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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, las matemáticas han sido tradicionalmente 

consideradas como la disciplina más desafiante en todos los niveles de 

educación. A pesar de ello, son la disciplina más relevante y aplicada en diversos 

campos del conocimiento. Como señalan Vergel, Duarte y Martínez (2015), las 

matemáticas se consideran la base de los procesos intelectuales complejos, 

exigiendo a las personas desarrollar habilidades de pensamiento crítico, reflexivo 

y analítico. Esto implica la capacidad de razonar, plantear y resolver problemas, 

lo cual es de vital importancia en los primeros años de la formación intelectual de 

cada individuo para adquirir competencias matemáticas básicas. De acuerdo con 

Niss (2003), la competencia matemática se refiere a la habilidad de una persona 

para comprender, evaluar, utilizar y aplicar estos conocimientos en una variedad 

de contextos tanto matemáticos como no matemáticos, en situaciones en las que 

los números desempeñan o podrían desempeñar un papel importante. 

Como docente de Matemática con diecisiete años en la práctica docente 

del nivel preuniversitario, estoy convencido, que para enseñar tenemos que optar 

por estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y 

alcanzar el aprendizaje significativo, en cada uno de ellos. Mi experiencia 

profesional la plasme en las aulas del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH), 

pero, en el contexto de la pandemia, se tuvo la necesidad de implementar de 

manera casi inmediata el dictado en la modalidad virtual. 

La transición a la enseñanza en línea a causa del cierre de centros 

educativos debido a la pandemia, con llevo a que me adapte rápidamente a este 

tipo de enseñanza. Esto implicó la necesidad de utilizar plataformas y 

herramientas en línea para interactuar con los estudiantes y entregar contenido 

educativo. Durante la pandemia, utilice diversas plataformas de aprendizaje en 

línea, como Zoom, Google Classroom, Moodle y otras, para llevar a cabo clases 

virtuales, asignar tareas, compartir recursos y comunicarse con los estudiantes. 

 La enseñanza de Geometría en línea presentaba desafíos adicionales, 

ya que esta materia a menudo requiere de dibujos, gráficos y ejemplos visuales, 
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por lo cual tuve que encontrar formas creativas de transmitir estos conceptos de 

manera efectiva a través de pantallas. Mantener el compromiso de los 

estudiantes en línea fue un desafío importante, tuve que desarrollar estrategias 

para fomentar la participación activa y la comunicación con los estudiantes a 

través de chats, foros, test virtuales. El ICH nos proporcionaba capacitaciones, 

pero fue necesario que individualmente también realice capacitaciones 

adicionales para acelerar mi aprendizaje sobre el uso de herramientas 

tecnológicas y plataformas de aprendizaje en línea. Durante el período de 

aprendizaje en línea, la evaluación y retroalimentación de los estudiantes se 

llevaron a cabo de manera virtual, implicando la adaptación de métodos de 

evaluación y una comunicación clara de expectativas. La pandemia resaltó la 

necesidad de abordar las brechas de acceso tecnológico para garantizar 

igualdad de oportunidades en el aprendizaje en línea. 

 

Inicialmente, mis sesiones de aprendizaje se basaron en presentaciones 

en PowerPoint proporcionadas por el grupo de docentes de la Plana de 

Geometría. Aunque esto demandó un gran esfuerzo, fue bien recibido por los 

estudiantes. Con el tiempo, se implementaron mejoras, incorporando 

aplicaciones como Mentimeter y Kahoot para fomentar la participación activa. En 

el 2021, introduje el uso de una tableta gráfica, lo que agilizó la preparación y 

desarrollo de sesiones virtuales al proporcionar mayor autonomía en la inclusión 

rápida de información en las presentaciones. El resultado de esta propuesta, a 

partir de las encuestas tomadas a los estudiantes, fue que estos manifestaban 

que la clase con este tipo de herramientas se hacía más didáctica y dinámica. 

 

En el presente trabajo plasmo toda mi experiencia, organizándolo por 

capítulos, de la siguiente manera: Capitulo 1: Aspectos Generales, Capitulo 2: 

Fundamentación de la experiencia profesional, Capitulo 3: Aportes realizados, 

Capitulo 4: Discusión y conclusiones, Capitulo 5: Recomendación y Capitulo 6: 

Bibliografía
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I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objetivos  

 

1.1.1. Objetivo General 

Usar la guía didáctica con competencias matemáticas para el 

aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual en un 

Instituto Preuniversitario de Lima 2021. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

OE1. Planificar la guía didáctica con competencias matemáticas 

para el aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual 

en un Instituto Preuniversitario de Lima 2021. 

 

OE2. Aplicar la guía didáctica con competencias matemáticas 

para el aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual 

en un Instituto Preuniversitario de Lima 2021. 

 

OE3. Aplicar la guía didáctica con competencias matemáticas 

utilizando el software GeoGebra para el aprendizaje de sólidos 

geométricos en modalidad virtual en un Instituto Preuniversitario 

de Lima 2021.  

 

    1.2. Organización de la institución 

 

1.2.1. Datos generales de la institución 

 

                 Los datos generales de la institución se presentan a       

                continuación: 

✓ Razón Social: Instituto de Ciencias y Humanidades 

✓ RUC:20125753869 

✓ Dirección Fiscal: Av. República de Chile N° 295 Int. 503 Urb. 
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Santa Beatriz 

✓ Distrito: Lima 

✓ Provincia: Lima 

✓ Actividades Económicas: Educativas y Culturales 

En las siguientes figuras se muestran las ubicaciones de las seis sedes del 

Instituto de Ciencias y Humanidades (Academias Aduni y Cesar Vallejo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Google Maps 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Sede Breña 



14 
 

 

 

Nota: Google Maps 

Figura 3 

Sede Puente Piedra 

 

 

 

 

 

 

Nota: Google Maps 

Figura 2 

Sede Juan de Lurigancho 
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Figura 4 

Sede Comas 

 

Nota: Google Maps 

Figura 5  

Sede Ate 

 

Nota: Google Maps 
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Figura 6:  

Sede Villa el Salvador 

 

Nota: Google Maps 

 

1.2.2. Reseña histórica de la institución 

 

Siguiendo la antigua tradición de superación del poeta Cesar Abraham Vallejo 

nacido en la ciudad andina de Santiago de Chuco, la academia CESAR 

VALLEJO se inicia en el año 1962 con el empeño de un grupo de profesores 

de matemática que tuvieron como visión desarrollar un centro de estudios 

orientado a la excelencia educativa y el apoyo a la juventud estudiosa. Luego 

de ello vendría a desarrollarse una comunidad de académicos que lograron 

muchos éxitos en la universidad nacional de Ingeniería (UNI), ayudando a 

cientos de jóvenes en su paso hacia la realización de sus sueños en la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Para fines de los 90, la Academia 

Cesar Vallejo pasaría de un crecimiento interno a una expansión en todo Lima, 

superando así los locales de UNGER (ubicado al frente de la UNI, no existente 
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en la actualidad), ICA (Jirón ICA 613, ya no existente en la actualidad) y 

CHANCAY (no existente en la actualidad), formándose así los nuevos locales 

que ahora brindan los servicios de esta institución, los cuales son: BOLIVIA 

(Av. Bolivia 313, Breña), SAN JUAN DE LURIGANCHO (Cruce Av. WIESSE y 

la Av. Canto Rey), LOS OLIVOS (Urb. industrial Molitalia, cruce Trébol de Los 

Olivos y la Av. Universitaria), LIMA (cruce Universitaria con Colonial), ATE 

(Carretera central Kilómetro 8.3) y el local del CONO SUR (Cruce Av. 

Pachacutec y Av. Mateo Pumacahua). Buscando así el desarrollo de las 

personas de bajos recursos, como siempre fue su meta. Esta academia ha 

enseñado desde sus inicios con una sola formación la cual es conseguir las 

metas a base de esfuerzo. Como respuesta a su búsqueda del desarrollo, la 

institución obtuvo varios logros en las Universidades como son Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y La Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Posteriormente, para inicios del siglo XXI, la Academia Cesar Vallejo se 

proyectaría para ocupar los cómputos generales de las diversas 

universidades, pero esencialmente de la UNI, formándose así un grupo de 

estudio llamado COMIAL, es ahí donde se desarrolla el apoyo a estudiantes 

de colegio, con el objetivo de mejorar el nivel académico de estos y conseguir 

los cómputos generales. 

Estos últimos años han representado mucho para la Academia Cesar Vallejo: 

Los primeros puestos, las medallas olimpiadas, los ingresantes campaña a 

campaña, Universidad en Universidad son la esencia del trabajo y la mejor 

muestra de la calidad humana de aquella institución, representada por sus 

profesores, tutores, personal administrativo y operativo. Es así que podemos 

resumir todo este trayecto con una frase impresa en uno de sus murales: Un 

sólo propósito guía nuestras acciones, tu ingreso a la Universidad. 

 

1.2.3. Actividades principales de la institución 

 

Las actividades principales de la institución donde laboro son de tipo educativo 

en los niveles inicial, primaria, secundaria y preuniversitario. 
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1.2.4. Misión, Visión y Principios 

 

El Instituto de Ciencias y Humanidades es una institución educativa sin fines 

de lucro que practica y promueve la investigación para brindar una formación 

y educación de calidad a los diversos sectores de la población principalmente 

a la juventud estudiantil de nuestro país. 

 

Misión 

Tiene como misión brindar una educación integral en el nivel básico y superior 

para la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con el cambio 

mediante la generación y difusión del conocimiento en las ciencias naturales, 

la tecnología, las humanidades y el arte, con vocación de servicio, asumiendo 

un compromiso de aportar en la construcción de una sociedad con democracia 

y justicia. 

 

Visión 

Ser la principal institución educativa del país que ofrece propuestas 

alternativas a la educación tradicional, diversificando sus servicios a todos los 

sectores de la sociedad en Lima, en las regiones del país y con proyección 

internacional 

 La propuesta educativa de la Academia CÉSAR VALLEJO tiene como 

objetivo una preparación integral que permita al estudiante rendir con éxito el 

examen de admisión y llegar con una base sólida a los primeros años de la 

universidad
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1.2.5. Organigrama de la institución
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II. FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2.1. Marco teórico 

        

• Antecedentes 

 

Internacionales 

 

Según Castro (2023), en la actualidad, el mundo se encuentra en una situación 

crítica, desconocida para la mayoría de la humanidad, equiparable en ciertos 

aspectos a las secuelas de un conflicto bélico de gran magnitud. Esta crisis 

ha llevado a la desaceleración e incluso paralización de muchas de las 

actividades esenciales en las economías globales. Entre las primeras 

actividades en detenerse se encuentran las actividades docentes, y su 

posterior reanudación ha adoptado un enfoque diferente: a través de clases 

en línea y otras formas de trabajo a distancia. Dadas las limitaciones 

tecnológicas presentes en varios países de la región, las clases en línea no 

se consideran una opción viable, pero se pueden aprovechar otras 

capacidades proporcionadas por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Por lo cual, el propósito de su trabajo fue destacar las 

capacidades de una herramienta como eXeLearning en la creación de guías 

didácticas que promuevan el aprendizaje autodirigido y la autoevaluación. 

 

Según Bonilla Bermejo, H. B., & Parrales Pita, A. A. (2023), en su investigación 

llevada a cabo en la Unidad Educativa "Marieta Escobar Gavilánez" con el 

propósito de evaluar cómo los entornos virtuales de aprendizaje impactan en 

el proceso de enseñanza de las habilidades matemáticas en los estudiantes 

de 4to año de educación general básica del subnivel elemental, el enfoque de 

esta investigación se centra en la creación de una guía interactiva dirigida a 

los educadores. Esta guía incorpora recursos didácticos y digitales, como 

videos, presentaciones de diapositivas, fichas interactivas en plataformas 

como Liveworksheets, Quizizz, Educaplay y Wordwall. El objetivo principal de 
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esta iniciativa fue mejorar el desarrollo de las habilidades matemáticas, en 

particular aquellas relacionadas con las cuatro operaciones fundamentales de 

la aritmética: la suma, la resta, la multiplicación y la división de números 

naturales, lo cual contribuyo a fomentar un enfoque interdisciplinario, creativo 

e innovador en el proceso educativo. 

 

Según Inca Balseca, E. G. (2023), la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto 

significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón, en 

este estudio se aborda la propuesta de utilizar Google Classroom como una 

herramienta de apoyo didáctico para abordar las dificultades en el aprendizaje 

de matemáticas en la Unidad Educativa José María Román, a través de la 

creación de una guía didáctica. La metodología empleada combina enfoques 

cualitativos y cuantitativos, y se basa en un diseño no experimental de tipo 

propositivo. Esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de la institución y 

en la demanda de una propuesta que incluya el diseño de una guía para ser 

implementada a través de la plataforma Google Classroom como recurso 

didáctico para el aprendizaje de las matemáticas. La población de estudio 

estuvo compuesta por tres docentes del área de matemáticas y 398 

estudiantes, desde el octavo año de Educación General Básica hasta el tercer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa durante el 

período 2021-2022. Se llevaron a cabo entrevistas y encuestas para recopilar 

datos. Los resultados muestran que los docentes identifican limitaciones en la 

conectividad, la interacción a través de preguntas, la motivación y la falta de 

supervisión por parte de los padres o representantes, así como problemas con 

la duración de las clases. Además, los estudiantes revelan deficiencias en el 

conocimiento de contenidos enseñados en años anteriores, con más del 45% 

presentando estas dificultades. También se observa que un 39% tiene 

dificultades para comprender conceptos en la secuenciación de pasos o 

procedimientos complejos. Sin embargo, solo un 42% de los estudiantes 

encuentran dificultades para comprender temas relacionados con las 

matemáticas. 
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Nacionales 

 

Inga, E. C., & Inga, Z. M. C. (2022), realizaron una investigación titulada 

"La Influencia de Google Classroom en el Desarrollo de Competencias 

Matemáticas en una Institución Educativa Pública", con el propósito de 

analizar la relación entre el uso de la plataforma Google Classroom y el 

desarrollo de las competencias matemáticas en una institución educativa 

pública. En términos de metodología, emplearon un enfoque cuantitativo, 

aplicando el método hipotético-deductivo de tipo básico. El diseño de la 

investigación se caracterizó como no experimental de corte transversal y 

correlacional. La muestra consistió en 60 docentes de una institución 

educativa pública. Se validaron los instrumentos utilizados, tanto la plataforma 

Google Classroom como la evaluación de las competencias matemáticas, 

mediante la opinión de expertos, y se evaluó la confiabilidad de ambos 

instrumentos utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach. Los resultados de 

la investigación, basados en el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

indican una correlación positiva moderada, con un valor de r = 0.405. Además, 

el valor de significación observado (p = 0.001) es menor de 0.05, lo que 

sugiere que la relación entre el uso de Google Classroom y el desarrollo de 

las competencias matemáticas en una institución educativa pública es 

significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho), lo que implica que 

la plataforma Google Classroom está relacionada de manera significativa con 

el fortalecimiento de las competencias matemáticas en el contexto de una 

institución pública de educación. 

 

En su estudio, Cruz (2019) abordó la cuestión de cómo los recursos 

didácticos afectan el desarrollo de la competencia de resolución de problemas 

relacionados con regularidad, equivalencia y cambio en el área de 

matemáticas entre los estudiantes de segundo grado de secundaria en el 

Colegio Sagrados Corazones de Belén de San Isidro. El objetivo principal de 

su investigación fue verificar la influencia de los recursos didácticos en la 

mencionada competencia matemática. La hipótesis planteada sostenía que 

los recursos didácticos digitales tenían un impacto en el desarrollo de la 



23 
 

competencia de resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio en el ámbito matemático. El enfoque metodológico de esa 

investigación fue cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental y un alcance 

explicativo. La población estudiada comprendió un total de 101 estudiantes, 

de los cuales 33 fueron asignados al grupo de control y 35 al grupo 

experimental. El instrumento de evaluación empleado consistió en una prueba 

escrita compuesta por 20 preguntas, la cual fue sometida a validación por 

parte de expertos, obteniendo un alto grado de acuerdo con un promedio del 

91.3%. La confiabilidad del instrumento se calculó utilizando el coeficiente de 

Kuder-Richardson (Cf=0.719). Para comprobar la hipótesis general, se aplicó 

la prueba U de Mann-Whitney, la cual arrojó resultados que indican la 

presencia de una influencia significativa de los recursos didácticos digitales en 

el desarrollo de la competencia de resolución de problemas relacionados con 

regularidad, equivalencia y cambio, dado que se obtuvo un valor de p<0,05, 

con p=0,000. 

 

En el estudio realizado por Reyes (2020), se tuvo como objetivo principal 

determinar en qué medida el uso del software Symbolab afecta el aprendizaje 

de las matemáticas en estudiantes del primer ciclo de una universidad privada 

ubicada en San Juan de Lurigancho, Lima. Para llevar a cabo esta 

investigación, se adoptó un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, con un 

alcance explicativo y un diseño cuasiexperimental. La muestra de 

participantes consistió en estudiantes de ocho aulas, sumando un total de 320 

alumnos, todos matriculados en el curso de Matemática Básica durante el ciclo 

2018-I. Se aplicó un método de muestreo no probabilístico para seleccionar a 

80 estudiantes universitarios, distribuidos equitativamente en un grupo 

experimental y un grupo de control, con 40 estudiantes en cada uno. Los 

resultados obtenidos en la prueba posterior (pos-test) mostraron un promedio 

de 8.27 puntos en el grupo de control y un promedio de 11.32 puntos en el 

grupo de experimentación. Se observaron diferencias significativas entre las 

calificaciones del pre-test (7.02 puntos) y el pos-test (11.32 puntos) en el grupo 

experimental, con un valor de p igual a 0.000 (p<0.05). En consecuencia, se 

llegó a la conclusión de que la utilización del software educativo Symbolab 
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tuvo un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de las funciones 

matemáticas. 

 

• Bases Teóricas 

 

Modelo educativo 

 

Según Apodaca et al., 2017, un modelo educativo se define como una 

compilación o resumen de múltiples teorías que se amalgaman para 

establecer fundamentos en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. Esto 

se realiza con el propósito de abordar las demandas cambiantes de la 

sociedad y las perspectivas de futuro en un mundo en constante evolución. 

 

Según García, 2011, afirma que la educación en general y el proceso 

de aprendizaje en particular van más allá de simplemente adquirir o construir 

conocimiento. Deben centrarse en ofrecer soluciones a los desafíos y las 

demandas que surgen en nuestras nuevas condiciones de vida. Para lograrlo, 

es esencial poner en marcha toda la experiencia acumulada, los 

conocimientos de diversos campos, así como las habilidades de acción y de 

interacción. Esto permitirá la creación de un enfoque que combine 

conocimientos, acciones, interacciones sociales y autoconocimiento de 

manera completa, integral, holística y dinámica.  

 

Por otro lado Delors, 1997, establece que las circunstancias actuales 

en las que vive la humanidad demandan la creación de un enfoque educativo 

innovador que tome en cuenta la interacción de procesos cognitivos y 

conductuales como aspectos socioemocionales (como aprender a aprender, 

aprender a ser y convivir), las aptitudes cognitivas y socioemocionales 

(aprender a conocer), aspectos psicológicos, sensoriales y motrices (aprender 

a hacer), con el fin de ejecutar de manera efectiva un rol, una función, una 

actividad o una tarea. Asimismo, es crucial destacar la relevancia del papel 

del profesor en la concepción y ajuste de distintas estrategias pedagógicas 

que guíen el crecimiento de sus habilidades, y su adaptación a la realidad 
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sociocultural. La evaluación debe convertirse en un instrumento destinado a 

potenciar el desarrollo del estudiante y del proceso educativo en su conjunto, 

en lugar de limitarse a una herramienta de medición y sanción. 

 

Guía Didáctica 

 

Según Cruz (2016), una guía didáctica es un recurso técnico, ya sea en 

formato digital o impreso, destinado a los estudiantes, y abarca toda la 

información esencial para la utilización eficaz de los componentes y las tareas 

involucrados en un curso, abarcando tanto las actividades de aprendizaje 

como las de estudio independiente de los contenidos. En resumen, la Guía 

Didáctica es una herramienta educativa diseñada para dirigir de manera 

detallada el proceso de aprendizaje. 

Basándonos en estas perspectivas, es esencial considerar las 

definiciones proporcionadas por diversos autores. Según García (2002), la 

Guía Didáctica se concibe como un "documento que guía el proceso de 

estudio al acercar el material didáctico a los procesos cognitivos del alumno, 

con el propósito de que este pueda abordarlo de manera autónoma". Mercer 

(1998) la describe como una "herramienta que contribuye a construir una 

relación entre el profesor y los estudiantes". Castillo (1999) amplía esta 

definición al señalar que la Guía Didáctica se trata de "una comunicación 

intencionada del profesor con el alumno que abarca los detalles relacionados 

con el estudio de la asignatura y el texto base". Por su parte, Martínez (1988) 

considera que la Guía Didáctica representa un "componente esencial para 

organizar el trabajo del alumno, destinado a recopilar todas las directrices 

necesarias que permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para 

el estudio de la asignatura". 

Esto nos lleva a la conclusión de que la Guía Didáctica evoluciona de ser 

simplemente un recurso complementario para convertirse en una herramienta 

de gran valor para motivar y respaldar el proceso de enseñanza. Se convierte 

en un elemento fundamental para fomentar el aprendizaje autónomo al 

acercar al estudiante al material de estudio (ya sea un texto tradicional u otras 

fuentes de información) mediante diversos recursos pedagógicos, como 
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explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, análisis de casos 

y otras estrategias similares a las que el profesor utiliza en el aula. 

 

• Características de una guía didáctica 

 

Según el estudio de Andrade & Fajardo (2017), una guía didáctica para 

docentes debe cumplir con ciertas características dentro de una pedagogía 

aceptable. Estas características incluyen: 

- Proporcionar información clara y concisa sobre un tema específico o un libro. 

- Ofrecer orientaciones metodológicas al docente relacionadas con un tema 

en particular. 

- Presentar enfoques sobre las mejores técnicas para lograr los objetivos 

anuales establecidos. 

- Establecer objetivos específicos que permitan al docente evaluar el progreso 

en la materia. 

- Sugerir rúbricas de evaluación flexibles que revelen deficiencias en la 

comprensión y faciliten la corrección necesaria. 

 

• Funciones de una guía didáctica 

 

La Guía Didáctica desempeña múltiples roles que abarcan desde ofrecer 

recomendaciones para abordar el material principal hasta brindar apoyo al 

estudiante durante su estudio individual. Estas diversas funciones se pueden 

categorizar, según Hernández y de la Cruz (2014), en cuatro áreas distintas: 

 

a. Función motivadora: 

 

   - Despierta el interés por la materia y mantiene la concentración durante el 

proceso de estudio independiente. 

   - Motiva y guía al estudiante mediante un diálogo constante (según 

Holmberg, 1985). 
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b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

 

   - Establece objetivos claros que orientan el estudio de los alumnos. 

   - Estructura y organiza la información del material básico. 

   - Conecta el material básico con otros recursos educativos seleccionados 

para la asignatura. 

   - Amplía y profundiza en la información proporcionada en el material básico. 

   - Recomienda técnicas de estudio que facilitan la comprensión, como la 

lectura, subrayado, elaboración de esquemas y resolución de 

ejercicios. 

   - Genera un diálogo interno a través de preguntas que promueven la 

reconsideración de lo aprendido (según Marín Ibáñez, 1999). 

   - Proporciona diversas actividades y ejercicios para adaptarse a diferentes 

estilos de aprendizaje. 

   - Resuelve las posibles dudas que podrían obstaculizar el progreso en el 

aprendizaje. 

   - Fomenta la elaboración personal de lo aprendido, promoviendo un 

aprendizaje activo y continuo (según Marín Ibáñez, 1999). 

   - Ofrece estrategias de estudio para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones. 

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 

   - Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

   - Estimula la interacción con los materiales y otros estudiantes. 

   - Anima a la comunicación con el profesor-tutor. 

   - Proporciona sugerencias oportunas para apoyar el aprendizaje 

independiente. 

 

d. Función evaluadora: 

 

   - Activa los conocimientos previos relevantes para despertar el interés y 

comprometer a los estudiantes (según Martínez, 1988). 
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   - Propone ejercicios recomendados como una forma de evaluación continua 

y formativa. 

   - Incluye autoevaluaciones para que el alumno supervise su progreso, 

identifique posibles lagunas y se motive a superar las deficiencias a 

través del estudio. 

   - Proporciona retroalimentación constante al alumno para fomentar la 

reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

   - Especifica las tareas de evaluación. 

 

• Guías didácticas virtuales de Geometría en el marco COVID 19 

 

Allaica, (2022), desarrolló una investigación con el propósito de evaluar la 

efectividad del modelo de Van Hiele en el fomento del pensamiento 

geométrico a través de la construcción de sólidos geométricos utilizando el 

software GeoGebra durante el período de la pandemia de COVID-19 en 

estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa la Anunciación en Cali, 

Colombia. En una muestra de 17 estudiantes de edades comprendidas entre 

los 12 y 15 años, con acceso a internet y dispositivos, se llevó a cabo un 

estudio virtual utilizando una metodología de investigación aplicada 

preexperimental con un enfoque cuantitativo cuasiexperimental, que incluyó 

una fase de Pretest y Postest, y constó de una secuencia de 16 sesiones 

centradas en la construcción de sólidos en GeoGebra. 

Tras la recopilación y análisis de datos, los resultados revelaron una 

diferencia significativa en la mejora de los niveles de adquisición de Van Hiele: 

Reconocimiento, Análisis y Clasificación. Se concluyó que la utilización de los 

tres primeros niveles de Van Hiele, basados en la construcción de sólidos 

geométricos en GeoGebra, resulta efectiva para enseñar los elementos que 

componen los sólidos, en particular la identificación de vértices, aristas y 

caras. Además, facilita la identificación de diferentes familias de sólidos y la 

introducción de términos y conceptos. Durante el programa, se observó el 

desarrollo de habilidades creativas y aptitudes artísticas en los estudiantes. 

Este estudio puede considerarse como un punto de partida para 

investigaciones futuras. 
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Nogales et al. (2022), en su investigación se centraron en analizar el 

software GeoGebra como una herramienta pedagógica utilizada en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y evaluaron su influencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes inscritos en el primer semestre 

de la Facultad de Recursos Naturales, en la carrera de ingeniería agronómica 

de la ESPOCH. Esta investigación se originó como respuesta a la 

identificación de un problema en estos estudiantes, quienes exhiben un alto 

índice de bajo rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas. Esta 

situación se atribuye a una cultura de aprendizaje ya arraigada entre los 

estudiantes, lo que ha llevado a la conclusión de que se deben realizar 

modificaciones sustanciales en los enfoques educativos. 

La propuesta para abordar esta problemática consiste en utilizar el 

software GeoGebra como una herramienta didáctica en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. La investigación comenzó con un 

cuestionario dirigido a evaluar la percepción de los estudiantes sobre el uso 

de GeoGebra como recurso didáctico en la enseñanza de las matemáticas. 

Posteriormente, se aplicó un formulario de satisfacción a los estudiantes y 

docentes que utilizaron esta herramienta. 

 

A partir de esta retroalimentación, se desarrolló una guía didáctica 

utilizando el software educativo GeoGebra. Se destacó la importancia de crear 

diseños atractivos y acordes al nivel o semestre de los estudiantes, alineados 

con los contenidos de geometría vigentes en el programa académico. 

 

Los resultados de la investigación indicaron que el 72% de los estudiantes 

encuestados consideran que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) mejorarían su aprendizaje de la geometría y su 

rendimiento académico. Como recomendación, se sugiere capacitar a los 

docentes en el uso de esta herramienta y promover su implementación en la 

institución como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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• Las TICS en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las Matemáticas 

 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

puede generar ventajas tanto para el estudiante como para el profesor, ya que 

ambos pueden adquirir habilidades y competencias. Por un lado, el alumno 

puede desarrollar su pensamiento matemático, mientras que el docente puede 

mejorar sus capacidades para utilizar tecnologías y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En relación a las competencias digitales necesarias 

para los profesores, diversos estudios (como los de Cabero, Duarte y Barroso 

en 1999, Majó y Marqués en 2002, y Tejada en 1999) han identificado las 

siguientes habilidades:  

➢ Mantener una actitud positiva hacia las TIC. 

➢ Comprender su uso en el contexto educativo. 

➢ Conocer cómo aplicar las TIC en su campo de conocimiento. 

➢ Dominar con habilidad las TIC en sus tareas, incluyendo el manejo de 

programas de procesamiento de texto, el uso de correo electrónico y la 

navegación en línea. 

➢  Desarrollar el hábito de incorporar las TIC en la planificación del 

currículo, considerándolas como una herramienta integral en las 

actividades relacionadas con su área de conocimiento. 

➢ Como recurso didáctico y como facilitador del desarrollo cognitivo.  

➢ Diseñar actividades educativas que promuevan el uso de las TIC por 

parte de los estudiantes.  

➢ Evaluar de manera constante la efectividad de la utilización de las TIC. 

 

En lo que respecta al rol del profesor, según Saucedo, Godoy, Fraire y 

Herrera (2014), desempeña una función crucial, ya que debe asumir el papel 

de observador y facilitador de sus alumnos. Incluso, a medida que guía a sus 

estudiantes a lo largo de las diversas etapas de las secuencias de trabajo, el 

docente también puede descubrir nuevas perspectivas. Por lo tanto, es 

esencial que mantenga una actitud calmada y cuente con habilidades 

didácticas y metodológicas sólidas para abordar cualquier dificultad imprevista, 

garantizando así que los recursos tecnológicos realmente contribuyan al 
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proceso de aprendizaje. 

 

Es importante tener en cuenta que la tecnología es una herramienta, y no 

exime al docente de su responsabilidad en la planificación de actividades y, 

sobre todo, en la creación de estrategias didácticas efectivas. En otras 

palabras, aunque el profesor integre las TICs en la producción y comprensión 

de conocimientos matemáticos, debe mantener una actitud reflexiva para 

ayudar a los estudiantes a superar la percepción de las matemáticas como un 

campo inaccesible y difícil de dominar. 

 

•  GeoGebra 

 

Con las nuevas tendencias tecnológicas, es posible aprovechar al máximo 

el potencial de las computadoras para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes. GeoGebra, una herramienta de software gratuita, brinda la 

capacidad de modelar cálculos algebraicos y geométricos, lo que permite a los 

alumnos desarrollar su pensamiento matemático y elevar su nivel de 

comprensión, capacitándolos para resolver problemas en su vida cotidiana. 

GeoGebra es fácil de usar y no tiene costo, y puede representar visualmente 

conceptos matemáticos. Sin embargo, es responsabilidad de cada docente 

hacer que sus clases sean más interactivas, atractivas y entretenidas. Es 

esencial recordar que se está enseñando a una generación tecnológica, que 

ha crecido inmersa en la tecnología, las redes sociales y la innovación. Por lo 

tanto, el papel del docente también debe evolucionar hacia la incorporación de 

todos los recursos tecnológicos disponibles para lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje efectivo. 

Carrillo (2012) destaca que GeoGebra va más allá de su nombre, ya que 

no se limita únicamente a la geometría, como podría sugerir su denominación, 

sino que engloba igualmente el álgebra, e incluso en la práctica, abarca áreas 

como el cálculo, el análisis y la estadística. En resumen, GeoGebra representa 

una valiosa alternativa para crear un enfoque dinámico en la enseñanza de las 

matemáticas, especialmente en los niveles educativos de Primaria, Secundaria 

y Bachillerato. 
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GeoGebra desempeña un papel fundamental en la mejora de la resolución 

de problemas, que es el núcleo de las matemáticas, al proporcionar diversas 

estrategias para plantear enunciados, facilitar la exploración dinámica de 

situaciones y ofrecer múltiples ayudas y métodos novedosos para resolverlos. 

Es imperativo que los docentes presenten una variedad de situaciones para 

que los alumnos apliquen conocimientos matemáticos, anticipen resultados y 

procesos, y luego propongan soluciones a problemas de la vida cotidiana. 

 

GeoGebra presenta ventajas significativas, dado que no solo es un software 

gratuito, sino que también se puede instalar en dispositivos móviles, como 

tabletas y teléfonos celulares. Además, existe una versión que se ejecuta en 

los navegadores web más comunes. Varios estudios respaldan este recurso 

tecnológico como una herramienta que fomenta el desarrollo del pensamiento 

matemático. No se limita a la creación de gráficos, sino que permite realizar 

análisis estadísticos, como lo evidencia la investigación de Inzunsa (2014) en 

el contexto de la probabilidad. Este estudio observa que el diseño de 

GeoGebra permite que el usuario participe en la construcción de su propio 

conocimiento al interactuar con los componentes y representaciones del 

software. Estos componentes exhiben numerosas funciones trascendentales 

que deben estar presentes en una herramienta cognitiva, tal como se definió 

según la descripción de Pea en 1987. 

La ventaja principal de GeoGebra reside en su gratuidad y su capacidad de 

ser instalado en dispositivos móviles como tabletas y teléfonos celulares. 

Además, existe una versión que se ejecuta en los navegadores web más 

conocidos. Numerosos estudios respaldan este recurso tecnológico como una 

herramienta que fomenta el desarrollo del pensamiento matemático. 

GeoGebra no solo permite la creación de gráficos, sino también la realización 

de análisis estadísticos, como se detalla en la investigación de Inzunsa (2014), 

en la que se señala que el diseño de este programa involucra al usuario en la 

construcción de su propio conocimiento al interactuar con sus componentes y 

representaciones. Estos componentes exhiben las numerosas funciones 

esenciales que se requieren en una herramienta cognitiva, tal como las definió 

Pea en 1987. 
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Un estudio realizado por Gay, Tito y San Miguel (2014) resalta que 

GeoGebra facilita la conversión y la interacción con los registros de 

representación semiótica de un mismo objeto matemático, permitiendo el 

estudio y análisis de los conceptos en cada representación, lo que contribuye 

al desarrollo del pensamiento matemático relacionado con cada objeto. 

 

En su investigación, Costa (2011) menciona que la mayoría de los 

estudiantes que utilizan GeoGebra y aplican la matematización inducida 

comienzan a desarrollar rápidamente competencias de visualización y 

manipulación de conceptos matemáticos en el entorno visual y manipulativo 

del software, en contraste con el enfoque tradicional, donde los alumnos 

aprenden a resolver problemas estandarizados, lo que no garantiza la reflexión 

y la comprensión de los conceptos matemáticos. 

 

Por último, Carranza (2011), en su tesis de maestría, observa que la 

incorporación de entornos dinámicos, especialmente GeoGebra, en la 

formación de profesores de matemáticas promueve la construcción de 

conocimientos matemáticos significativos, operativos y estructurados, lo que 

les permite transitar con facilidad entre sistemas de representación simbólica, 

numérica, gráfica y analítica. 

 

Interfaz de GeoGebra. 

 

En su interfaz, GeoGebra proporciona múltiples vistas, incluyendo una 

vista gráfica, una vista algebraica y una vista de Cálculo simbólico (CAS), entre 

otras funcionalidades. Estas vistas se complementan con diversas 

herramientas, como herramientas de desplazamiento, la capacidad de crear 

puntos, trazar rectas y diversas interacciones que resultaron ser relevantes 

para el estudio en cuestión. 
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Figura 7:  

Interfaz de GeoGebra 2D
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Figura 8: 

 Interfaz de GeoGebra 3D 
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¿Cuál es la mejor manera de adquirir conocimientos en matemáticas? 

 

Donovan et al. (2000) sostienen, a partir de investigaciones en 

antropología, psicología social y cognitiva, que los estudiantes logran un 

aprendizaje más significativo cuando se relacionan con sus contextos 

culturales y sociales en el proceso de aprendizaje. Por lo cual, según esta 

perspectiva de la enseñanza de las matemáticas no solo destaca su utilidad, 

sino que principalmente la considera como una actividad humana. Esto implica 

que el acto de hacer matemáticas como un proceso es más relevante que el 

resultado final en sí mismo. 

 

Competencias. 

 

Existen un sin número de definiciones de competencia, a continuación, 

se muestran algunas: 

Según Spencer & Spencer (1993), se entiende como una cualidad inherente 

a un individuo, que guarda una relación causal con un desempeño efectivo o 

superior en un entorno específico o labor, delineado en función de un criterio. 

Estas cualidades representan modos de pensamiento o comportamiento que 

pueden extrapolarse de una situación a otra y que perduran a lo largo de un 

período considerable. 

 

Rodríguez & Feliú (1996) caracterizan las competencias como 

conjuntos integrados de conocimientos, habilidades, disposiciones y 

comportamientos que una persona tiene y que le posibilitan llevar a cabo de 

manera exitosa una actividad. 

 

Según Ansorena Cao (1996), la competencia es una destreza o atributo 

personal del comportamiento de un individuo que se puede definir como una 

característica de su conducta. Esta característica permite la clasificación 

lógica y confiable del comportamiento orientado a la tarea. 

 

Woodruffe (1993) las plantea como “Una dimensión de conductas 
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abiertas y manifiestas, que le permiten a una persona rendir efectivamente” 

Le Boterf (2001) describe las competencias como un conocimiento 

combinado, centrado en el aprendiz, que se forma como competencia a través 

de la secuencia de actividades de aprendizaje que involucran diversos 

conocimientos especializados. 

Según De Lasnier (2000), una competencia se define como un conjunto 

de habilidades complejas, resultado de la integración, movilización y 

adaptación de capacidades y habilidades (cognitivas, afectivas, psicomotoras 

o sociales) junto con conocimientos, utilizados de manera eficaz en 

situaciones que compartan características comunes (situaciones generales, 

no aplicables a cualquier contexto). 

El Proyecto Tuning (2001) afirma que las competencias tienden a 

comunicar la capacidad de una persona o su idoneidad para llevar a cabo 

ciertas tareas, indicando el nivel de preparación, suficiencia o responsabilidad 

en dichas actividades. 

Y finalmente el MINEDU, como parte del Currículo 2016 caracteriza las 

competencias como las habilidades de integrar diversas capacidades con el 

objetivo de alcanzar una meta específica en un contexto determinado, 

actuando de manera pertinente y ética. 

 

Competencias matemáticas. 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

La habilidad matemática en situaciones con cantidades implica la creación de 

modelos para resolver problemas numéricos, incluyendo la comprensión del 

sentido numérico y magnitud, la construcción de significados para las 

operaciones, y la aplicación de estrategias de cálculo y estimación. Este 

desarrollo se realiza a través de cuatro capacidades matemáticas 

interrelacionadas, que reflejan las formas de pensar y actuar del estudiante. 

Incluye comprender el significado de los números y sus representaciones, así 

como las propiedades y relaciones numéricas, abarcando también la 

comprensión del significado de las operaciones y su aplicación en diversos 

contextos. 
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Figura 9:  

Capacidades de la primera competencia. 

 

Nota: MINEDU (2016) 
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Segunda Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de regularidad, equivalencia y cambio. 

En nuestro entorno, se evidencian diversos fenómenos que exhiben 

características de cambio, como la transformación de organismos a medida 

que crecen, el flujo y reflujo de las mareas, los ciclos de empleo en un sistema 

económico, las variaciones climáticas según las estaciones, las fluctuaciones 

en los mercados financieros, las variaciones de temperatura a lo largo del día, 

el crecimiento poblacional a lo largo del tiempo (años), el tiempo de 

distribución de un producto, el costo para inmunizar a un porcentaje específico 

de la población contra una epidemia, la velocidad de un objeto en movimiento 

uniformemente acelerado o retardado, los recibos de servicios como luz, agua 

o teléfono en función del consumo, el movimiento de un objeto en el espacio, 

o cómo ha evolucionado la preferencia del público hacia un producto con una 

campaña publicitaria específica en los últimos años. En este sentido, adquirir 

conocimientos sobre progresiones, ecuaciones y funciones relacionadas con 

estas situaciones permite al estudiante desarrollar una capacidad para 

comprender y abordar diversas situaciones utilizando herramientas 

matemáticas. La competencia de actuar y pensar matemáticamente en 

situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica un desarrollo 

progresivo en la interpretación y generalización de patrones, la comprensión 

y aplicación de igualdades y desigualdades, así como la comprensión y 

aplicación de relaciones y funciones. Todo este entendimiento se logra 

mediante el uso del lenguaje algebraico como una herramienta para modelar 

diversas situaciones de la vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Figura 10 

Capacidades de la segunda competencia. 

 

Nota: MINEDU (2016) 
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Tercera competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de forma,  movimiento y localización. 

 

En nuestro quehacer diario, nos enfrentamos a diversas situaciones que 

involucran problemas espaciales las cuales nos permiten construir un conjunto 

de referencias que facilitan nuestra orientación y la ubicación de objetos en el 

espacio. Así por ejemplo, actividades como montar una bicicleta, ajustar 

mobiliario, organizar un equipo de música o instalar un ventilador de techo 

implican desafíos que van desde interpretar instrucciones hasta comprender 

conceptos espaciales como arriba y abajo, adelante y atrás, entre otros. Por 

otro lado, muchos descubrimientos científicos clásicos y procedimientos 

cotidianos se basan en gran medida en el reconocimiento de formas y cuerpos 

geométricos como por ejemplo el modelo de doble hélice de Watson que 

describe la estructura del ADN, uno de los grandes avances de la ciencia 

moderna.  

Asimismo es relevante considerar que en las últimas décadas, el avance 

tecnológico ha proporcionado una abundancia de información mediante 

sensores como sismógrafos e hidrófonos de alta resolución, dispositivos como 

tecnologías de perforación de núcleos de hielo en el mar profundo, satélites 

de muestreo con imágenes multiespectrales y sistemas GPS, así como 

plataformas como el telescopio Hubble y el sumergible Alvin, lo cual ha 

impulsado el desarrollo y la aplicación del pensamiento espacial, incluyendo 

la creación de mapas, técnicas de análisis como el análisis de tendencias 

superficiales y sistemas de representación como los diagramas espectrales, 

en este contexto, aprender geometría relacionada con estas situaciones 

permite al estudiante desarrollar una comprensión y capacidad para abordar 

diversas circunstancias utilizando herramientas matemáticas. La competencia 

de actuar y pensar matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización implica progresar en el sentido de ubicación en el espacio, la 

interacción con objetos, la comprensión de propiedades de las formas y sus 

interrelaciones, así como la aplicación de estos conocimientos para resolver 

diversos problemas. 
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Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas, que se entrelazan para manifestar formas de actuar y pensar en 

el estudiante. Esto implica desarrollar modelos expresando un lenguaje 

geométrico, utilizar diversas representaciones que describan atributos de 

forma, medida y ubicación de figuras y cuerpos geométricos, emplear 

procedimientos de construcción y medida para resolver problemas, así como 

expresar formas y propiedades geométricas a través de razonamientos. 

Investigaciones en el campo de la didáctica de la geometría, como las de 

Villiers (1999), Moreno (2002), Duval (1998), Herscowitz y Vinner (1987), han 

destacado la complejidad del proceso de aprendizaje geométrico, que 

involucra tensiones en polos del desarrollo cognitivo, como los procesos de 

visualización, justificación, dar significado a objetos y propiedades 

geométricas, así como los dominios empíricos y teóricos de la geometría 

mediante habilidades de dibujo y construcción
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Figura 11 

Capacidades de la tercera competencia. 

 

Nota: MINEDU (2016)
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Cuarta competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre. 

 

En la actualidad, nos encontramos inmersos en una sociedad en 

constante cambio e imprevisibilidad, donde el avance acelerado de la ciencia 

y la tecnología ha dado lugar a la presencia omnipresente de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). Estas TIC, cada vez más potentes, 

han facilitado la implementación de sistemas de transporte eficientes y 

procesos de comunicación avanzados, resultando en un mundo saturado de 

información y datos. En este entorno dinámico, nos enfrentamos a desafíos 

como la incertidumbre en resultados electorales, colapsos de edificaciones, 

fluctuaciones en los mercados financieros, imprevisibilidad en condiciones 

meteorológicas, predicciones variables sobre el crecimiento poblacional, 

modelos económicos no lineales y otras manifestaciones de la incertidumbre 

en nuestro entorno. 

 

En este contexto, el aprendizaje de estadística relacionada con estas 

situaciones permite al estudiante desarrollar una capacidad para comprender 

y abordar diversas circunstancias utilizando herramientas matemáticas. La 

competencia de actuar y pensar matemáticamente en situaciones de gestión 

de datos e incertidumbre implica progresar en formas cada vez más 

especializadas de recopilación, procesamiento, interpretación y valoración de 

datos, así como en el análisis de situaciones inciertas. 

 

Esta competencia se desarrolla mediante cuatro capacidades 

matemáticas interrelacionadas, que manifiestan formas de actuar y pensar en 

el estudiante. Esto implica la creación de modelos mediante un lenguaje 

estadístico, el uso de diversas representaciones para organizar datos, la 

aplicación de procedimientos que incluyen medidas de tendencia central, 

dispersión y posición, así como la aplicación de conceptos de probabilidad en 

diversas condiciones. Además, se fomentan formas de razonamiento basadas 

en la estadística y la probabilidad para la toma de decisiones. 
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Investigaciones en el campo de la estadística, como las realizadas por 

Holmes (1980), enfatizan la importancia de la estadística como parte de la 

educación general para que los futuros ciudadanos adquieran la capacidad de 

leer e interpretar tablas y gráficos estadísticos. Watson (2002) destaca que el 

pensamiento estadístico es esencial cuando la metodología estadística se 

enfrenta a problemas del mundo real. 

 

El objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en 

"estadísticos aficionados", ya que la aplicación efectiva de la estadística para 

resolver problemas requiere un conocimiento profundo, competencia de los 

estadísticos profesionales. En su lugar, se busca proporcionar una cultura 

estadística, que incluye la capacidad para interpretar y evaluar críticamente 

información estadística y fenómenos estocásticos presentes en diversos 

contextos. 

 

Desarrollar una comprensión de los conceptos básicos de probabilidad 

y estadística, apreciar sus alcances y limitaciones, y adquirir habilidades para 

interpretar y comunicar información estadística de manera efectiva son 

aspectos clave de esta competencia. También se busca que los estudiantes 

sean conscientes de la importancia de la información estadística en la 

sociedad y adquieran una base de conocimientos, habilidades y comprensión 

adecuadas para aplicar la probabilidad y la estadística en situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Figura 12 

Capacidades de la cuarta competencia. 

 

 

Nota: MINEDU (2016)
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2.1.3. Marco conceptual 

 

• Guía didáctica. 

 

Según Cruz (2016), una guía didáctica es un instrumento educativo que tiene 

como propósito orientar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

trata de un documento planificado y estructurado que brinda dirección y apoyo 

tanto al docente como al estudiante durante el desarrollo de un curso o unidad 

didáctica específica. Esta herramienta pedagógica se diseñada con el objetivo 

de optimizar la comprensión y asimilación de contenidos, promoviendo la 

participación activa del estudiante y fomentando un ambiente educativo 

efectivo. 

 

Elementos Clave de una Guía Didáctica: 

 

a) Objetivos de Aprendizaje: La guía didáctica comienza con la definición clara 

de los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar. Estos objetivos 

guían el diseño de actividades y evaluaciones. 

 

b) Contenidos y Temas: Se especifican los temas y contenidos a ser 

abordados durante el periodo de estudio. La guía proporciona una estructura 

lógica y secuencial para la presentación de estos contenidos. 

 

c) Metodología de Enseñanza: Describe las estrategias pedagógicas que se 

utilizarán para facilitar el aprendizaje. Puede incluir métodos, técnicas y 

recursos didácticos para diversificar la experiencia de aprendizaje. 

 

d) Actividades y Ejercicios: Proporciona una variedad de actividades y 

ejercicios diseñados para involucrar a los estudiantes de manera activa en el 

proceso de aprendizaje. Estas actividades pueden incluir tareas individuales, 

grupales o proyectos. 
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e) Evaluación: Detalla los criterios y métodos de evaluación que se utilizarán 

para medir el progreso y el logro de los objetivos de aprendizaje. Puede incluir 

pruebas, proyectos, participación en clase, entre otros. 

 

f)  Recursos Didácticos: Enumera y explica los materiales y recursos que se 

utilizarán para respaldar la enseñanza y el aprendizaje. Esto puede incluir 

libros de texto, multimedia, herramientas en línea, entre otros. 

 

g)  Adaptabilidad: Reconoce la importancia de adaptar la guía didáctica según 

las necesidades individuales de los estudiantes y el contexto educativo. La 

flexibilidad permite ajustar el enfoque según las características del grupo y las 

circunstancias específicas. 

 

h)  Feedback y Retroalimentación:  Incluye mecanismos para proporcionar 

feedback regular a los estudiantes, permitiéndoles entender su progreso y 

áreas de mejora. 

 

En resumen, una guía didáctica bien elaborada se convierte en un recurso 

valioso para el proceso educativo, proporcionando una estructura organizada 

y facilitando la creación de un ambiente de aprendizaje efectivo y participativo. 

 

• Competencias matemáticas 

 

A través del Real Decreto 1631 de 2006, el Gobierno Español establece las 

competencias matemáticas en el marco de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Define la competencia matemática como la capacidad para 

emplear y vincular los números, realizar operaciones básicas, utilizar símbolos 

y formas de expresión y razonamiento matemático. Este conjunto de 

habilidades permite tanto la producción e interpretación de diversos tipos de 

información como la ampliación del conocimiento en aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad. Asimismo, posibilita la resolución de problemas 

vinculados a la vida cotidiana y al entorno laboral. Dentro de la competencia 

matemática se incluye la destreza para interpretar y expresar información, 
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datos y argumentos de manera clara y precisa. Este enfoque no solo 

incrementa la capacidad de aprendizaje continuo a lo largo de la vida, tanto 

en contextos educativos como fuera de ellos, sino que también promueve una 

participación efectiva en la vida social (Ministerio de Educación y Ciencia, 

2006, p. 685). 

 

• Modalidad virtual. 

 

 La modalidad virtual se refiere a la forma en que se lleva a cabo una actividad, 

curso o interacción de manera electrónica, a través de la tecnología, en lugar 

de hacerlo en persona o de manera física. En otras palabras, cuando algo se 

realiza en modalidad virtual, significa que está ocurriendo en línea, en el 

mundo digital, a través de dispositivos como computadoras, tabletas o 

teléfonos. Por ejemplo, una clase virtual sería aquella en la que los estudiantes 

participan y aprenden a través de internet, en lugar de asistir físicamente a un 

salón de clases. Del mismo modo, una reunión virtual implica que las personas 

se conectan electrónicamente en lugar de encontrarse en un lugar físico. Por 

lo cual, la modalidad virtual implica utilizar la tecnología y medios digitales para 

llevar a cabo actividades que normalmente podrían hacerse en persona. 

 

• GeoGebra. 

 

GeoGebra es una herramienta de matemáticas interactiva que ayuda a 

explorar y comprender conceptos matemáticos de manera visual. Se puede 

utilizarlo para dibujar gráficos, realizar construcciones geométricas, trabajar 

con funciones matemáticas y hacer exploraciones numéricas. En lugar de 

simplemente leer sobre fórmulas y conceptos matemáticos, GeoGebra 

permite ver y manipular visualmente estos conceptos en una interfaz gráfica. 

Es una herramienta educativa útil para estudiantes y profesores porque facilita 

la comprensión de ideas matemáticas al permitir la exploración práctica. Por 

consiguiente, GeoGebra es como un cuaderno de matemáticas interactivo que 

se puede usar en la computadora o dispositivo para hacer que el aprendizaje 

de las matemáticas sea más visual y práctico. 
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• Solido Geométrico 

Los sólidos geométricos son objetos tridimensionales que ocupan espacio 

en el espacio tridimensional. Estos sólidos tienen longitud, anchura y 

altura, y sus características fundamentales incluyen caras, aristas y 

vértices. Las caras son superficies planas, las aristas son las líneas de 

intersección entre las caras, y los vértices son los puntos donde se 

encuentran las aristas. Los sólidos geométricos pueden clasificarse en 

poliedros (como cubos, prismas y pirámides) y cuerpos de revolución 

(como esferas, cilindros y conos). Cada tipo de sólido tiene propiedades 

únicas y se caracteriza por sus fórmulas específicas para el cálculo de área 

y volumen. (Ver anexo 5) 

 

2.2. Marco legal 

 

• Resolución Viceministerial N° 334-2021-MINEDU 

 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, el MINEDU ha establecido 

varias medidas con el propósito de evaluar las habilidades de los 

estudiantes de la Educación Básica en instituciones educativas tanto 

públicas como privadas, buscando fortalecer la consolidación de sus 

aprendizajes. 

 

(...) SE RESUELVE:  

Artículo 1.- Derogar el numeral 9.3 del documento normativo denominado 

“Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y 

programas educativos públicos y privados de la Educación Básica de los 

ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la 

COVID-19” aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 121-

2021MINEDU, modificado por las Resoluciones Ministeriales N° 199-

2021MINEDU, N° 273-2021-MINEDU y N° 458-2021-MINEDU; 

 

Artículo 2.- Derogar el documento normativo denominado “Orientaciones 
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para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica 

en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, aprobado 

mediante la Resolución Viceministerial Nº 193-2020-MINEDU.  

 

Artículo 3.- Aprobar el Documento Normativo denominado “Disposiciones 

para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica 

en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, que, como 

anexo, forma parte de la presente resolución. 

 

• Reglamento interno de estudiantes 

A) Deberes 

1. En lo académico 

2. En lo disciplinario 

B) Derechos 

1. En lo académico 

2. En las evaluaciones, asistencias, remociones, descargas, etc. 

3. Otros 

C) Prohibiciones 

D) Sanciones 

E) Procedimiento disciplinario 

F) Disposiciones finales.  (Ver anexo ) 

2.2. Descripción de actividades desarrolladas 

 

2.2.1. Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa, también conocido como "espina de pescado," se 

emplea como una técnica para la identificación de las posibles razones detrás 

de un problema central. Además, se utiliza con el propósito de mejorar los 

procesos y los recursos dentro de una organización (Coletti, 2010). 

La metodología para la creación de un diagrama de Ishikawa implica los 

siguientes pasos: 

1. Definir con claridad el efecto para el cual se desean identificar las causas 
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subyacentes. 

2. Llevar a cabo una sesión de lluvia de ideas inicial. Para las ramas 

principales del diagrama, se pueden utilizar categorías predefinidas como las 

"6 M's" (Mano de obra, Métodos, Medidas, Maquinaria, Materiales, Medio 

ambiente). 

3. Identificar las causas principales que contribuyen al efecto en cuestión. 

4. Utilizar esas causas principales como etiquetas para las subramas 

secundarias del diagrama. 

5. Para cada subrama importante, identificar factores adicionales específicos 

que podrían estar vinculados como causas del efecto. 

6. Continuar identificando niveles cada vez más detallados de causas y 

organizándolos bajo categorías o causas relacionadas. 

7. Realizar un análisis exhaustivo del diagrama resultante. 

8. Tomar medidas concretas basadas en el diagrama para abordar y eliminar 

las causas subyacentes del problema. 

En resumen, el diagrama de Ishikawa es una herramienta eficaz para analizar 

y abordar problemas, permitiendo una identificación estructurada de las 

causas y un enfoque en la mejora de los procesos y recursos 

organizacionales. 

La figura 9 ilustra las causas identificadas que dieron origen a la problemática 

abordada en el informe actual.
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Figura 13 

Diagrama de Ishikawa 
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2.2.2. Descripción de actividades en base a su puesto de trabajo 

 

Las actividades que desarrolle en las academias Cesar Vallejo durante el 2021 

son las siguientes: 

 

a) Planificación del syllabus y el cronograma de clases virtuales para el año 

académico, esta planificación se llevó a cabo mediante reuniones por la 

plataforma zoom con los docentes de la plana de Geometría, generalmente 

los días lunes de cada semana del mes de enero. 

 

b) Preparación de presentaciones en PowerPoint y materiales didácticos para 

cada semana del curso: 

En esta tarea, me encargue de diseñar presentaciones efectivas en 

PowerPoint, estructurando el contenido de manera clara y visualmente 

atractiva. Además, creé materiales didácticos complementarios que facilitarán 

la comprensión de los estudiantes, tales como documentos, infografías y 

enlaces a recursos relevantes. 

 

c) Grabación de videotutoriales explicando conceptos y resolución de 

ejercicios: 

Para reforzar el aprendizaje, grabe algunos videotutoriales detallados que 

abordaron los conceptos clave y proporcionaron soluciones paso a paso para 

ejercicios prácticos. Estos recursos audiovisuales están disponibles para que 

los estudiantes puedan revisarlos en cualquier momento, facilitando la 

comprensión y aplicación de los temas. 

 

d) Creación de evaluaciones diagnósticas para medir el nivel inicial de los 

estudiantes: 

Se desarrollaron evaluaciones iniciales que permitieron identificar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes al inicio del curso. Esto proporciono 

información valiosa para adaptar mi enfoque pedagógico y personalizar el 

contenido según las necesidades específicas de los estudiantes. 
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e) Resolución de dudas de los estudiantes por chat o videollamada después 

de clase: 

Se estableció canales de comunicación efectivos, como chats y 

videollamadas, para atender las dudas de los estudiantes fuera del horario de 

clases. Esto fomento un ambiente de aprendizaje interactivo y brindo el apoyo 

necesario para garantizar la comprensión completa de los conceptos. 

 

f) Creación de foros virtuales para discutir problemas y ejercicios entre clases: 

Se implementaron foros virtuales donde los estudiantes pudieron discutir 

problemas y ejercicios, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas. 

Estos espacios contribuyeron al desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas y promovieron el aprendizaje entre pares. 

 

g) Diseño de evaluaciones formativas (test) al finalizar cada semana: 

Elabore evaluaciones formativas al concluir cada semana, diseñadas para 

evaluar la comprensión progresiva de los estudiantes. Estas pruebas 

permitieron ajustar la metodología de enseñanza según los resultados 

obtenidos y brindaron retroalimentación constante para el mejoramiento 

continuo. 

 

h) Calificación de tareas y aportes en los foros virtuales: 

En su plataforma los estudiantes, tenían que desarrollar una tarea domiciliaria 

semanal, y que inmediatamente era evaluada 

 

i) Organización de tutorías individuales o grupales por videollamada: 

 

Se facilitaron sesiones de tutoría personalizadas, ya sea de manera individual 

o grupal a través de videollamadas. Estas sesiones brindaron un espacio para 

abordar inquietudes específicas y ofrecer orientación personalizada para 

optimizar el rendimiento académico. 

 

j) Preparación y aplicación de exámenes semanales y simulacros: 

Se diseñaron exámenes semanales desafiantes que evalúen la comprensión 
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profunda de los temas. Además, se realizaron simulacros periódicos para 

preparar a los estudiantes para evaluaciones más extensas, garantizando así 

una preparación integral. 

 

k) Revisión del consolidado de los exámenes virtuales: 

Analice los resultados de los exámenes virtuales de manera integral, 

identificando tendencias y áreas de mejora. Esta revisión me permitió ajustar 

mi enfoque pedagógico según las necesidades específicas de cada sala 

virtual de clase 

 

l) Proporcionar retroalimentación de los exámenes a los estudiantes: 

Ofrecí retroalimentación detallada sobre los resultados de los exámenes, 

destacando fortalezas y áreas de mejora. Esta información ayudo a los 

estudiantes a comprender sus desempeños y a trabajar en su desarrollo 

continuo. 

 

m) Seguimiento del progreso académico de los estudiantes: 

Se realizo un seguimiento constante del progreso académico de cada 

estudiante, identificando áreas de mejora y reconociendo logros. Esta 

monitorización permitió adaptar la enseñanza para satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes. 

 

n) Participación en reuniones pedagógicas con otros profesores: 

Colabore activamente en reuniones pedagógicas con otros profesores para 

compartir mejores prácticas, discutir enfoques efectivos y colaborar en el 

diseño de estrategias pedagógicas innovadoras. 

 

o) Capacitación en nuevas metodologías y herramientas para educación 

virtual: 

Me mantuve actualizado participando en programas de capacitación sobre 

nuevas metodologías y herramientas para la educación virtual. Esto garantizo 

la adopción de prácticas pedagógicas modernas y efectivas. 
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p) Preparación de clases de los ciclos del segundo periodo del año: 

Se anticipo las clases del segundo periodo del año, planificando 

cuidadosamente los contenidos y asegurándome de incorporar 

retroalimentación recibida para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

q) Organización de actividades extracurriculares virtuales (charlas, concursos, 

etc): 

Se diseñaron y coordinaron actividades extracurriculares virtuales, como 

charlas temáticas y concursos, para enriquecer la experiencia educativa y 

fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

r) Actualización de conocimientos tomando cursos virtuales de 

especialización: 

Me comprometí a continuar mi desarrollo profesional participando en cursos 

virtuales de especialización, actualizándome en los avances pedagógicos y en 

los contenidos específicos de la disciplina que enseño. 

 

 

s) Preparación de seminarios para postulantes a la universidad: 

Se organizaron seminarios informativos para orientar a los estudiantes en el 

proceso de postulación a la universidad, proporcionando recursos y consejos 

prácticos para facilitar una transición exitosa. 

 

t) Apoyo a estudiantes en su proceso de postulación a la universidad: 

Brindé asesoramiento virtual y apoyo a los estudiantes durante su proceso 

de postulación a la universidad, ofreciendo orientación sobre la elección de 

carreras. 

 

u) Planificación del syllabus y cronograma para el siguiente año lectivo: 

Se elaboró un syllabus completo y un cronograma detallado para el próximo 

año lectivo, asegurándonos de abordar de manera integral los objetivos de 

aprendizaje y adaptando la planificación según las lecciones aprendidas. 
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v) Despedida y cierre del año académico con estudiantes: 

Se organizo una despedida significativa y un cierre del año académico, 

brindando a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre sus logros y 

destacando su progreso a lo largo del año. 

 

w) Evaluación de los logros y dificultades del año lectivo finalizado: 

Se realizo una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados y las 

dificultades enfrentadas durante el año lectivo finalizado, identificando áreas 

de mejora y estrategias para optimizar la calidad educativa. 

 

x) Elaboración de un informe anual de gestión: 

Se compilo un informe anual de gestión que documento los resultados 

académicos, las estrategias implementadas, y las iniciativas exitosas. Este 

informe sirvió como base para la toma de decisiones informadas en el futuro. 

 

y) Planificación de mejoras para el siguiente año lectivo: 

Se desarrollo un plan detallado de mejoras basado en la retroalimentación 

recopilada y en la evaluación del año lectivo finalizado. Este plan se centro 

en optimizar la calidad del aprendizaje y la experiencia educativa. 

 

z) Reunión de análisis de fortalezas y debilidades del trabajo del año 2021: 

Se Convoco una reunión específica para analizar las fortalezas y debilidades 

del trabajo realizado durante el año 2021, promoviendo la transparencia y la 

colaboración en la búsqueda de soluciones y mejoras continuas. 
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III. APORTES REALIZADOS 

 

3.1. Aportes del Bachiller en la institución 

 

➢ Diseño de Planes de Lecciones Creativas: Desarrollar planes de lecciones 

que sean interactivos, atractivos y centrados en el estudiante, lo que 

fomenta la participación activa y el aprendizaje efectivo en geometría. 

 

➢ Diversificación de Estrategias de Enseñanza: Utilizar una variedad de 

estrategias pedagógicas, como aprendizaje basado en proyectos, 

resolución de problemas, actividades prácticas y demostraciones visuales, 

para abordar las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

➢ Adaptación a la Diversidad de Estudiantes: Personalizar la enseñanza para 

acomodar a estudiantes con diversas habilidades y niveles de competencia 

en geometría, incluyendo aquellos con necesidades especiales o talentos 

matemáticos excepcionales. 

 

➢ Integración de Tecnología Educativa: Incorporar herramientas y recursos 

tecnológicos, como software de geometría, aplicaciones interactivas y 

pizarras digitales, para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. 

 

➢ Mentoría y Guía Académica: Brindar orientación y mentoría a estudiantes 

interesados en carreras matemáticas o geométricas, así como ayudar a los 

estudiantes a establecer metas académicas y profesionales. 

 

➢ Evaluación Formativa: Implementar evaluaciones formativas regulares 

para medir el progreso de los estudiantes, identificar áreas de mejora y 

ajustar la instrucción en consecuencia. 

 

➢ Colaboración Interdisciplinaria: Colaborar con otros docentes para explorar 

conexiones entre la geometría y otras disciplinas, como la física, la 
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arquitectura o la ingeniería. 

 

➢ Participación en Investigación Educativa: Contribuir a la investigación en 

educación matemática, probando y desarrollando nuevos métodos de 

enseñanza y evaluación en geometría. 

 

➢ Promoción de Competencias Socioemocionales: Enseñar y fomentar 

habilidades socioemocionales, como la resiliencia, la perseverancia y la 

colaboración, para ayudar a los estudiantes a enfrentar desafíos 

académicos y personales. 

 

➢ Desarrollo de Recursos Didácticos Personalizados: Crear materiales de 

enseñanza adaptados a las necesidades específicas de los estudiantes y 

que sean relevantes para la vida cotidiana. 

 

➢ Liderazgo en Proyectos de Mejora Escolar: Participar activamente en 

iniciativas de mejora escolar, aportando experiencia en la enseñanza de 

geometría para elevar el rendimiento académico y la calidad de la 

educación en el centro. 

 

➢ Comunicación Efectiva con Padres y Comunidad: Mantener una 

comunicación abierta y efectiva con los padres y la comunidad, 

compartiendo el progreso académico de los estudiantes y buscando su 

participación en actividades relacionadas con la geometría. 

 

➢ Fomento de la Curiosidad Matemática: Inspirar la curiosidad y el interés 

por la geometría, presentando desafíos matemáticos intrigantes y 

relacionando los conceptos con aplicaciones del mundo real. 

 

➢ Participación en Competencias Matemáticas: Guiar a los estudiantes para 

que participen en competencias matemáticas y geométricas, brindando 

apoyo y entrenamiento. 
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➢ Evaluación y Retroalimentación Continua: Participar en procesos de 

evaluación y retroalimentación docente, tanto para recibir como para 

ofrecer comentarios para el mejoramiento constante. 

 

➢ Actualización Profesional Permanente: Mantenerse actualizado con las 

tendencias educativas y matemáticas, asistiendo a talleres, conferencias y 

cursos de desarrollo profesional. 

 

Estos aportes detallados demuestran el amplio espectro de responsabilidades 

y contribuciones que como profesor de geometría he podido realizar en un 

centro educativo, desempeñando un papel fundamental en el éxito de los 

estudiantes y en la mejora de la calidad educativa. 

 

3.2. Logros alcanzados  

 

➢ Mejora en el Rendimiento Académico: Obtención de un aumento 

significativo en los puntajes de los estudiantes en las evaluaciones de 

geometría, indicando un mayor dominio de los conceptos. 

 

➢ Participación en Competencias Matemáticas: Guiar a los estudiantes para 

que participen en competencias matemáticas y geométricas, con logros 

notables en términos de premios o reconocimientos. 

 

➢ Implementación de Métodos de Enseñanza Innovadores: Introducción 

exitosa de nuevas estrategias de enseñanza, como el aprendizaje basado 

en proyectos o la resolución de problemas, que han mejorado 

significativamente el compromiso y el rendimiento de los estudiantes. 

 

➢ Desarrollo de Recursos Didácticos Personalizados: Creación de materiales 

de enseñanza adaptados a las necesidades específicas de los estudiantes, 

lo que ha mejorado la comprensión de los conceptos geométricos. 

 

➢ Orientación a Carreras Matemáticas: Guiar y asesorar a estudiantes 
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interesados en carreras matemáticas o geométricas, lo que ha llevado a 

que algunos de ellos elijan carreras relacionadas. 

 

➢ Publicaciones y Contribuciones a la Educación Matemática: Contribución 

a la literatura de educación matemática mediante la publicación de 

investigaciones, recursos educativos o artículos relacionados con la 

geometría. 

 

➢ Liderazgo en Proyectos de Mejora Escolar: Participación activa en 

proyectos de mejora escolar, que han llevado a una mayor eficiencia y 

calidad en la enseñanza de geometría en la institución. 

 

➢ Colaboración Interdisciplinaria Exitosa: Colaboración con otros docentes 

en proyectos interdisciplinarios que han demostrado ser beneficiosos tanto 

para la geometría como para otras materias. 

 

➢ Reconocimiento de los Estudiantes y la Comunidad: Recibir 

reconocimientos o premios de estudiantes y padres por la excelencia en la 

enseñanza de geometría. 

 

➢ Participación Activa en el Desarrollo del Plan de Estudios: Contribución al 

diseño y la mejora del programa de estudios de geometría en la institución. 

 

➢ Evaluación y Retroalimentación Positiva de los Colegas: Recibir 

evaluaciones y retroalimentación positiva de colegas y superiores por la 

calidad de la enseñanza de geometría. 

 

➢ Promoción de la Participación Estudiantil en Proyectos Matemáticos: 

Estimular la participación de estudiantes en proyectos de investigación o 

matemáticos, que han resultado en presentaciones exitosas o 

publicaciones académicas. 

 

➢ Apoyo a Estudiantes con Dificultades: Ayudar a estudiantes con 
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dificultades académicas a superar obstáculos y mejorar su desempeño en 

geometría. 

 

➢ Integración Exitosa de Tecnología Educativa: Implementación efectiva de 

herramientas y recursos tecnológicos en el aula, mejorando la experiencia 

de aprendizaje en geometría. 

 

➢ Colaboración en Actividades Extracurriculares: Participación activa en 

clubes de matemáticas, competencias matemáticas u otras actividades 

extracurriculares relacionadas con la geometría. 

 

➢ Desarrollo de una Cultura de Excelencia Matemática: Contribuir a la 

creación de una cultura escolar que valora y promueve la excelencia en 

matemáticas y geometría. 

 

Estos son algunos de mis logros que como profesor de geometría he 

alcanzado en un centro educativo preuniversitario. Estos logros reflejan el 

impacto positivo que ha tenido mi desempeño profesional en la enseñanza y 

el aprendizaje de la geometría, así como su contribución al desarrollo 

académico y profesional de los estudiantes. 

 

3.3. Técnicas, instrumentos y equipos para la recolección de la 

información 

 

La recolección de información en la modalidad virtual del curso de geometría 

se hizo mediante diversas técnicas, instrumentos y equipos.  

 

Técnicas: 

 

a) Encuestas en línea: Se utilizo plataformas o herramientas para crear 

encuestas que permitan recopilar opiniones, conocimientos previos o 

retroalimentación sobre los temas de geometría. 
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b) Foros de discusión: Se Establecieron espacios virtuales donde los 

estudiantes podían discutir temas específicos de geometría, plantear dudas y 

compartir conocimientos. 

 

c) Entrevistas virtuales: Se realizaron entrevistas en línea con los estudiantes 

para obtener información más detallada sobre su comprensión de los 

conceptos geométricos. 

 

d) Portafolios digitales: Se solicito a los estudiantes que desarrollen portafolios 

digitales que incluyan ejercicios, proyectos y reflexiones sobre los temas de 

geometría. 

 

Instrumentos: 

 

a) Cuestionarios en línea: Se crearon cuestionarios interactivos para evaluar 

el conocimiento adquirido en módulos específicos del curso. 

 

b) Software de evaluación: Se utilizaron herramientas de evaluación en línea 

que permitieron la creación de pruebas interactivas y la revisión automática de 

respuestas. 

 

c) Hojas de cálculo:  Se emplearon hojas de cálculo para organizar y analizar 

datos recopilados durante actividades virtuales. 

 

Equipos: 

 

a) Cámaras web y micrófonos: Facilitaron la comunicación y colaboración 

mediante videoconferencias y discusiones grupales. 

 

b) Tabletas gráficas: Se proporcionaron a los docentes herramientas para 

realizar dibujos y representaciones geométricas de manera más precisa 

durante actividades virtuales. 
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c) Dispositivos móviles: Se aprovecharon aplicaciones móviles educativas y 

herramientas interactivas que permitieron a los estudiantes practicar 

conceptos geométricos de manera más dinámica. 

 

d) Computadoras o laptops con software actualizado 

 

Esquemas metodológicos de las actividades realizadas en base a los 

objetivos ABP. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia educativa 

centrada en la resolución de problemas y desafíos, donde un pequeño grupo 

de estudiantes, guiados por un tutor, se reúne para abordar un problema 

específico. Durante este proceso, se busca no solo la adquisición de 

conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades y actitudes. En el 

ABP, los alumnos trabajan colaborativamente para comprender y resolver 

problemas auténticos, lo que les permite no solo aprender sobre el contenido 

de la materia, sino también realizar un diagnóstico de sus propias necesidades 

de aprendizaje. Además, fomenta la importancia del trabajo en equipo, el 

desarrollo de habilidades analíticas y sintéticas, así como el compromiso con 

el proceso de aprendizaje. Según Pujol (2017), el ABP implica un proceso de 

investigación estructurado a través de cuestiones complejas y auténticas, que 

se traducen en tareas y productos concretos. Cambia el rol del profesor de 

transmisor a facilitador y guía del aprendizaje, lo que requiere habilidades 

técnicas y de adaptación. 

 

El ABP motiva a los estudiantes al hacer que los proyectos sean interesantes, 

aumentando su compromiso y motivación. Entre los beneficios mencionados 

se incluyen la preparación para el trabajo, el aumento de la motivación, la 

conexión entre el aprendizaje escolar y la realidad, la colaboración, el 

desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, la mejora de las 

habilidades para la resolución de problemas, entre otros. La ruta del proceso 

ABP implica plantear un reto real, formar equipos colaborativos, asignar roles 

a los estudiantes, acompañar el proceso de creación del producto, presentar 
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y votar las soluciones propuestas, y finalmente, debatir las conclusiones de 

todo el grupo. Luego se puede plantear que el ABP es una metodología que 

no solo busca la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo 

integral de los estudiantes a través de la resolución de problemas reales y la 

colaboración activa. (Arboleda,2021) 

 

Las Matemáticas y el ABP 

La materia de matemáticas ha sido percibida por los estudiantes como tediosa 

y desagradable, en parte debido a la falta de énfasis por parte de los maestros 

en hacerla accesible y atractiva. En respuesta a esta problemática, los 

educadores han identificado en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

un enfoque pertinente para ofrecer orientación a los estudiantes, fomentando 

la interacción constante entre docentes y alumnos. Este método no solo busca 

mejorar la experiencia educativa, sino también establecer conexiones entre la 

realidad de los estudiantes y su entorno, tanto a nivel académico como 

personal (Espinoza, 2018). 

En este contexto, el ABP se presenta como un recurso fundamental para 

planificar y gestionar situaciones de enseñanza y aprendizaje que promuevan 

la construcción de conceptos matemáticos. El énfasis recae en la mejora del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas, abogando por el desarrollo de 

una comprensión informal de las mismas. En este sentido, se destaca la 

importancia del descubrimiento matemático como un elemento crucial para la 

formación de un pensamiento científico en los estudiantes (Morales & García, 

2015). Al aplicar el ABP en la enseñanza de las matemáticas, se busca que 

los estudiantes puedan abordar los problemas propuestos por el docente 

utilizando la creatividad y el pensamiento lateral, es decir, la capacidad de 

resolver problemas mediante enfoques alternativos. Con estos principios en 

mente, se ha formulado la presente propuesta con el objetivo de mejorar las 

habilidades y destrezas de los educandos en el ámbito matemático. 

Aprendizaje colaborativo 

La capacidad de aprender en grupo constituye un mecanismo beneficioso que 

contribuye a consolidar y enriquecer los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes que conforman el grupo. No obstante, para los profesores, la 
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implementación de trabajos en grupos presenta desafíos, ya que implica la 

necesidad de estructurar objetivos de manera efectiva. Según (Collazos & 

Mendoza, 2006), en su obra "Cómo aprovechar el aprendizaje colaborativo en 

el aula", en entornos colaborativos, los profesores comparten la autoridad con 

los estudiantes de diversas maneras. En contraste, en clases más 

tradicionales, el profesor asume principalmente, si no totalmente, la 

responsabilidad del proceso de aprendizaje de los alumnos, definiendo 

objetivos, diseñando tareas y evaluando el progreso. 

 

Asimismo, Díaz Barriga (1999, citado en Anguiano et al., 2008) señala que el 

aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad de participación de 

cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como 

la conexión profunda y bidireccional que alcanza la experiencia. Esto se 

manifiesta en función del nivel de competitividad, la distribución de 

responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de experiencias. 

En resumen, el educador debe crear ambientes de aprendizaje que ofrezcan 

numerosas oportunidades para que los estudiantes accedan a los contenidos. 

En este contexto, la propuesta actual evidencia actividades de trabajo 

colaborativo, ya que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) estimula la 

colaboración. Además, al fomentar el trabajo en equipo, se promueve la 

participación activa de los estudiantes en el ABP y se facilita la búsqueda 

eficiente de resultados. 
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3.5. Cronograma de actividades profesionales 

 

 Figura 14      

Desarrollo de las actividades pedagógicas               

                                     

                                     INFORMACIÓN GENERAL 

 

Academia CÉSAR VALLEJO N° de semanas 35 

Ciclo ANUAL VIRTUAL UNI N° de horas programadas 3 HORAS 

Curso GEOMETRÍA N° de hora teórica  

3 HORAS 
Área MATEMÁTICA N° horas de práctica 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Conocer, los postulados y teoremas de la geometría plana y 

el espacio. Analizar y desarrollar, diferentes métodos en la 

resolución de problemas. Resolver problemas tipo admisión 

UNI (Universidad Nacional de Ingeniería) 

 

N° de 

Semana 

1 

Tema 

Central: 

Ángulo y Ángulos entre rectas paralelas y una recta secante 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliarias 

Definición, bisectriz de un ángulo, 

clasificación 

50% 2 6 

Ángulos determinados por dos rectas 
50% 3 6 
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paralelas y una recta secante. 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

2 

Tema 

Central: 

Triángulo I 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliarias 

Definición y elementos asociados, 

teoremas 

fundamentales 

60% 3 7 

Teoremas adicionales 40% 2 5 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

3 SEMANA DE 

REFORZAMI

ENTO 

Tema 

Central: 

Reforzamiento 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliarias 

Ángulo y Ángulos entre rectas paralelas 

y una recta secante 
50% 2 6 

Triángulo I 50% 3 6 

 100% 5 12 
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N° de 

Semana 

4 

Tema 

Central: 

Triángulo II 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Clasificación 40% 2 5 

Líneas notables 40% 2 5 

Ángulos entre bisectrices 20% 1 2 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

5 

Tema 

Central: 

Congruencia de triángulos 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Definición 20% 1 2 

Tres criterios de la congruencia 80% 4 10 

 100% 5 12 

N° de 

Semana 

6 

Tema 

Central: 

Aplicaciones de la congruencia de triángulos 

Subtemas: Peso (%) 
N° de N° de 



 

72 
 

pregunta

s 

dirigidas 

preguntas 

domiciliari

as 

Teorema de la bisectriz y la mediatriz 45% 2 5 

Teorema de la base media y mediana 

relativa a la hipotenusa 

45% 2 5 

Triángulos notables 10% 1 2 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

7 SEMANA DE 

REFORZAMI

ENTO 

Tema 

Central: 

Reforzamiento 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Congruencia de triángulos 30% 2 4 

Aplicaciones de la congruencia de 

triángulos 

70% 3 8 

 100% 5 12 

 

 

N° de 

Semana 

8 

Tema 

Central: 

Cuadriláteros I 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

N° de 

preguntas 



 

73 
 

s 

dirigidas 

domiciliari

as 

Trapezoide, clasificación 40% 2 5 

Trapecio, clasificación, teoremas 60% 3 7 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

9 

Tema 

Central: 

Cuadriláteros II 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Paralelogramo, clasificación, teoremas. 100% 5 12 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

10 

Tema 

Central: 

Circunferencia I: ángulos asociados a la circunferencia 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Ángulo central, ángulo inscrito, ángulo 

semiinscrito 

60% 3 7 

Ángulo interior, ángulo exterior, ángulo 

exinscrito 

40% 2 5 

 100% 5 12 
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N° de 

Semana 

11 

Tema 

Central: 

Circunferencia II: teoremas en la circunferencia 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliarias 

Teoremas fundamentales 100% 5 12 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

12 

Tema 

Central: 

Circunferencia III: posiciones relativas entre dos 

circunferencias 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Teoremas básicos 80% 4 10 

Ángulo entre dos circunferencias 20% 1 2 

 100% 5 12 

 

 

N° de 

Semana 

13 

Tema 

Central: 

Cuadrilátero inscrito e inscriptible 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

N° de 

preguntas 

domiciliari
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dirigidas as 

Cuadrilátero inscrito en una 

circunferencia 

30% 1 4 

Cuadrilátero inscriptible 50% 3 6 

Teorema de Poncelet y Pithot 20% 1 2 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

14 

Tema 

Central: 

Puntos notables I 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Baricentro 40% 2 5 

Incentro 40% 2 5 

Excentro 20% 1 2 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

15 SEMANA DE 

REFORZAMI

ENTO 

Tema 

Central: 

Reforzamiento 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Circunferencia II: teoremas en la 10% 1 1 
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circunferencia 

Circunferencia III: posiciones relativas 

entre dos 

circunferencias 

30% 1 4 

Puntos notables I 60% 3 7 

 40% 5 12 

N° de 

Semana 

16 

Tema 

Central: 

Puntos notables II 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliarias 

Ortocentro 40% 2 5 

Circuncentro 40% 2 5 

Propiedades entre Circuncentro y 

Ortocentro. 

20% 1 2 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

17 

Tema 

Central: 

Proporcionalidad de segmentos 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Teorema de Thales, corolarios de Thales 30% 1 3 

Teorema de la bisectriz interior y exterior 30% 1 4 
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Teorema del incentro, teorema de 

Menelao y ceva 

40% 3 5 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

18 

Tema 

Central: 

Semejanza de triángulos 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Tres criterios de semejanza 30% 1 4 

Teoremas de semejanza 60% 3 7 

Cuaterna armónica 10% 1 1 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

19 

Tema 

Central: 

Relaciones métricas I 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Teorema de las cuerdas, de las secantes 

y de la 

tangente 

100% 5 12 

 100% 5 12 
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N° de 

Semana 

20 

Tema 

Central: 

Relaciones métricas II 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Teoremas en el triángulo rectángulo 100% 5 12 

 100% 5 12 

N° de 

Semana 

21 

Tema 

Central: 

Relaciones métricas III 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliarias 

Teorema de las proyecciones de dos 

lados 

10% 1 1 

Teorema de Euclides 20% 1 4 

Cálculo de líneas notables 70% 3 7 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

22 

Tema 

Central: 

Relaciones métricas IV 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

N° de 

preguntas 
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dirigidas domiciliarias 

Teorema de Euler 20% 1 3 

Teorema de Ptolomeo y Viette 60% 3 7 

Teorema de Marlen 20% 1 2 

 100% 5 12 

 

N° de 

Semana 

23 

Tema 

Central: 

Polígonos regulares 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Triángulo equilátero, Cuadrado 50% 3 6 

pentagono regular (sección aurea), 

Hexágono 

regular 

25% 2 4 

octágono regular, decágono regular y 

dodecágono 

regular 

25% 2 4 

 100% 7 14 

 

N° de 

Semana 

24 

Tema 

Central: 

Áreas de regiones triangulares 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

preguntas 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliarias 
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Cálculo de áreas de regiones triangulares 60% 4 8 

Razón de áreas de regiones triangulares 40% 3 6 

 100% 7 14 

 

N° de 

Semana 

25 

Tema 

Central: 

Áreas de regiones cuadrangulares y área de regiones circulares 

Subtemas: Peso (%) 
N° de 

pregunta

s 

dirigidas 

N° de 

preguntas 

domiciliari

as 

Cálculo de áreas de regiones 

cuadrangulares 

40% 3 5 

Razón de áreas de regiones 

cuadrangulares 

30% 2 4 

cálculo de área circular y partes notables 30% 2 5 

 100% 7 14 
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Nota: Sílabos ciclo anual 2021 Academia Cesar Vallejo 
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3.6. Resultados 

• Se cumplió con el objetivo general: Usar la guía didáctica con 

competencias matemáticas para el aprendizaje de sólidos geométricos 

en modalidad virtual en un Instituto Preuniversitario de Lima 2021, que 

se demuestra en la cantidad de aprobados del curso de Geometría, tal 

como se muestra en la Tabla 1 y Figura 15 

 

Tabla 1 

Número de estudiantes que aprobaron el curso de Geometría 

                    Curso: Geometría 

Alumnos aprobados 70 

Alumnos desaprobados 10 

Total de alumnos 80 

 

Figura 15 

Porcentaje de estudiantes aprobados 

 

 

 

 

 

 

Nota: El porcentaje de estudiantes aprobados es del 87% mientras que el 

porcentaje de desaprobados es 13% 

 

87%

13%

PORCENTAJE DE APROBADOS EN EL 
CURSO DE GEOMETRÍA

Alumnos aprobados

Alumnos desaprobados
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• Se cumplió con el objetivo específico OE1: Planificar la guía didáctica con 

competencias matemáticas para el aprendizaje de sólidos geométricos en 

modalidad virtual en un Instituto Preuniversitario de Lima 2021, que se 

demuestra en la cantidad de estudiantes que planificaron el uso de alguna 

herramienta para contrastar sus resultados en el curso de Geometría, tal 

como se muestra en la tabla 2 y en la figura 16 

 

 

Tabla 2 

Número de estudiantes que planificaron el uso de alguna herramienta para 

contrastar sus resultados en el curso de Geometría. 

Curso: Geometría 

Alumnos que planificaron 65 

Alumnos que no planificaron 15 

Total alumnos 80 

 

Figura 16 

 Porcentaje de estudiantes que planificaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El porcentaje de alumnos que planificaron es de 81%, mientras que el 

81%

19%

Porcentaje de estudiantes que planificaron el uso de 
alguna herramienta para contrastar sus resultados en el 

curso de Geometría.

Alumnos que planificaron

Alumnos que no planificaron
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de los que no planificaron es 19% 

• Se cumplió con el objetivo específico OE2: Aplicar la guía didáctica con 

competencias matemáticas para el aprendizaje de sólidos geométricos en 

modalidad virtual en un Instituto Preuniversitario de Lima 2021, que se 

demuestra en la cantidad de estudiantes satisfechos con guía del curso de 

Geometría, tal como se muestra en la tabla 3 y figura 17 

 

Tabla 3 

Número de estudiantes satisfechos con la guía del curso de Geometría 

                                Curso de Geometría 

Alumnos satisfechos 75 

Alumnos insatisfechos 5 

Total de alumnos 80 

 

Figura 17 

 Porcentaje de estudiantes satisfechos con la guía del curso de Geometría 

 

 

Nota: El porcentaje de estudiantes satisfechos es de 94%, mientras que el 

porcentaje de insatisfechos es de 6%. 

94%

6%

Porcentaje de estudiantes satisfechos 
con la guia del curso de Geometría

Alumnos satisfechos

Alumnos insatisfechos
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• Se cumplió con el objetivo específico OE3: Aplicar la guía didáctica con 

competencias matemáticas utilizando el software GeoGebra para el 

aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual en un Instituto 

Preuniversitario de Lima 2021, que se demuestra en la cantidad de 

estudiantes satisfechos con las sesiones del curso de Geometría, tal como 

se muestra en la tabla 4 y figura 18. 

 

Tabla 4. 

 Número de estudiantes satisfechos con la guía del curso de Geometría 

                     Curso de geometría 

Alumnos satisfechos 70 

Alumnos insatisfechos 10 

Total de alumnos 80 

 

Figura 18 

 Porcentaje de estudiantes satisfechos con la sesión del curso de Geometría 

 

 

Nota: El porcentaje de alumnos satisfechos es del 87%, mientras que el de los 

insatisfechos es 13%. 

87%

13%

Porcentaje de estudiantes satisfechos 
con la sesión del curso de Geometría

Alumnos
satisfechos

Alumnos
insatisfechos
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión 

En comparación con los estudios de Bonilla Bermejo & Parrales Pita 

(2023), Inca Balseca (2023), Inga & Inga (2022), Cruz (2019), y Reyes (2020), 

se observa una diversidad de enfoques y herramientas utilizadas para abordar 

desafíos similares. La investigación se suma a esta discusión al enfocarse 

específicamente en la enseñanza de sólidos geométricos, utilizando 

GeoGebra, y se diferencia al centrarse en un instituto preuniversitario en Lima, 

proporcionando así una perspectiva única. 

El objetivo general del informe es utilizar una guía didáctica con 

competencias matemáticas para enseñar sólidos geométricos en modalidad 

virtual. Los objetivos específicos abordan la planificación, aplicación y el uso 

de GeoGebra como herramienta en este proceso. Estos objetivos abordan de 

manera integral la necesidad de adaptarse a la enseñanza virtual y explorar 

nuevas metodologías y tecnologías. 

La inclusión del software GeoGebra como parte de la guía didáctica 

destaca la adaptabilidad del estudio a las herramientas específicas para la 

enseñanza de la geometría y se alinea con las tendencias actuales en 

educación matemática, como se evidencia en los estudios de Inca Balseca 

(2023) y Reyes (2020), quienes utilizaron Google Classroom y Symbolab, 

respectivamente. 

Siguiendo la línea de Castro (2023), el informe reconoce la importancia 

del aprendizaje autodirigido y la autoevaluación ya que la guía didáctica 

propuesta no solo sirve como un recurso para los docentes, sino que también 

busca empoderar a los estudiantes, alentándolos a asumir un papel activo en 

su propio proceso de aprendizaje. 
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4.2. Conclusiones 

 

Las conclusiones de nuestro trabajo de investigación son: 

 

• Usar la guía didáctica con competencias matemáticas para el 

aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual, puesto que es 

una respuesta innovadora a los desafíos educativos actuales al integrar 

la tecnología para la enseñanza de sólidos geométricos en modalidad 

virtual.  

 

• Planificar guías didáctica con competencias matemáticas para el 

aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual debido a que 

hemos obtenido un aprendizaje significativo, pue el informe aborda la 

enseñanza de sólidos geométricos no solo desde una perspectiva 

tradicional, sino mediante la integración de competencias matemáticas, 

lo cual implica además la comprensión conceptual de sólidos, sino 

también la aplicación práctica de habilidades matemáticas en contextos 

variados, buscando desarrollar un aprendizaje más holístico y aplicado. 

 

 

• Aplicar guías didácticas con competencias matemáticas para el 

aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual, dada la 

situación de la pandemia y la necesidad de migrar a modalidades de 

enseñanza en línea, el informe aborda de manera directa el desafío de 

adaptar la enseñanza de las matemáticas al entorno virtuales. 

 

• Aplicar guías didácticas con competencias matemáticas para el 

aprendizaje de sólidos geométricos en modalidad virtual, como parte 

integral de importancia al utilizar herramientas tecnológicas específicas 

para la enseñanza de la geometría. La integración de GeoGebra y otras 

herramientas digitales dentro de la guía didáctica ofrece un enfoque 

variado y enriquecido para la enseñanza y comprensión de conceptos 

geométricos. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Conocidas nuestras conclusiones realizamos las recomendaciones 

respectivas: 

 

• Se recomienda el uso y la implementación de programas de 

desarrollo profesional para docentes, estos programas deben 

enfocarse en fortalecer las competencias digitales, asegurando que 

los educadores estén plenamente capacitados para utilizar 

eficazmente las tecnologías incorporadas en la enseñanza de sólidos 

geométricos. 

• Se sugiere planificar y establecer un sistema de evaluación continua 

para monitorear la efectividad de la guía didáctica en el aprendizaje 

de los estudiantes ya que la recopilación regular de datos y la 

retroalimentación tanto de docentes como de estudiantes permitirán 

realizar ajustes o mejoras necesarias en tiempo real, asegurando un 

proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. 

•   Se recomienda aplicar adaptaciones a la guía según las 

características y necesidades específicas de cada contexto educativo 

pues la flexibilidad en la implementación permitirá que la propuesta 

sea efectiva en diversas instituciones, considerando variaciones en 

el acceso a la tecnología y en las habilidades previas de los 

estudiantes. Pueden proporcionar una perspectiva más amplia y 

aplicada, fortaleciendo la comprensión de los estudiantes. 

•  Se alienta la colaboración interdisciplinaria entre docentes de 

matemáticas y profesionales de la tecnología educativa. Esta 

colaboración puede llevar a la creación y uso de guías más integrales 

que aborden no solo los aspectos matemáticos sino también las 

mejores prácticas en el diseño de recursos educativos digitales 

haciendo uso de los diversos aplicativos que existen en la actualidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Carta de consentimiento otorgada por la empresa 
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Anexo 2: Declaración jurada legalizada notarialmente 
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Anexo 3: Plataforma del Docente 

 

Nota: Horario 

 

 

 

 

Nota: Encuesta Docente 
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Nota: Asistencia 

 

 

 

Nota: Syllabus de ciclos 
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Nota: Syllabus de Geometría 

 

 

 

Nota: Monitoreo se simulacro de examen de admisión 
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Nota: Programación de reuniones docentes 

 

 

 

Nota: Asesorías 
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Nota: Informe de consolidado de evaluaciones 

 

 

 

Nota: Foros 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

 

Anexo 4: Plataforma de estudiantes 

 

 

 

Nota: Acceso a la plataforma 

 

 

 

Nota: Acceso a la clase 
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Nota: Asesorías 

 

 

 

Nota: Clase grabada 
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Nota Biblioteca virtual 

 

 

 

Nota: Evaluaciones 
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Nota: Horario estudiante 

 

 

 

 

Nota: Foros 
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Nota: Preguntas para practicar 

 

 

 

Nota: Materiales académicos 
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Nota: Materiales académicos 

 

 

 

Nota: Calendario de actividades 
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Nota: Seminarios 

 

 

 

Nota: Tarea domiciliaria 
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Nota: Test semanal 

 

 

 

Nota: Redes sociales 
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Nota: Psicopedagogía 

 

 

 

Nota: Vista general de plataforma estudiantes 

 

Anexo 5: Link de Guía de solidos geométricos 

https://wakelet.com/wake/T0hcM-Z3pmkz0VZUKjIvV 
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Anexo 6: Reglamento Interno de Estudiantes 
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Anexo 7: Clases con GeoGebra 
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Anexo 8: Link recursos en GeoGebra 
 
https://www.geogebra.org/u/fabianbautistachepe 

 

https://www.geogebra.org/u/fabianbautistachepe





