


































































































































































































































































































































































































































































encuesta realizada a los 5 docentes de Educación Secundaria de la especialidad de 

Matemática y a 5 docentes de Educación Superior: 

Los profesores encuestados no hacen distinción entre ser un número decimal y ser 

representación decimal; se consideran a todos simplemente como números 

decimales o representación decimal. Desde el punto de vista didáctico es necesario 

mantener esta distinción aunque en la esfera matemática todos la rechacen, ya que 

para ellos los números reales y los decimales fmitos o infinitos, son términos 

equivalentes. 

Los docentes de ambos niveles opinan que es importante resolver problemas que no 

son posibles resolverlos mediante los números racionales, pero tienen dificultades 

en el tipo de problemas que plantearían en el aula. Sólo el 20% del nivel superior 

opina el plantear problemas sobre aproximaciones y áreas. 

Los profesores encuestados en ambos niveles tienen una concepción más algebraica 

que trascendente de los números reales, en el desarrollo de sus clases. 

Los profesores de educación secundaria poseen inconsistencias matemáticas acerca 

de la "completitud" del sistema de números reales. 

Los profesores evitan tratar el objeto "límite" e "infinito" en los decimales 

periódicos; esto no es así al tratar los decimales no periódicos. 

Los profesores del nivel secundario no emplean materiales educativos significativos 

en la enseñanza de los números irracionales. Los profesores del nivel superior 

opinan que sí aplican situaciones problemáticas. 

· La reconstrucción de la organización matemática referida a que los ejemplos 

numéricos que van dándose en la clase sean los adecuados para el mejor desarrollo 

de la clase, se dan en base a la experiencia de los docentes de educación secundaria 

y no en el trabajo conjunto con sus colegas y del estudio y análisis de los textos 

escolares y programas oficiales. 

Los profesores de educación secundaria, en mayor porcentaje que los del nivel 

superior, privilegian la interrogación oral, recurren principalmente al método 

discursivo y explicativo para la comprensión de los conceptos, las técnicas, la 

tecnología y las teorías al dirigir la reconstrucción de la organización matemática en 

el aula. 
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Los docentes de ambos niveles educativos no consideran las necesidades reales de 

los estudiantes cuando planifican y gestionan el proceso de estudio. 

Los criterios e instrumentos de evaluación de los docentes de ambos niveles 

educativos se orientan, en gran medida, para verificar la comprensión y aplicación 

de sus conocimientos en otras situaciones didácticas y para verificar el 

conocimiento que los alumnos han adquirido acerca de los números irracionales. No 

aplican la autoevaluación y la coevaluación. 

6. Se han corroborado las siguientes conjeturas: 

Cf: El texto del MED y los docentes no reconocen diferencias entre ser la 

representación decimal de un número y ser un número decimal. 

Cff : El texto del MED y los profesores poseen inconsistencias matemáticas acerca 

de la "completitud" del sistema de números reales. 

Cf: El texto del MED y los profesores evita.Il tratar el objeto "límite" e "infinito" 

en los decimales periódicos y los decimales no periódicos. 

C~ : La reconstrucción de la organización matemática en el texto del MED y los 

docentes es realizada, en gran parte, en base a la experiencia de los docentes y no en 

el trabajo conjunto con sus colegas y del estudio y análisis de los programas 

oficiales. 

e: : Los profesores privilegian la interrogación oral para provocar la participación 

de los estudiantes en la reconstrucción de la organización matemática en el aula. 

ct: Los profesores recurren, principalmente, a los métodos discursivo y 

explicativo para la comprensión de los conceptos, las técnicas, la tecnología y las 

teorías al dirigir la reconstrucción de la organización matemática en el aula. 
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cfo : Los profesores no consideran las necesidades reales de los estudiantes cuando 

planifican y gestionan el proceso de estudio. 

RECOMENDACIONES: 

Estudiar la propuesta de incluir actividades o situaciones como las señaladas en el 

acápite 4.4 Síntesis y conclusiones, en "LO QUE NO HA Y Y PODRÍA HABER". 

Analizar los comentarios realizados de los hechos didácticos encontrados en la 

actividad matemática del profesor en el aula. Acápite 5.4 Análisis y Conclusiones. 

Proponer un problema en el momento del primer encuentro, cuyo estudio provoque 

un conflicto cognitivo para el aprendizaje del concepto de número real. 

Plantear algún comentario acerca de: las magnitudes y sus respectivas unidades, las 

observaciones didácticas de número decimal, número real y sumas infinitas. 

Presentar un mejor tratamiento de la aproximación y la teoría del error. Sugerir el 

uso adecuado de las calculadoras. 

Utilización de un símbolo de aproximación, diferente al de igualdad. 

¿Por qué no escribir: ( 1; 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; 1,41421; 1,414213; ... )~ J2? 
O también: ( 3; 3,1; 3,14; 3,141; 3,1415; 3,14159; 3,141592; ... ) ~ 7l 

Utilizar las representaciones geométricas, como por ejemplo del número 7l y el 

Número de oro, este último presentado desde la educación básica en Argentina. 

Se puede obtener una aproximación de J2, mediante el programa de cálculo 

(Chevallard, 1992): 

1 
x=--+1 

x+1 

Se puede presentar la siguiente actividad: Dada la tabla adjunta, completar con uno 

o más números, si es posible, las casillas vacías de la tabla; (el uso de la calculadora 

está permitido) si no puede llenar alguna casilla, coloca una cruz en esa casilla. 

Luego se le pide: 

a) Indicar por qué no puede llenar esa casilla; y 
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b) ¿Cómo podría verificar las respuestas para cada casilla llena del tablero? (Esto 

permitiría ver si la elevación al cuadrado funciona como medio de verificación y 

cómo ella funciona.) 

TABLA: 

0,4 -4 2/3 

-9 9/4 2 

1,4142 

16/25 3 -4 4,16 

PROYECCIONES DEL TRABAJO: 

La reformulación y aplicación del cuestionario de 23 preguntas a una muestra de 

profesores de matemática daría información para la realización de una investigación 

del tipo cuantitativo más amplia y completa. 

La potencia y utilidad de la temia antropológica de lo didáctico, mostrada en esta 

tesis, debería ser difundida y aplicada en investigaciones para la descripción y 

análisis de la organización matemática escolar y la organización didáctica del 

profesor. 

La evaluación y los instrumentos de evaluación en matemática no están 

debidamente estudiados. 
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ANEXO A 
ENCUESTA APLICADA AL PROFESOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS. 

Dimensiones1 que recubren la TECNOLOGÍA DIDÁCTICA del profesor y 
que son considerados en la entrevist~ la transcripción textual de la entrevista se 
adjunta en el Anexo B, estas son: 
I. Relación del profesor con la organización matemática de los números reales. 
II. Relación del profesor con la enseñanza de la organización matemática de los 

números reales. 
III. Preparación para la enseñanza: Concepción, planificación y organización del 

proceso de enseñanza de los números reales. 
IV. La gestión y dirección de los momentos de estudio. 

DEFINICIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES: 

1) Para la DIMENSIÓN I: Relación del profesor con la organización 
matemática de los números reales: Objeto de saber. 

El sentido matemático de la organización matemática 
El origen histórico de la organización. 
La importancia de la organización matemática. 
Los tipos de problemas importantes. 
Los tipos de técnicas y dificultades. 
Los elementos tecnológicos y teóricos destacados. 
La relación con otras organizaciones matemáticas. 

2) Para la DIMENSIÓN JI: Relación del profesor con la enseñanza de la 
organización matemática de los números reales: Objeto de enseñanza. 
2.1 A nivel institucional. 

La situación de la organización matemática dentro del currículum. 
La relación con otras organizaciones matemáticas del currículum. 
La presencia de la organización matemática en la cultura. 
Tiempo para su estudio. 
El papel que juega la teoría matemática. 
Tipo de enseñanza más efectiva. 

2.2. A nivel de sistema didáctico. 
Dificultades de los alumnos en el estudio de la organización matemática. 
Las estrategias didácticas más efectivas. 
La actividad matemática que los alumnos han aprendido hasta antes de 
estudiar la organización matemática. 
La reflexión, análisis y valoración sobre su práctica docente puntual. 

1 Dimensiones didácticas, tomadas de la tesis doctoral de Espinoza (1997). 
233 



3) Para la DIMENSIÓN III:. Preparación para la enseñanza: Concepción, 
planificación y organización del proceso de enseñanza de los números reales 
realizado por el profesor. 

Elección de los libros de texto y materiales de apoyo. 
Concepción y elaboración de técnicas didácticas para el estudio. 
U sos de medios para la enseñanza. 
Tipo de planificación: Diaria, semanal, anual. 
Tipo y cantidad de pruebas. 
Peso de la experiencia para decidir cuestiones del estudio. 
Sentido de la organización matemática objeto de estudio matemático. 
Objetivos de enseñanza en relación al currículum. 

4) Para la DIMENSIÓN IV: La gestión y dirección de los momentos de 
estudio. 

Momento del primer encuentro: 
Presentación de los puntos iniciales. 
Presentación del sentido del estudio. 

Momento exploratorio: 
Importancia de la exploración de problemas. 
Importancia de que los problemas son estudiables por los alumnos. 

Momento del trabajo de la técnica: 
Importancia del trabajo técnico. 

Momento tecnológico teórico: 
Influencia de los alumnos en el tratamiento de la teoría. 
Importancia de la teoría. 

Momento de Institucionalización: 
Formas de realizar la institucionalización. 
Participación del alumno. 
Importancia de la institucionalización en relación a la evaluación. 

Momento de evaluación: 
Importancia de la dimensión personal de la evaluación. 
Importancia de la dimensión matemática de la evaluación. 
Criterios para hacer las pruebas. 
Valoraciones de la evaluación. 
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NÚMERO DE ÍTEMS DE LA ENTREVISTA AL PROFESOR EN RELACIÓN 
CON LAS DIMENSIONES E INDICADORES. 

DIMEN~ INDIC'ADOR PROF.A 
SIÓN Items 

1 
El sentido matemático de la organización 01, 02, 03, 

matemática 04, 05, 06, 

Relación del El origen histórico de la organización. 07, 08 y 09 

p¡·ofesor con la La importancia de la organización 
organización 

matemática de los matemática. 
números reales: Los tipos de problemas importantes. 

OBJETO DE Los tipos de técnicas y dificultades. 

SABER Los elementos tecnológicos y teóricos 
destacados. 
La relación con otras organizaciones 

matemáticas. 

-
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2.1 A nivel institucional. 
n La situación de la organización matemática 

dentro del currículum 
Relación del La relación con otras organizaciones 

profesor con la matemáticas del currículum 
enseñanza de la La presencia de la organización matemática 

organización 
matemática de los en la cultura 
números reales: Tiempo para su estudio 

El papel que juega la teoría matemática 
OBJETO DE Tipo de enseñanza más efectiva 

ENSEÑANZA. 

2.2 A nivel de sistema didáctico. 
Dificultades de los alumnos en el estudio de 
la organización matemática 10y 11 

Las estrategias didácticas más efectivas 
La actividad matemática que los alumnos han 
aprendido hasta antes de estudiar la 
organización matemática 
La reflexión, análisis y valoración sobre su 

práctica docente puntual 

m Elección de los libros de texto y materiales 
12, 13 y 14 

Preparación para de apoyo. 
la ense1ianza: Concepción y elaboración de técnicas 
· Concepción, 

didácticas para el estudio. planificación y 
organización del U sos de medios para la enseñanza. 

proceso de Tipo de planificación: Diaria, semanal, anual. 
enseñanza de los 
números reales Tipo y cantidad de pruebas. 
realizado por el Peso de la experiencia para decidir 

profesor. cuestiones del estudio. 
Sentido de la organización matemática objeto 
de estudio matemático. 
Objetivos de enseñanza en relación al 
currículum. 
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IV Momento del primer encuentro: 15, 16, 17, 
Presentación de los puntos iniciales; 18, 19, 21, 

La gestión y Presentación del sentido del estudio; 22y23 
dirección de los Momento exploratorio: 

momentos de 
estudio. Importancia de la exploración de problemas; 

Importancia de que los problemas son 
estudiables por los alumnos; 
Momento del trabajo de la técnica: 
Importancia del trabajo técnico; 
Momento tecnológico teórico: 
Influencia de los alumnos en el tratamiento. 
de la teoría 
Importancia de la teoría 
Momento de Institucionalización: 
Formas de realizar la institucionalización; 
Participación del alumno; 
Importancia de la institucionalización en 
relación a la evaluación 
Momento de evaluación: 
Importancia de la dimensión personal de la 
evaluación 
Importancia de la dimensión matemática de 
la evaluación; 
Criterios para hacer las pruebas; 
Valoraciones de la evaluación; 

ENCUESTA 
IMPORTANTE: La respuesta del docente se resalta en rojo y la respuesta que verifica la 
conjetura se resalta en negritas. 

DIMENSIÓN I: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ORGANIZACIÓN 
MATEMÁTICA DE LOS NÚMEROS REALES: OBJETO DE SABER. 

C[ : Los profesores no reconocen diferencias entre ser la representación decimal de un 

número y ser un número decimal. 
1) ¿Qué es un número decimal? 

a) Es el número expresado en el sistema de numeración de base 10, que consta 
de dos partes: parte entera y parte decimal. (PROF) 

b) Es una expresión de la forma z ,d1 d2 d3 d4 ... donde zEZ y 

di E { Ü, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } 
e) Es el cociente entre dos números, cuyo denominador es diferente de cero. 
d) Es un concepto no definido. 
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e) Otro. Especificar .................................................................................... . 

Cff : Los docentes no plantean una situación problemática numérica, algebraica m 

geométrica, donde el número irracional aparezca como una herramienta que permita 
resolver ese problema. 

2) ¿Por qué es importante estudiar el conjunto de números irracionales, en· la 
asignatura de matemática? 

a) No tiene tanto uso para la vida práctica de los alumnos. 
b) No sería completo el estudio de los números reales. 
e) Para resolver problemas que no son posibles resolverlos mediante los 

números racionales. (PROF) 
d) Para el estudio de raíces inexactas de números enteros. 
e) Otro. Especificar: ....................................................................................... . 

3) ¿Qué problema plantearía usted para ser resuelto mediante los irracionales? 
a) Problemas de representación en la recta numérica. 
b) Problemas para hallar la diagonal o el lado de un cuadrado. (PROF) 
e) Problemas sobre aproximaciones y áreas. 
d) Problemas referidos a radicales u operaciones con radicales. 
e) Otro. Especificar: ....................................................................................... . 

Cf : Los profesores tienen una concepción más algebraica que trascendente de los números 

irracionales. 
4) ¿Qué es un número irracional, desde el punto de vista matemático? 

a) Es un número que no tiene raíz exacta. 
b) Es un número decimal que no puede expresarse como una fracción. 
e) Es una clase de equivalencia de una sucesión de Cauchy de números 

racionales que no es convergente en Q. 
d) Es un número que es real y que no es racional. (PROF) 
e) Otro. Especificar: ....................................................................................... . 

5) ¿Por qué se realiza el producto de números irracionales mediante radicales y no con 
las aproximaciones decimales? 

a) Porque es más exacto, raíz cuadrada de dos es-Ji y no 1,4142. (PROF) 
b) Porque ya conocen las propiedades de radicación. 
e) Porque se estaría trabajando con números racionales y no con irracionales. 
d) Y o realizo el producto de números irracionales mediante las aproximaciones 

decimales, porque .fi no se encuentra en la realidad. 
e) Otro. Especificar: ............................................................................................ . 

ct: Los profesores poseerán inconsistencias matemáticas acerca de la "completitud" del 

sistema de números reales. 

6) ¿Qué significa la "Completitud" del sistema de números reales? 
a) Que: I=R-Q 
b) Que el conjunto de los números irracionales es el complemento de los 

números racionales. 
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e) Que a todo punto de la recta le corresponde un número real único. (PROF) 
d) Significa que toda sucesión de Cauchy de números racionales es 

convergente en los números reales. 
e) Que todo subconjunto no vació y acotado superiormente de números reales 

posee un supremo. 
f) Que se cumple la propiedad de densidad de los números reales. 
g) Otro. Especificar: ...................................................................................... . 

7) ¿Está usted de acuerdo con la siguiente representación gráfica del sistema· de 
números reales? ¿Por qué? 

R 

Q 0,2 1 
z 

-7[;] J2 

4 V3 
-5 

-R J3 
-3,5 0,5 

a) Sí, porque grafica que: R = Q U 1 (PROF) 
b) Sí, porque representa que: Q n I = <1> 

e) Sí, porque es la representación correcta mediante los diagramas de Venn. 
d) Sí, porque es una forma didáctica para que el alumno pueda comprender. 
e) No, porque Qul7:-R. 
f) No, desde el punto de vista matemático, Sí, desde el punto de vista de la 

operatividad. 
g) Otro. Especificar: ............................................................................................ . 

cff: Los profesores evitan tratar el objeto "límite" e"infinito" en los decimales periódicos 

y los decimales no periódicos. 

8) Cuando 0,3333 ... se lee: "cero coma tres, tres, tres, tres, en forma indefinida" ¿Cuál 
es el significado o sentido que le da al término indefinida? 

a) Que es decimal periódico puro. (PROF) 
b) Que tres se repite indefinidamente. 
e) Que los decimales continúan, siguen. 
d) Se va a repetir infinitas veces. 
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1 
e) Que Lim { 0,3;0,33;0,333;0,3333; ... ) = 

n~oo 3 
f) Otro. Especificar: ...................................................................................... . 

9) Cuando se escribe 1,41~2135 ... , ¿qué da a entender estos tres puntos suspensivos? 
a) Que no hay cifras periódicas. 
b) Que no se queda, continúa infinitos números nunca va a ser exacto. 
e) Que nunca. habrá tramos de cifras que se van a repetir. 

d) Que Lim { 1,4142 ... ) = Lim { 1;1,4;1,41;1,414;1,4142; ... ) = -fi 
n~oo n~oo 

Es decir: Lim (an) = -fi; con: a¡ = 1; a2 = 1,4; a3 = 1,41; a4 = ... 
n-+oo 

e) Que el decimal no es periódico. (PROF) 
f) Que continúan números diferentes indefinidamente. 
g) Otro. Especificar: ..................................................................................... . 

DIMENSIÓN II: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ENSEÑANZA DE LA 
ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA DE LOS NÚMEROS REALES: OBJETO DE 
ENSEÑANZA. 

ct : Los profesores no emplean materiales educativos significativos en la enseñanza de los 

números irracionales. 

10) ¿Qué material de apoyo utiliza en el desarrollo de los números irracionales? 
Escribe en los paréntesis, los números 1, 2, y 3 en orden de prioridad: 

a) Papelógrafo. ( ) 
b) Separatas. ( 1 ) 
e) Hojas de práctica. ( 2 ) 
d) Calculadora. ( 3 ) 
e) Situación problemática o didáctica. ( ) 
f) Plumones y pizarra acrílica. ( ) 
g) Otro. Especificar: ... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. .. . .. . .. . ... .. ... ... . .. . .. . . ( ) 

11) ¿Por qué no utiliza la calculadora en la enseñanza de los números irracionales? 
a) Porque los alumnos deben ejercitar sus mentes. 
b) Porque deben saber realizar operaciones manuales pequeñas, como sacar la 

raíz cuadrada de tres. 
e) Porque se olvidarían de sacar la raíz cuadrada. 
d) Porque cuando va a postular a la universidad no está permitido utilizar la 

calculadora. 
e) Si utilizo la calculadora en la enseñanza de los irracionales. (PROF) 
f) Otro. Especificar: ..................................................................................•..... 
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DIMENSIÓN 111: PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA: CONCEPCIÓN. 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS 
NÚMEROS REALES REALIZADO POR EL PROFESOR. 

c1 : La reconstrucción de la organización matemática es realizada, en gran parte, en base.a 

la experiencia de los docentes y no en el trabajo conjunto con sus colegas y del 
estudio y análisis de los programas oficiales. 

12) Cuando usted prepara sus clases ¿qué tiene en cuenta para organizar la secuencia de 
enseñanza de los números reales? 
Escribe en los paréntesis, los números 1, 2, y 3 en orden de prioridad: 

a) Un plan de lección. ( ) 
b) Un cuaderno de apuntes. ( ) 
e) Un texto escolar. ( ) 
d) Conocimientos de educación superior. ( 2 ) 
e) Conocimientos previos. ( 1 ) 
f) La experiencia de los años. ( ) 
g) Otro. Especificar: SEPARATA ( 3 ) 

13) ¿Cómo usted previene que los ejemplos numéricos que van dándose en la clase sean 
los adecuados para el mejor desarrollo de la clase? 
Escribe en los paréntesis, los números 1, 2, y 3 en orden de prioridad: 

a) Es cuestión de la experiencia de los años. ( 3 ) 
b) De acuerdo al nivel primario o secundario. ( 1 ) 
e) Se tiene en cuenta la edad de los estudiantes. ( ) 
d) De acuerdo al grado de dificultad. ( 2 ) 
e) Otro. Especificar: . .. ... .. . .. . .. ... ... . ...... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ( ) 

14) ¿Cómo lleva el control del tiempo que usted dedica a cada aspecto del tema de los 
números reales? 

a) Se maneja por la experiencia. 
b) Se calcula casi por instinto. 
e) Se da un tiempo prudencial, promedio, no va a ser exacto. (PROF) 
d) Depende del estudiantado, si son eficientes y captan rápido entonces nos 

sobra tiempo, si no, nos va a faltar tiempo. 
e) Otro. Especificar: ...................................................................................... . 

DIMENSIÓN IV: LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS MOMENTOS DE ESTUDIO. 

cff : Los profesores, privilegiarán la interrogación oral para provocar la participación de los 

estudiantes en la reconstrucción de la organización matemática en el aula. 
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15) ¿Por qué emplea usted la estrategia didáctica de hacer preguntas a los alumnos 
durante el desarrollo de la clase? 

a) Para comprobar si el alumno ha asimilado. 
b) Para comprobar si el alumno está atento al desarrollo de la clase. (PROF) 
e) Para comprobar si alguno de los alumnos presenta dificultades. 
d) Para motivar a los estudiantes. 
e) Para colocar al estudiante ante un conflicto cognitivo. 
f) Otro. Especificar: ................................................................................... . 

16) ¿Qué importancia le asigna al trabajo mental de los alumnos cuando usted dicta su 
clase? 

a) En el desarrollo de ejercicios. (PROF) 
b) Participando en la pizarra. 
e) Realizando operaciones pequeñas. 
d) No es muy importante es parte de su aprendizaje. 
e) Por la edad que tienen no se puede profundizar en el razonamiento. 
f) Para la justificación y argumentación de sus acciones. 
g) Otro. Especificar: ...................................................................................... .. 

ct: Los profesores recunirán, principalmente, al método discursivo y explicativo para la 

comprensión de los conceptos, técnicas, tecnología y teorías al dirigir la 
reconstrucción de la organización matemática en el aula. 

17) ¿Por qué cree que los alumnos no entienden lo que es un número irracional? 
a) Porque no aprendieron bien la clase. 
b) Porque no se le explicó bien. 
e) No entendieron bien que cosa es un irracional, un racional y un decimal. 
d) Porque no sabe diferenciar entre un decimal infinito periódico y un decimal 

infinito no periódico. 
e) Porque su memoria está en blanco. 
f) Porque no realizaron acciones con números irracionales. (PROF) 
g) Otro. Especificar: ....................................................................................... . 

18) ¿Cómo se podría mostrar la potencia del lenguaje matemático a los alumnos y a la 
vez crear un ambiente de comunicación real entre el profesor y los alumnos? 

a) Utilizando el lenguaje matemático a diario. (PROF) 
b) Teniendo cuidado que el alumno pueda entender este lenguaje. 
e) Utilizando palabras sencillas que el alumno usa a diario. 
d) No exagerando con ejemplos familiares muy caseros. 
e) Depende del maestro, todo radica en el maestro. 
f) Dando un espacio entre la argumentación del alumno y la 

institucionalización del profesor. 
g) Otro. Especificar: ...................................................................................... . 
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19) ¿Hasta qué punto el profesor deberla tener la clase menos programada o piensa que 
es mejor improvisar en función de lo que hagan los alumnos? 

a) Debe preguntarse al alumno que es lo que desea aprender. 
b) Los profesores debemos llevar el tema que se va a desarrollar. 
e) No se puede improvisar cuando no se tiene práctica profesional. 
d) Es cuestión de ~a experiencia del maestro. 
e) El profesor debe preparar una situación didáctica y practicar la 

devolución de la pregunta de los alumnos. (PROF) 
f) Otro. Especificar: .................................................................................... . 

cf0 : Los profesores no considerarán las necesidades reales de los estudiantes, cuando 

planifican y gestionan el proceso de estudio. 

20) ¿Qué opina de hacer no sólo una programación matemática sino una programación 
que tome en cuenta la necesidad del alumno? 

a) Se tiene que pensar en el tipo de sociedad en que estamos trabajando y en la 
manera en que el alumno puede contribuir a la sociedad en que vive. 

b) Ahora se elaboran los proyectos cuni.culares anuales según la necesidad del 
alumno, con los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

e) Que se debe tomar en cuenta las necesidades de los alumnos de gastos o 
compras con números decimales, que construyan un prisma o que recorte un 
cuadrado. 

d) El profesor se identifica con la clase social a la que pertenece el alumno, 
entonces se preparara mejor para enfrentar el reto de enseñar mejor para que 
ellos puedan servir mejor. 

e) Deben experimentarse situaciones didácticas contextualizadas que 
consideren las necesidades de los alumnos. (PROF) 

f) Otro. Especificar: .................................................................................... . 

21) Una vez fmalizado el estudio de los números irracionales, ¿qué cree usted que serán 
capaces de hacer? 

a) Las operaciones con números reales. (PROF) 
b) Reconocer un número irracional y un número racional. 
e) Diferenciar un número irracional de un número racional. 
d) Plantear ejemplos de números irracionales y números racionales. 
e) Operaciones con radicales. 
t) Entender la raíz cuadrada y la escritura de los números decimales. 
g). Resolver problemas que no pueden ser resueltos mediante los números 

racionales. 
h) Otro. Especificar: ...................................................................................... . 
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cf1 : Los criterios e instrumentos de evaluación se orientan, en gran medida, a detectar 

errores y confusiones de los estudiantes. 

22) Al preparar el examen, ¿qué criterios de corrección utiliza? 
a) Las evaluaciones son para detectar los errores. 
b) En general, son para comprobar si se han confundido bastante y luego 

explicar de otra manera. 
e) Para comprobar si el alumno ha asimilado lo que hemos hecho en clase. 

(PROF) 
d) Se tiene en cuenta el procedimiento así no halla llegado al resultado. 
e) Son pruebas objetivas con alternativas múltiples. 
f) Para verificar la comprensión y aplicación de sus conocimientos en 

otras situaciones didácticas. 
g) Otro. Especificar: ...................................................................................... . 

23) ¿Qué instrumento de evaluación utiliza para verificar el conocimiento que los 
alumnos han adquirido acerca de los números irracionales? 
Escribe en los paréntesis, los números 1, 2, y 3 en orden de prioridad: 

a) Pruebas objetivas escritas. ( 3 ) 
b) Trabajos grupales. ( 2 ) 
e) Trabajos de investigación. ( ) 
d) Preguntas orales. ( 1 ) 
e) Autoevaluación y coevalu~ción. ( ) 
f) Otro. Especificar: .. . . . ... . . .. ... .. ... ... .... .. .... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ( ) 
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ANEXO B : CONSTRUCCIÓN DE R 

LAS SUCESIONES EN EL CONJUNTO Q 

Definición.- Llamaremos sucesión de números racionales a toda aplicación de z+ 
en Q. 

s: ·- z+~ Q 

n ~ s(n) = Sn, donde: s(n) = ( Sn ) y Sn = ( s1 ,sz, S3, ... ) 

Ejemplos: 

1. s: z+ ~ Q 

1 
n ~ s(n) = luego: 

1 1 1 
s( n ) = (- ) = ( 1 , - , - , ... ) 

n 2 3 n 

2. F: z+ ~ Q 

n ~ F(n) = n3 

Así: F(n) = ( n3) = ( 1, 8, 27, ... ) 

SUCESIONES CONVERGENTES. SUCESIONES DE NÚMEROS RACIONALES 

Definición.- Sea (xn) una sucesión de números racionales, (xn) es convergente en 

Q sii'v'e>O ,3 N> o 1 n >N ~ 1 Xn- X 1 <e' ( f:E Q+, N E z+) 

Así a xEQ, lo llamaremos el límite de la sucesión (xn) y lo escribimos: x =limxn 

EJEMPLOS: 

l. Sea la sucesión ( Xn) = ( 1 1 n ) es convergente en O. 

Esto es: lim (1/n) = O sii'v'e> O, 3 N> O 1 n >N ~ 1 1/n- O 1 <e. 

En efecto: 

Se tiene que 11/n- O 1 = llln 1 = 1/n <e 

=> n > 1/ e, así es suficiente tomar N ~ 1/e. 

Es decir: lim 1/n =O sii'v'e>O ,3 N~ 1/e 1 n >N~ 1/e=> llln- O 1 <e. 

:. ( 1/n) es convergente. 

2. La sucesión ( k ) es convergente en k, luego lim k = k. En efecto: 

Para todo e> O, 3 N> O 1 n >N => 1 k- k 1 = O <e 

Así es suficiente para N = 1; 

. . ( k ) es convergente en k. 

PROPIEDAD: Si una sucesión de números racionales ( x,J es convergente, su límite 

es único. 
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Demostración: Supongamos que: 

Lim Xn = x /\e¡ > O; Lim xn= y. entoncesVe¡ > O; 3 N1 > O 1 n > N 1 

=> 1 Xn- X 1 <e¡ 

También: Ve2 > O; 3 N2 >O 1 n > N2=> 1 Xn- y 1 <e2 

Si hacemos N> N¡, N2 se tiene que n >N se cumple que: 

1 Xn- X 1 <e¡ 1\ 1 Xn- y 1 <e2 

Luego se tiene que para n > N Ae1 = e2 = e/2 

=> 1 X- Y 1 = 1 X- Xn + Xn- y 1 ~ 1 X- Xnl + 1 Xn- y 1 <e¡+ E2 = e/2 + e/2 = e 

Así Ve> O => 1 x-y 1 <e=> 1 x-y 1 = O; O sea que x = y 

:. El límite de ( Xn) es único. 

SUCESIONES DE CAUCHY 

Definición.- Sea (xn) una sucesión. 

Se dice que (xn) es de Cauchy, si para todo número racional e> O, existe un número 

natural N > O 1m> N 1\ n > N => 1 x n- x m 1 <e 

EJEMPLO: 

Sea la sucesión conocida (1/n), entonces ésta es una sucesión de Cauchy. 

Demostración: 

Para todo e> O, 3 N > O 1 m >N 1\ll> N => 1 Xn- Xm 1 <e 

a). Ve> O y si m= n => 1 1/n- 1/m 1 = 1 1/n- 1/n 1 = O <e 

b ). Si m > n => 1 1/n - 1/m 1 = 1/n - 1/m < 1/n 

Como debe cumplirse que: 

1 Xn- Xm 1 <e=> 1 1 n <e, de aquí hacemos n > 1/e> N; (m> n >N) 

PROPOSICIÓN: Toda sucesión de Cauchy es acotada. 

Si la sucesión (xn) es una sucesión de Cauchy de números racionales 

entonces, 3 kEQ+ 1 V n se tiene 1 Xnl ~ k. 

Demostración: 

Como ( Xn) es una sucesión de Cauchy 

:::>Ve>O ,3 N> O 1 m > n ~ N 

=> 1 Xn - Xml <e 

Veamos: k¡> 1 X¡ 1, 1 x2l, ... , 1 xNI, 1 XN+II 
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Si k = k+ 1, tenemos que: 

Si n :::; N + 1 => 1 Xnl :::; k¡ < k 

n > n+1 => 1 Xnl = 1 Xn- XN+l + XN+l 1 

:::; lxn- X N+II + 1 XN+l 1 

:::; 1 +k¡ = k 

:. 1 Xnl :::; k, 'v' n. 

PROPOSICIÓN: Si (xn), (Yn) son sucesiones de Cauchy, se tiene: 

i. (xn) + (Yn) = (xn + Yn) es un sucesión de Cauchy. 

11. (xn).(yn) = (xn·Yn) es de Cauchy. 

PROPOSICIÓN: Si ( Xn) es una sucesión de números racionales convergente, 

entonces es de Cauchy. 

Demostración: En efecto, supongamos que: 

limxn = x => dado e> O , 3 N > O 1 m >N => 1 Xm - X 1 <r:./2 

=> 1 Xn - Xml = 1 Xn - X + X - Xml :::; lxn - XI + lx - Xml <e/2 + e/2 = e 

Así para n, m > N, se tiene 1 Xn - Xml <e 

Lo que prueba que ( Xn) es de Cauchy. 

PROPOSICIÓN: Si (xn) es una sucesión de números racionales tal que Xn< Xn+h 

para todo n y si existe KEW, tal que para todo n, 1 Xnl:::; K, entonces (xn) es una 

sucesión de Cauchy. 

NOTA: Si la función (xn) es de Cauchy, no siempre (xn) es convergente. 

Veamos un ejemplo que ilustra este hecho. 

EJEMPLO: Sea (tn) definida por: 

1) t¡ = 1 

2) Suponiendo que existe tn- 1 ; Entonces: tn = tn-1 + Fn/ 1 on-I ; 'v' n > 1, 

donde Fn es el mayor número natural 1 tn 2 ~ 2 

Demostraremos que ( tn) es una sucesión de Cauchy pero no es convergente. 

a). (tn) es de Cauchy. 

Así tn-1 = t¡ = 1 

tn = Ín-I + Fn/ lOn-I Tal que: 

Paran=2: 
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tz = t¡ + F2/10; Tal que: · ( t2 ) 
2::; 2 

t2 = 1 + F2/10; Tal que: ( 1 + F2/10 )2::; 2; 

Evaluamos para F2 = 1, 2, 3, 4, 5, ... 

(1 + 1110 i = ( 1.1 i = 1.21 ::; 2 

( 1 + 2/10 )2 = ( 1.2 i = 1.44 ::; 2 

(1+3/10)2 = (1.3) 2= 1.69 ::;2 

(1+ 4/10 / = ( 1.4/ = l. 96 52; ~ F2 = 4 (*) 

(1 + 5/10 )2 = ( 1.5 i = 2.25 > 2 

(*) Fn= 4; es el mayor número natural 1 t2 
2 5 2 

Luego: t2 = (1 + 4/10) = 1.4 

Análogamente: t3 = t2 + F3/102 = 1.4 + F3 /102 ; tal que se cumpla que; t/ 52 

Es decir: t3 = 1.4 + F3 /102 Tal que: ( t2 + F3/1 02 f::; 2 

Haciendo tz = 1.4 y evaluando para F2 = 1, 2, 3, 4, ... 

(1.4 + 1/100/ = ( 1.41/ = 1.9881 52; => F3 = 1,(*) 

(1.4 + 2/100 )2 = ( 1.42 i = 2.0164 > 2 

(1.4 + 3/100 i = ( 1.43) 2 = 2.0449 > 2 

(1.4 + 4/100 )2 = ( 1.44 )2 = 2.0736 > 2 

(*) F3 = 1; es el mayor número natural 1 t3 2 5 2 

Luego: t3 = t2 + FJI102 = 1.4 + 1/102 
= 1.41 

Análogamente se hallan: F4, Fs, ... Fn, ... 

4 = t3 + Fn/103 = 1.41 + 4/103 = 1.414 

ts =4+Fn/103 =1.414+2/103=1.4142 

Es decir: 

tn = (1; 1.4; 1.41; 1.41; ... ) 

Así tenemos que: 1 < 1.4 

1.4 < 

1.41 
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Luego: 

t 2 < 2 < 4 :::::} t 2 < 4 n - n 

:::::} (n < J4 
:::::}-2<fn<2 

finalmente (tn) verifica que: tn< Ín+l 1\ 1 tnl < 2 

y por la proposición anterior (tn) es de Cauchy. 

b ). (tn) es una sucesión que no es convergente. 

Supongamos (tn) tiene límite. Sea ahora limtn =t. 

Pero como limtn = t :::::} (limtn)2 = e:::} (lim tn 2) = t2 = 2 :::::} f=2 
Así t es un número cuyo cuadrado es 2, pero ese número no existe en Q. 

( O sea: t = -J2 ) 
:. ( tn) no es convergente. 

EXTENSIÓN DEL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES 

Sea ( Xn) una sucesión de números racionales. 

Definición.- A la sucesión ( Xn) la llamaremos sucesión nula, sii es convergente y su 

límite es cero. 

Esto es: (xn) es nula <=> es convergente y limxn = O. 

Es decir: 'ílf> O, ::3 N >O 1 n >N :::::} 1 Xn- O 1 <e; (e E Q+, N E W) 
EJEMPLOS: 

1. La sucesión (1/n) es convergente y lim 1/n = O. 

n. La sucesión constante (O)= (0, O, ... )es convergente y su límite es cero. 

Definición.- (*) Sean ( Xn) y ( Yn) sucesiones de Cauchy, se dice que ( Xn) es 

equivalente a (Yn) y lo denotamos (xn) = (Yn) sii la sucesión ( Xn - Yn) es una 

sucesión nula. Es decir si: V f> O, ::3 N 1 n > N 

EJEMPLO: 

La sucesión 1/n =(O) dado que (1/n- O)= (1/n) y (1/n) converge a cero. 

PROPOSICIÓN: La relación ( Xn) = ( Yn) es una relación de equivalencia. 

(Verificar la Reflexividad, Simetría y Transitividad). 
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.EL NÚMERO REAL 

Al conjunto que forman todas las sucesiones ( Xn) de Cauchy de números 

racionales, lo notaremos con T. La. relación (xn) = (Yn) es una relación de 

equivalencia por lo que determina una partición de T. 

Definición.- Llamaremos número real a cada una de las clases de sucesiones de 

Cauchy equivalentes de números racionales. 

EJEMPLOS: ( 1/n ) = O dado que ( 1/n - O ) = 1/n Alim 1/n = O 

(1 - 1/n) = 1 dado que (1 - 1/n- 1) = -1/n Alim -1/n = O 

Veamos ahora sucesiones que no son equivalentes. 

(n+ 1) 1 (n- 1) :;t: (O) dado que: (1/n- O) :;t: (n+ 1) 1 (n- 1) y lim (n+ 1) 1 (n- 1) = 1 

Las sucesiones siguientes están en la misma clase: 

( O ), ( 1/n ), ( lln2 
), ( n2 

- 1/n3 
), .•. 

También el número cero es la clase de sucesiones de Cauchy equivalentes 

dados a continuación y lo representamos por el cero racional O. 

O= [ (O) , ( 1/n ), ( 1/n2 
), ( n2

- 1/n3 
), ••• ] 

Así se ha determinado un conjunto cuyos elementos son números reales y lo 

notaremos con R y a sus elementos lo denotamos: 

X= [ (xn) ], y= [ ( Yn) ], · · · 

Por lo tanto R es el conjunto cociente de T por la relación de equivalencia 

dada en la definición (*). 

Definición.- Sean los números reales x = [ ( Xn) ] y y = [ ( Yn) ], llamaremos 

SUMA de x y y, lo denotaremos x +y al número real determinado por la clases [ ( 

Xn) + (Yn) ]; y PRODUCTO de x y y, lo denotaremos x . y al número real 

determinado por la clases [ ( Xn) . (Yn) ] . 

Finalmente, en R se establecen las diferentes operaciones tales como adición, 

multiplicación, etc. entre sus elementos, así como las propiedades ya conocidas que gozan 

dichas operaciones. 
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ANEXO C: LA TECNOLOGÍA DIDÁCTICA DEL PROFESOR: LA ENTREVISTA 

AL PROFESOR 

Sé que Ud. es un buen profesor de matemática del Departamento de Matemática e 

Informática de la Facultad de Ciencias de la UNE. Las preguntas que voy a formularle no 

son para juzgar ni cuestionar su enseñanza. Son preguntas de interés general acerca de 

algunas decisiones profesionales que realiza como profesor experto. Estas acciones casi 

siempre se dan de una manera más o menos espontánea y son muy poco conocidas, es por 

eso que me interesa estudiarlas. De antemano le agradezco personalmente por sus valiosas 

respuestas y su colaboración en este trabajo de investigación. 

SOBRE LA CONCEPCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

PROCESO DE ESTUDIO. 

1) Cuando usted prepara sus clases, ¿qué tiene en cuenta para organizar la secuencia de 

enseñanza de los números reales: consulta textos escolares, libros de matemática, 

separatas, apuntes de otros años, etc.? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

El silabo o programa curricular de la asignatura y luego los prerrequisitos 

para generar el conflicto cognitivo; consulto textos que pueden ser escolares para ver 

la secuencia la didáctica, separatas, libros de matemáticas sobre todo de los 

recomendados, etc. Es necesario planificar nuestra sesión de clase para cuidar nuestra 

didáctica, nuestro vocabulario y la profundidad del tema, esto dependiendo del nivel 

que tiene el aula. 

2) ¿Sugiere usted algunos textos escolares o libros a los alumnos? 

Claro que sí pero no obligatorio, para consulta y para el trabajo con los problemas 

y ejercicios de acuerdo con el avance. 

3) ¿Qué texto sugiere? 
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Textos de algunos maestros conocidos o copias si no hay en circulación que 

todo maestro debe tener, como del maestro Cabrera Gen, de la U. Católica para 

secundaria, de Michel Helfgott, del maestro T. Verastegui, del maestro J. Saenz, etc. 

4) ¿Y si no es ése, cuál otro? 

Si no escribir separatas, los brasileiros como La matemática de la enseñanza media de 

Elon Lages Lima o de editoriales como Norma, Santillana, McGrawHill o Corefo. 

5) ¿En qué sentido un texto o un libro es didáctico? 

Cuando cuida la presentación usando la metodología inductiva de los más simples a lo 

más complejo o sea de lo particular a lo general. Y con el uso de materiales didácticos. 

6) Cuando Ud. organiza el dictado de sus clases, ¿Cómo organiza lo que va a hacer en 

clase? Explique los diferentes aspectos que toma en cuenta sobre los números reales 

para realizar la planificación. 

Se empieza con los conocimientos previos para generar el conflicto cognitivo, 

como: funciones o aplicaciones, operaciones internas, el sistema de los números 

naturales, enteros, racionales e in·acionales; y sus respectivas propiedades, luego el 

sistema de números reales 

7) ¿Qué material de apoyo usa para la enseñanza de los números reales? 

Regla, campas, papelotes y plumones para trazos y ubicación de los números 

racionales y de los números b7·acionales. 

8) ¿Y antes de eso pensó en algún material? 

No, sólo los mencionados anteriormente. 

9) ¿Ud .. cómo lleva el control del tiempo que dedica a cada aspecto del tema de los 

números reales, por ejemplo, en la presentación axiomática, en el repaso de los números 

irracionales, las ecuaciones, decimales infinitos, etc.? 
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Todos los números reales en cuatro o cinco clases, de ahí la clase de repaso o 

presentación previa en una clase. 

10) ¿Ud. opina favorablemente sobre el uso de la calculadora?, ¿Por qué no utilizó la 

calculadora con sus alumnos? 

Creo que es necesario el uso de la calculadora en clase sobre todo en reales, para la 

parte operativa con representaciones decimales u otros. 

11) ¿El uso de la calculadora sería un obstáculo? ¿De qué tipo? 

Sería un obstáculo didáctico para alumnos de secundaria que necesitan operar analítica 

y mentalmente. Pero para algunos cálculos repetitivos es necesario su uso. 

12) ¿Cómo Ud. previene que los ejemplos numéricos que van dándose en la clase sean los 

adecuados para el mejor desarrollo de la clase? ¿Qué criterios usa para escoger los 

ejercicios que utiliza en sus clases? 

De menos a más, de los más fáciles a lo mas complejo. 

13) ¿Qué instrumento de evaluación utiliza para verificar el conocimiento que los alumnos 

han adquirido sobre los números reales? ¿y qué aspectos considera para la evaluación? 

Talleres, prácticas calificadas. En su aplicación en resolución de ecuaciones, 

inecuaciones, sin y con valor absoluto y problemas. 

14) ¿En qué año de educación secundaria Ud. ubicaría la enseñanza de los números reales? 

En 5° de secundaria 

¿Por qué? 

Porque requiere de conocimientos de geometría, de trigonometría y además re quiere 

de un cierto nivel de abstracción y mental. 

15) En sus años de experiencia y observación ¿Cuáles son los errores más frecuentes que 

cometen los alumnos?, acerca de los números reales. 
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No saben aplicar las propiedades de los números reales en la solución de diferentes 

ecuaciones e inecuaciones. 

16) ¿Cuál es la definición de número irracional? 

Es un número cuya representación decimal es infinito y no periódico. 

17) ¿Cuál es la definición de número real? 

ComoR = Q ul 

18) ¿Por qué no propuso ejemplo de números irracionales, como: 

0,10110111011110111110 ... ; 0,1234567891011121314 ... , decimales arbitrarios? 

Por el uso práctico que se le de a estos números como e= 2, 7172 .... , 

7F 3, 14159 ..... , etc 

19) ¿Cuando afirma Ud. "cero coma tres, tres, tres, en forma indefinida" o "cero coma dos, 

dos, dos, indefinidamente" ¿Cuál es el significado o sentido que le da a los términos: 

"indefinida" o "indefinidamente"?. 

Con tres puntos suspensivos, que indica que sus cifras que se repiten son infinitos, 

20) ¿Por qué la importancia de la "defmición formal" del sistema de los números reales? 

La presentación axiomática de los números reales es la más didáctica de las otras 

formas 

21) ¿Cuál es la diferencia entre Cuerpo y Campo? 

Por el axioma conmutativa, para sea cuerpo no es necesario que sea conmutativo, para 

campo si. 

22) ¿Para qué se estudian los radicales en la educación secundaria? 

Para presentar los números irracionales como una extensión de los racionales 
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23) ¿Para qué se estudian los números reales en la educación secundaria y superior? 

Es el lenguaje de las ciencias y la tecnología, y la puerta de entrada en el estudio del 

cálculo diferencial e integral. 

24) ¿Cómo enseña Ud. el aproximar y redondear un número decimal? 

Por exceso y por defecto. 

ACERCA DE LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO EN 

CADA UNO DE LOS MOMENTOS DIDÁCTICOS. (MPE, MEX, MT-r, M8 8, MI 

YMEV.). 

25) ¿Por qué cree Ud. que el uso de los corchetes es adecuado en la siguiente expresión?: 

+: VxV 4V 

Para presentar un par ordenado de pares ordenados. 

26) ¿Por qué es importante la enseñanza de las dos distributivas, por la izquierda y por la 

derecha? 

a ~ (b # e) :=: (a :+: b) # (a ~ e) 

(a#b)*c =(a*c)#(b*c) 

Para que sea distributiva de cumplir por la izquierda y por la derecha, por ejemplo la 

distributiva de la unión con respecto de la intersección y viceversa. 

2 7) Cuando usted escribe: 

e) Ejercicio 1: En N se define una operación D 

a.Db=(a.+b) (a-b),Tia,bEN 

Verificar que cumple: 
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es asociativa? 

El operador O tiene elemento neutro? 

- El operador O tiene simétrico? 

¿Es cierto que el operadora, es el que tiene elemento neutro? 

Es N el que tiene como elemento el 1 que es llamado elemento neutro cuando se opera con 

O cumple tal propiedad. 

¿Es cierto que el operador O, tiene simétrico?, por favor justifique su respuesta. 

N no tiene el elemento llamado simétrico con dicho operador, pues no hay un x de N, para 

todo a de N tal que cumple: a O x = 1 por que la operación de división no esta totalmente 

definido en N para Q 

28) ¿Por qué es importante, la demostración de teoremas y corolarios? 

A un nivel universitario si es necesario e importante demostrar los teoremas y 

corolarios para diferenciar los axiomas de los teoremas, para su desarrollo analítico y 

aplique el razonamiento lógico. 

29) ¿Podría explicar las razones para emplear la estrategia didáctica de hacer uso del 

lenguaje simbólico y el lenguaje lógico conjuntista durante el desarrollo de la clase? 

Como un valor formativo y del lenguaje matemático. 

30) ¿Piensa usted que los alumnos aprendieron la demostración por el método del absurdo, 

que raíz cuadrada de dos no es racional? ¿Por qué? 

Si porque no representa a un número racional de la forma a/b, con a, b Eif y primos 

entre si. Y porque además ellos ya conocen este método por lo aprendieron en lógica y 

en esta demostración estarían aplicando. 
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31) ¿Qué opina sobre el valor formativo del lenguaje matemático, en los estudiantes de 

educación superior? 

Es muy importante sobre todo para los de espacialidad matemática. 

32) Algunos profesores piensan que es mejor utilizar en las clases un lenguaje más familiar 

y situaciones más cercanas a la vida cotidiana, ¿Cómo se podría mostrar la potencia del 

lenguaje matemático a los alumnos y a la vez crear un ambiente de comunicación real 

entre el profesor y los alumnos? 

Hay que hablarle en el lenguaje matemático para que se vaya familiarizando con el 

lenguaje de la matemática, el lenguaje de las ciencias. 

33) Cuando usted escribe: 

Convenio: 

¿Qué significa o qué se entiende por "convenio? 

Que es verdadera sin demostración, puesto que es equivalente a un axioma. 

34) ¿Qué importancia le da usted a la experiencia, para realizar una mejor planificación de 

la clase? 

Siempre se debe planificar una clase tendiendo presente el nivel de los alumnos, sus 

necesidade~ y de que especialidad son, la unidad de aprendizaje y los contenidos y 

subunidades; para desde ahí planificar las capacidades, los talleres y las prácticas. 

35) Si pudiéramos programar de otra manera, no sólo en función del contenido matemático, 

sino que además considerando los posibles problemas que podrían presentárseles a los 

alumnos; elaborando diferentes alternativas para cada caso, ¿Qué opina de hacer no sólo 

una programación matemática, sino una programación que tome en cuenta las 

necesidades de los alumnos? 
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Es necesario. Podría aplicarse el método de aprendizaje basado en problemas desde un 

cambio de forma de programar los contenidos según la necesidad y requerimiento de 

los alumnos para que puedan y sepan enfrentarse a los problemas y resolverlos. 

36) Al preparar el examen, ¿Tiene en cuenta los criterios de corrección? ¿Piensa cuando lo 

está haciendo en cómo lo va a corregir? ¿Qué criterios usa o sigue para prepararlo? 

Los exámenes se preparan en fUnción a los objetivos que se quiere lograr o teniendo en 

cuenta que capacidades se quiere lograr. 

37) ¿Con respecto a los ítems, cuál es el tipo de pregunta que usted haría para evaluar? Por 

ejemplo en los reales o en los irracionales, ¿Qué aspectos consideraría? 

Que sepan aplicar los axiomas y los teoremas en la solución de ecuaciones e 

inecuaciones y en los problemas. También que sepan operar correctamente los 

números reales y reconozcan sepan ubicar en la recta real los racionales e in·acionales 

ya sea en su fonna de fracción o decimal, así como sepan diferenciar bien las 

representaciones decimales de los racionales (decimales periódicos) e irracionales 

(decimales infinitos no periódicos). 

38) ¿Qué criterios usa usted para evaluar? 

El manejo del lenguaje matemático y presentación formal de este lenguaje, aplicación 

de los axiomas y teoremas en la resolución de ecuaciones e inecuaciones así como en 

los problemas, así como en otros curso como calculo, análisis, geometría, física, etc.; 

la noción de distancia, etc. 

39) ¿Qué tipo de problemas o tareas, espera Ud. que sus estudiantes sean capaces de 

resolver, después de haber estudiado los números reales? 

Resolución de ecuaciones e inecuaciones con o sin valor absoluto, Problemas 

algebraicos, geométricos, de análisis, de algebra lineal, etc. 
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LA RELACIÓN PERSONAL DEL PROFESOR CON EL OBJETO MATEMÁTICO 

NÚMERO REAL. 

40) ¿Cómo define Ud. un número real, desde el punto de vista matemático? 

Sería un elemento de un campo ordenado y completo llamado número real. 

41) ¿Cuál es el nivel de complejidad que Ud. le da a la noción de número real? ¿Qué tan 

complejo es la noción de número real? 

Es muy complejo, pues hay varias definiciones, según el tipo de construcción que se 

hace, pero una de las formas, la mas usada y dependiendo del nivel en que se trabaja 

seria un elemento de un campo ordenado y completo llamado numero real. 

42) ¿Por qué es importante estudiar el conjunto de números reales, en la asignatura de 

matemática? 

Porque es parte del lenguaje matemático y es la base del estudio de las otras ramas de 

la matemática y de las ciencias en general. 

43) ¿Por qué (R~ +, -}es completo? 

R es un cuerpo ordenado y completo porque satisface el axioma de orden y del 

supremo. 

44) ¿Considera Ud. que existe diferencia entre número decimal y representación decimal? 

Considero que lo correcto es la representación decimal de un número racional. 

45) Usted afirma que los racionales reunidos con los irracionales son los números reales, en 

diagramas de Venn, ¿Está bien representado que la reunión es el conjunto de números 

reales? 

No es correcto, pues lo correcto seria la unión de Q con Q'(irracionales) y su 

respectiva diagrama de Venn-Euler. 
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Q 

EL SISTEMA DE LOS NÚMEROS REALES ( R) 

R X 

0,2 

z 
-7 .----------, 

N 
-5 4 

10 

14 

-3,5 0,5 

46) ¿Cómo explicaría Ud. el significado de más infinito, menos infinito e infinitos números 

que no se repiten? 

Cuando se trabaja con conjuntos infinitos, se usa como una notación el más infinito 

con números muy grandes o el menos infinito con números muy pequeiios. 

47) ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la coma decimal? 

El uso de la coma o el punto decimal es opcional. 

48) ¿Qué es una relación de orden? 

Es una relación reflexiva, antisimetrica y transitiva 

49) Para terminar, ¿quisiera usted agregar algo acerca de la enseñanza de los números 

reales? 

No, nada. 
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