
 
CICLO 1: FORTALECIMIENTO DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR 

SEMANA 3: MATEMÁTICAS Y GESTIÓN DE AULA 
CDA 2:  Andrés Acevedo, Lina Cano, Marleny Castaño, Natalia Ochoa, León Pérez, Alejandra Soto.  

EJEMPLO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS DE GUY BROUSSEAU 
PRESENTACIÓN:   
La Teoría de Situaciones Didácticas (en adelante TSD) de Guy Brousseau es una Teoría científica que permite analizar el tipo de situaciones que se 
podrían diseñar para que los estudiantes se vinculen con el conocimiento matemático.  Es una   herramienta teórica que permite conocer, explicar y 
ofrecer elementos para intervenir en la realidad de las clases de matemáticas. Sin embargo, no se propone como una descripción de la enseñanza 
“ideal”.  
Estudiar y comprender esta teoría no es un proceso sencillo, pero tampoco imposible, por lo cual requiere de tiempo, dedicación, estudio en equipo, 
procesos de realimentación y análisis con otros colegas.  No obstante, una de las primeras ideas erróneas que surgen al estudiarla según experiencias 
propias, es que se confunde el carácter de “lo que es necesario con lo que es posible utilizar como procedimiento para resolver un problema y en 
consecuencia se confunden los conocimientos que se requieren o no poner en juego para dominar la situación” (Panizza, 2009 p. 63). 
Tampoco se puede confundir el hecho de que una situación a -didáctica no es una situación didáctica por sí misma. Lo que le da el carácter de 
didacticidad es la no intervención o control del docente cuando ésta emerge dentro de una clase, ya que este tipo de situación ocurre cuando el 
alumno se vincula directamente con el problema y las condiciones para resolverlo.  Al principio al docente le puede resultar difícil no hacer 
intervenciones que le indiquen al estudiante cómo resolver una situación o problema. Entonces se espera que el docente actúe haciendo 
intervenciones para alentar a la solución, por ejemplo, decir que hay varias formas de resolverlo, que luego serán discutidas, recordar algunas 
condiciones que presenta el problema, los datos etc.  
En coherencia con lo anterior pueden surgir en el aula situaciones de acción, formulación y validación, las cuales son netamente responsabilidad del 
alumno.  Y situaciones de devolución e institucionalización que son responsabilidad del docente. 
Sin perder de vista lo expresado, no es una tarea sencilla describir en tiempo limitado un ejemplo de una situación didáctica y en una extensión de 
dos páginas.  A continuación, se presenta un ejemplo de una situación que ha sido adaptada desde la teoría de situaciones didácticas de Guy 
Brousseau.  Los autores la categorizan como una situación fundamental en la cual el profesor comprueba que, cada vez que un problema escenifica 
la medida de una magnitud que no puede tratarse independientemente de otra magnitud (como en el caso de un recipiente y su contenido, por 
ejemplo), los alumnos cometen errores, a pesar de que aparentemente disponen de los conocimientos precisos para evitarlos. 
Desde nuestro punto de vista, esta situación se puede desarrollar con estudiantes desde grado tercero hasta grado séptimo; esto dependerá de la 
intencionalidad y grado de complejidad que le asigne el docente. 
 

SITUACIÓN:   EL PESO DEL VASO DE AGUA (N.Brousseau y G.Brousseau, 1986) 
Objetivo: Presentar una situación problemática que permite la estimación de medidas de masa y promover procesos para hacer conjeturas y 
predicciones con estudiantes de educación básica. 
 

Estándares básicos de competencias 

 Primero a tercero Cuarto a quinto Sexto a Séptimo 

Pensamiento 
métrico y 

sistemas de 
medidas: 

Reconozco en los objetos propiedades 
o atributos que se puedan medir 
(longitud, área, volumen, capacidad, 
peso y masa) y, en los eventos, su 
duración. 
Realizo estimaciones de medidas 
requeridas en la resolución de 
problemas relativos particularmente a 
la vida social, económica y de las 
ciencias. 

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, 
propiedades o atributos que se puedan medir 
(longitudes, distancias, áreas de superficies, 
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de 
líquidos y capacidades de recipientes; pesos y 
masa de cuerpos sólidos; duración de eventos 
o procesos; amplitud de ángulos). 
Utilizo y justifico el uso de la estimación para 
resolver problemas relativos a la vida social, 
económica y de las ciencias, utilizando rangos 
de variación. 

Resuelvo y formulo problemas que 
requieren técnicas de estimación. 

Pensamiento 
aleatorio y 

sistemas de 
datos 

Identifico regularidades y tendencias 
en un conjunto de datos. 

Resuelvo y formulo problemas a partir de un 
conjunto de datos provenientes de 
observaciones, consultas o experimentos. 

Conjeturo acerca del resultado de un 
experimento aleatorio usando 
proporcionalidad y nociones básicas 
de probabilidad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase Quinta fase: 

*Hay una balanza digital, 
un recipiente de plástico 
con capacidad aproximada 

*Vierto un segundo vaso 
de agua en el recipiente 

*Vierto un tercer vaso de 
agua en el recipiente 

*Vierto un cuarto vaso de 
agua en el recipiente 

*Vierto un quinto vaso de 
agua en el recipiente para 
los que deseen utilizar el 



 
de un litro y un vaso. Junto 
a la mesa hay un cubo 
lleno de agua. 
*El profesor toma el 
recipiente y vierte en él un 
vaso de agua. 
*Estimen el peso que dará 
la balanza cuando ponga 
el recipiente encima. 
*Cada participante hace su 
estimación y la escribe en 
una hoja. 
*El profesor representa en 
una recta numérica, 
dibujada en la pizarra, los 
valores dados y cuántos 
participantes han previsto 
cada valor. 
*Un participante coloca el 
recipiente en la balanza y 
lee el peso indicado. 

*¿Cuánto pesará ahora? 
Escríbalo en la hoja. 
*El profesor representa en 
una recta numérica, 
dibujada en la pizarra, los 
valores dados y cuántos 
participantes han previsto 
cada valor. 
*Un participante coloca el 
recipiente en la balanza y 
lee el peso indicado. 

*¿Cuánto pesará ahora? 
Escríbalo en la hoja 
*El profesor representa en 
una recta numérica, 
dibujada en la pizarra, los 
valores dados y cuántos 
participantes han previsto 
cada valor. 
*Un participante coloca el 
recipiente en la balanza y 
lee el peso indicado. 
 

*¿Cuánto pesará ahora? 
Hagan sus previsiones 
oralmente (sin registro) 
*Antes de anotar las 
demás previsiones, 
piensen la siguiente 
pregunta: 
*¿Quiénes están seguros 
de su previsión y por qué?  
 

método que los haya 
convencido de entre los 
ofrecidos por los 
compañeros. 
*Hagan sus previsiones. 
*Anoten la previsión 
realizada. 
*El profesor representa en 
una recta numérica, 
dibujada en la pizarra, los 
valores dados y cuántos 
participantes han previsto 
cada valor. 
*Un participante coloca el 
recipiente en la balanza y 
lee el peso indicado 
*Socializar los 
aprendizajes de la sesión 
acerca del desarrollo de 
cada etapa de la 
resolución del problema. 

 
Se puede continuar con más etapas de ser necesario, si se observa que los estudiantes no logran hacer previsiones significativamente acertadas.  
En todo caso se pretende, que los estudiantes negocien conceptos, argumenten sus predicciones, validen respuestas de otros compañeros y 
finalmente logren acercarse a la conceptualización de proporcionalidad, estimación, probabilidad etc.  
Análisis de lo que podría suceder durante la implementación de esta secuencia. 
 En las primeras fases los alumnos pueden dar estimaciones muy alejadas de la realidad (se pueden dar entonces situaciones de acción y 
formulación), pero la mayoría de los alumnos obtiene el resultado más acertado después de que se ha vaciado un tercer y un cuarto vaso. Un vaso 
de agua pesa 140 gramos (argumento estadístico ligado a las aproximaciones de medidas). Enseguida posiblemente empiecen a razonar de esta 
manera: si se añade n, entonces la masa aumenta n   más 140. Esta proporcionalidad implícita corresponde a las experiencias de los estudiantes y 
puede volver a ser introducida explícitamente por el profesor.  Por último, el peso del vaso de agua se obtiene fácilmente efectuando la operación 201 
g - 140 g. 
A partir de la quinta etapa, todos los alumnos probablemente logren un resultado reconocido como posible. Pero, aunque la mayoría supieran formular 
un razonamiento por inducción (justificando los primeros errores porque no han tenido en cuenta el peso del vaso), otros tal vez sigan trabajando por 
presunción, lo que los puede llevar a enmascarar errores.  “El medio de aprendizaje está constituido por pesadas con balanza digital que 
producen números. En este caso, los alumnos construyen un modelo mecanicista de previsión que se desestabiliza continuamente por los resultados 
de la medición efectiva” (J. M. Legay, 1997). 
Los estudiantes deben, por tanto, aprender a convivir con errores inevitables, causados por la acción de medir. Prevén, basándose inicialmente en 
una presunción de linealidad. “Más tarde, cuando la experiencia contradice el modelo que predicen basado en esta presunción, construyen otro 
modelo que tendrá que contrastar con la medición efectiva durante la experiencia” (Briand, 2011 p. 24).   Es aquí donde lo más probable es que surjan 
situaciones de validación por las interacciones entre alumnos, que se producen entre los diferentes resultados de las estimaciones y mediciones.   
Durante la secuencia, desde las primeras fases, se pueden dar situaciones de devolución que sostendrán el trabajo de los estudiantes de principio a 
fin. Por último, el docente debe entonces proceder a la institucionalización del saber en el cual explicita lo que han hecho los estudiantes, describir lo 
que ha sucedido y relacionarlo con el contenido, dar jerarquía y status al conocimiento, traducir el vocabulario de los alumnos en vocabulario propio 
de las matemáticas, relacionando las producciones de los alumnos con el conocimiento explícito ligado a la estimación de medidas y a la 
proporcionalidad.  
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UNA NUEVA APUESTA POR LA GESTIÓN DE AULA EN EL PROGRAMA TODOS A APRENDER 

Conjunto de decisiones organizativas y actividades desarrolladas por los docentes para administrar los recursos (humanos y f ísicos) en búsqueda 
de la creación de un ambiente de aprendizaje que propicie el logro efectivo de resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


