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Presentación
 

Este libro fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en 
el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que todos 
los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, 
económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en 
la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y 
cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente.

Este libro permite articular con coherencia el programa de estudios y el 
libro de texto gratuito con la práctica docente. De esta forma se vuelve un 
referente útil para planear los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En su elaboración han participado maestras y maestros, autoridades 
escolares, investigadores y académicos; su participación hizo posible que 
este libro llegue a las manos de todos los docentes del país. Con las 
opiniones y propuestas de mejora que surjan del uso de esta obra se 
enriquecerán sus contenidos, por lo mismo los invitamos a compartir sus 
observaciones y sugerencias a la Dirección General de Materiales Educativos 
de la Secretaría de Educación Pública y al correo electrónico: librosdetexto@ 
nube.sep.gob.mx.

PRESENTACIÓN-LPM-PRIMARIA.indd   1 01/03/19   12:09



4

Índice 
Presentación     3

Introducción    6

I.    La enseñanza y el aprendizaje de conocimiento del medio.  
Orientaciones generales    7

1. Conocimiento del medio en la educación primaria:  
su pertinencia y cómo se aprende    7

2. Enseñar conocimiento del medio en primaria:  
enfoque pedagógico  12

3. Vinculación con otras asignaturas  26
4. Uso articulado de distintos recursos didácticos y su lugar  

frente al libro de texto  28
5. La evaluación formativa como elemento rector para la planeación 33
6. El libro de texto del alumno  39
7. Alternativas para seguir aprendiendo como maestros  46

II.    Sugerencias didácticas especí�cas  49

Bloque 1  49

Secuencia didáctica 1. Aprendo a convivir con mi grupo  49

Secuencia didáctica 2. Soy una persona única  54

Secuencia didáctica 3. Me ubico en mi entorno  60

Secuencia didáctica 4. El mundo que me rodea  66

Secuencia didáctica 5. Conocemos a los animales  71

Secuencia didáctica 6. Mis actividades diarias  76

Evaluación de Bloque 1  81

NME-LPM-CMEDIO-1-P-001-048.indd   4 14/03/19   13:09



6

Introducción
La asignatura Conocimiento del Medio forma parte del Campo de Formación Académica Exploración y Compren-
sión del Mundo Natural y Social. Esta asignatura permite articular el estudio de los elementos naturales y socia-
les del medio donde viven los niños, a la vez que da continuidad a los contenidos de la educación preescolar y es 
antecedente para el estudio de las ciencias naturales y sociales en los siguientes grados de la educación primaria. 
El propósito de la asignatura es que los niños desarrollen su curiosidad, imaginación e interés por aprender acer-
ca de sí mismos, de las personas con quienes conviven y de los lugares en los que se desenvuelven. 

El cambio de programas de estudio incluye nuevas propuestas pedagógicas relacionadas con el para qué, 
qué y cómo enseñar acerca del mundo natural y social, así como el diseño y elaboración de nuevos materiales 
educativos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los maestros de educación primaria 
el libro de texto Conocimiento del medio. Primer grado para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de los niños que 
ingresan a la educación primaria. El libro de texto gratuito es un recurso para alcanzar los aprendizajes esperados 
establecidos en el programa de estudios.

&l QSesente libSo tiene la finalidad de aQoZaS la laboS del maestSo de educación QSimaSia Z est¹ oSHani[ado en 
dos aQaStados. &n el QSimeS aQaStado se QSesentan una seSie de SeáeYiones en toSno a asQectos HeneSales Selacio-
nados con la enseÉan[a, el aQSendi[aje Z la eWaluación de la asiHnatuSa. Adem¹s, se descSibe la estSuctuSa, lóHica 
y organización del libro para el alumno. En este sentido, se ofrecen orientaciones generales para que el maestro 
aQSoWecIe óQtimamente la QSoQuesta did¹ctica del libSo de teYto HSatuito, Conocimiento del medio. Primer grado. El 
apartado cierra con algunas sugerencias para apoyar la formación y actualización docente. 

&n el seHundo aQaStado se QSesentan una seSie de oSientaciones Z suHeSencias did¹cticas QaSa imQlementaS en 
el aula la QSoQuesta did¹ctica Rue subZace en cada una de las secuencias did¹cticas del libSo QaSa el alumno, seHÒn 
el bloRue tem¹tico al Rue coSSesQondan. PaSa cada secuencia did¹ctica se oGSece a los maestSos� 

q 6na ficIa descSiQtiWa Rue incluZe los contenidos a seS aboSdados, el QSoQósito de cada actiWidad Z, en su caso, 
los materiales que se requieren.

q *nGoSmación conceQtual en toSno a los contenidos Rue se tSabajan en la secuencia did¹ctica.
q Una descripción de las ideas iniciales que tienen los niños alrededor de los temas abordados.
q 0Sientaciones did¹cticas Quntuales sobSe cómo HuiaS el QSoceso, cómo aQoZaS a los alumnos Z cómo eWaluaS.
q SuHeSencias biblioHS¹ficas Rue los maestSos Queden consultaS QaSa amQliaS la inGoSmación conceQtual o did¹c-

tica de lo aboSdado en la secuencia did¹ctica.
q 0Sientaciones de cómo tSabajaS con los niÉos alHunos elementos HS¹ficos Rue acomQaÉan a las secuencias 

did¹cticas.
Las oSientaciones Z suHeSencias Rue se oGSecen deben seS concebidas como áeYibles Z adaQtables seHÒn las 

formas y estilos de enseñanza de cada maestro. La capacidad de los maestros, su creatividad, su conocimiento 
sobre los estudiantes y sobre los intereses que tienen, son fundamentales no sólo para lograr que desarrollen sus 
capacidades y conocimientos, sino también para adaptar lo propuesto en el libro de texto gratuito Conocimiento 
del medio. Primer grado, a las condiciones escolaSes Z de aula en las Rue desaSSolla su QS¹ctica de enseÉan[a. 

El diseño y elaboración del libro para el maestro es producto del trabajo colectivo de especialistas en educa-
ción, en did¹ctica de las ciencias natuSales Z las ciencias sociales Z en aQSendi[aje inGantil, asÅ como de maestSos 
frente a grupo en los primeros grados de la educación primaria. En este grupo siempre estuvo presente el re-
conocimiento de Rue enseÉaS es una actiWidad QSoGesional Rue se constSuZe en la QS¹ctica cotidiana mediante la 
apropiación y el acceso a múltiples saberes. En este sentido, se espera que los maestros de educación primaria 
encuentren útil y estimulante el contenido del presente libro. 

En los materiales dirigidos a las maestras y a los maestros de educación primaria, la SEP emplea los términos 
niÉo(s), alumno(s), maestSo(s), docente(s) aludiendo a ambos HÁneSos, con la finalidad de GacilitaS la lectuSa. Sin 
embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones en-
caminadas a consolidar la equidad de género.
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¿Por qué conocer el mundo natural 
y social? 
La asignatura Conocimiento del Medio forma 
parte del Campo de Formación Académica Ex-
ploración y Comprensión del Mundo Natural y 
Social, que se imparte en primer y segundo gra-
dos de educación primaria. Su estudio favorece el 
desarrollo de nociones, conocimientos, actitudes 
y valores que contribuyen a la comprensión de los 
fenómenos y procesos del medio natural y social 
en que viven los niños.

Con esta asignatura se espera que los 
alumnos continúen desarrollando su curiosidad 
por explorar y comprender los procesos y 
elementos naturales y sociales del medio, así 
como los cambios que experimentan a través 
del tiempo; reconozcan el funcionamiento del 
cuerpo humano y practiquen medidas para 
su cuidado como parte de un estilo de vida 
saludable� identifiRuen Rue su identidad se 
conforma a partir de sus características propias, 
las habilidades que poseen y su historia personal; 
comprendan la importancia de las reglas para  
la convivencia; asuman una postura respetuosa 
ante la diversidad natural y cultural del lugar 
donde viven; y sean capaces de proponer medidas 
de prevención y cuidado del medio.

Para lograr estos propósitos es importante 
promover en las aulas una enseñanza centrada 
más en la acción cognitiva (por ejemplo, qué 
hago para saber si las plantas son seres vivos, 

cómo puedo saber sobre mis cambios, cómo 
son los objetos) que una enseñanza enfocada en 
definiciones (RuÁ es un seS WiWo, RuÁ es la Gamilia, 
qué es la convivencia). Una enseñanza centrada en 
la acción suscita entre los niños, casi de manera 
natural, el diálogo e interacción con sus pares, 
el intercambio de puntos de vista, la necesidad 
de QlanificaS acciones QaSa inWestiHaS, justificaS 
y valorar lo que se hace, así como la de plantear 
dudas y ofrecer respuestas.

En este sentido, la asignatura Conocimien-
to del Medio no pretende formar a los niños 
en el terreno científico de manera formal y 
disciplinaria, sino potenciar en ellos la capa-
cidad de observar lo que les rodea, plantear 
preguntas de investigación, elaborar explica-
ciones y argumentos, planificar acciones de 
comprobación y validación, analizar e inter-
pretar información, y representar y comunicar 
sus ideas, entre otras. 

1
 

Conocimiento del medio en la educación 
primaria: su pertinencia y cómo se aprende

 I   La enseñanza y el aprendizaje de conocimiento del 
medio. Orientaciones generales

LPM-CMEDIO-1-P-001-048.indd   7 14/10/19   12:54
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LIBRO PARA EL MAESTRO. CONOCIMIENTO DEL MEDIO. PRIMER GRADO

Los niños son seres curiosos con tendencia y 
capacidad para observar, explorar y descubrir el 
mundo que les rodea. Al ingresar a la educación 
primaria, los niños han construido un conjunto de 
ideas y saberes que les permiten entender o explicar 
determinados fenómenos o procesos que ocurren a 
su alrededor. Por ejemplo, tienen algunas ideas que 
les posibilitan diferenciar entre lo natural y lo no 
natuSal, identifi caS aRuello Rue se consideSa WiWo, Z 
explicar el rol que desempeñan los integrantes de 
su familia, sucesos históricos inmediatos o cambios 
en su cuerpo. 

El conocimiento que han construido los 
niños es resultado de su participación en 
diferentes experiencias, dentro y fuera del 
contexto escolar. Al estudiar el medio natural 
y social en los primeros años de la educación 
primaria, los niños tienen la valiosa oportunidad 
de constSuiS una miSada cientÅfi ca sobSe el 
mundo que les rodea. Es decir, de desarrollar y 
adquirir conocimientos y habilidades cognitivas 
para comprender, explicar y predecir, de manera 
argumentada, los fenómenos y procesos del 
mundo natural y social. La curiosidad natural 
de los niños, así como su necesidad de darle 
sentido al mundo que les rodea, son la base para 
la enseñanza del medio natural y social en la 
educación primaria. 

En los últimos años se ha reconocido que el 
conocimiento del mundo natural y social, producto 
de las ciencias naturales y las ciencias sociales, es 
resultado de una compleja actividad humana. A 
través de la puesta en práctica de valores, normas, 
actitudes, métodos particulares y lenguajes, 
estas ciencias generan cuerpos de conocimiento 
para explicar el mundo e intervenir en él, los 
cuales están en continua revisión, ampliación, 
valoración, aplicación y transformación. Dado que 
el conocimiento cientÅfi co del mundo natuSal Z 
social forma parte de la cultura construida por la 

humanidad a lo largo de su devenir histórico, su 
enseñanza desde los primeros años en la educación 
básica satisface el derecho de los niños de conocer 
su herencia cultural. 

Si bien los seres humanos somos parte de la 
naturaleza, somos constructores del medio social 
y cultural en el que nos desarrollamos. Además, 
vivimos en un mundo conformado por complejos 
procesos sociales, donde la ciencia y la tecnología 
están presentes en muchas de nuestras actividades 
cotidianas. La enseñanza del mundo natural 
y social en los primeros años de la educación 
primaria brinda a los niños la oportunidad de 
desarrollar un pensamiento crítico y racional que, 
de otra manera, sería difícil de lograr en otros 
espacios sociales. 

La enseñanza en esta asignatura reconoce que 
los niños, como integrantes de un ambiente natu-
ral y miembros del entorno social, han de adquirir 
y desarrollar conocimientos y habilidades que les 
permitan tomar decisiones fundamentadas, resol-
WeS QSoblemas de su cotidianeidad e identifi caS el 
impacto de sus acciones sobre ellos mismos y su 
medio. En este sentido, es importante aproximar a 
los niños a fenómenos y procesos naturales y socia-
les que sean cercanos a ellos para aportar a la cons-
trucción de conocimientos relevantes y pertinentes 
Z, QoS lo tanto, m¹s siHnifi catiWos Z Òtiles QaSa la 
vida inmediata y futura. 

LPM-CONC.MEDIO-1.indb   8 15/05/18   22:17
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ORIENTACIONES GENERALES

¿Cómo aprenden los niños acerca 
del mundo natural y social? 
En la asignatura Conocimiento del Medio con-
vergen dos áreas de conocimiento: las ciencias 
naturales y las ciencias sociales; cada una de las 
cuales permite centrarse en la construcción de 
una miSada cientÅfica de WeS el mundo. &l aQSen-
dizaje de las ciencias naturales y las ciencias 
sociales es un proceso diferenciado, cada uno 
potencia el desarrollo de conocimientos concep-
tuales, Iabilidades coHnitiWas Z actitudes. 

Aprender en la asignatura Conocimiento del 
medio supone adquirir capacidades para construir 
eYQlicaciones sobSe el mundo natuSal Z social. 
Esto se logra mediante una actitud abierta hacia la 
comprensión del otro, así como del planteamien-
to de preguntas que ofrecen la posibilidad de in-
dagar y explorar el medio, por ejemplo: ¿por qué 
es así y no de otro modo?, ¿cuál es la intención 
o siHnificado de las acciones de los sujetos , �QoS 
qué piensan de ese modo y no de otro?, ¿en qué 
se parecen o en qué son diferentes?

La construcción del conocimiento sobre la na-
turaleza y la sociedad requiere de un aprendiza - 
je de conceptos, actitudes y valores que favorezca 
el desaSSollo del Qensamiento cSÅtico. La GoSmación 
de este pensamiento es un elemento necesario 
para entender el mundo natural y la realidad so-

cial, Z asÅ QodeS inteSWeniS en ellos. &l desaSSollo 
del pensamiento crítico es un proceso paulatino 
que comienza a trabajarse a partir de los ámbitos 
más cercanos a los niños: él mismo, su familia, la 
escuela Z su entoSno natuSal Z social.

El aprendizaje del mundo natural 
La ciencia es una actividad humana que gene-
ra modelos teóricos para explicar los fenómenos 
del mundo mediante procesos de modelización  
–construcción, comunicación y validación de mo-
delosr. Al iHual Rue en las ciencias natuSales, 
los niños también tienen modelos para explicar los 
distintos fenómenos naturales, los cuales son resul-
tado de su eYQeSiencia con el medio. 

Desde esta perspectiva, aprender ciencias implica 
que los alumnos construyan y reconstruyan mode-
los eYQlicatiWos SeleWantes Z siHnificatiWos SesQecto 
a los fenómenos cotidianos, como el movimiento de 
una pelota, el crecimiento del cabello, la caída de un 
diente, el Seconocimiento de sonidos, entSe otSos. 
Al aprender ciencias, los alumnos también aprenden 
nuevas palabras, estructuras gramaticales, discursos 
y distintas formas de expresión oral y escrita; por lo 
tanto, aprenden ciencias mientras aprenden a des-
cSibiS, eYQlicaS, justificaS Z aSHumentaS.

Los niños de educación primaria aprenden 
ciencias cuando logran reconstruir sus ideas a 
partir de su participación e involucramiento en 
actividades emocionalmente estimulantes y cog-
nitiWamente desafiantes. &l aQSendi[aje de las 
ciencias, si bien es un proceso psicológico indi-
vidual, también tiene un carácter social; en la gé-
nesis y evolución de las ideas de los alumnos se 
ven implicadas las experiencias individuales, las 
propias capacidades de razonamiento y las inte-
Sacciones con los otSos. 

Para promover el aprendizaje del mundo na-
tural es importante que los niños se involucren en 
actiWidades cientÅficas escolaSes en las Rue Quedan 

LPM-CMEDIO-1-P-001-048.indd   9 14/10/19   12:56
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LIBRO PARA EL MAESTRO. CONOCIMIENTO DEL MEDIO. PRIMER GRADO

identificaS Z eYQlicitaS sus modelos iniciales, asÅ 
podrán incorporar, a través de experiencias es-
tSuctuSadas Z Qlanificadas, nueWos elementos Rue 
ampliarán sus modelos explicativos. 

La construcción de modelos explicativos de-
manda oportunidades relevantes de aprendizaje 
para que los alumnos exploren e interactúen con 
los fenómenos e incorporen nuevos puntos de vis-
ta a sus explicaciones iniciales. Dado que aprender 
ciencias es un proceso de construcción y recons-
trucción de modelos para explicar los fenómenos 
del mundo, las actividades deben promover el de-
saSSollo de Iabilidades cientÅficas tales como� 

Cuestionar y predecir: implica generar en los 
niños una actitud constante de asombro por el 
mundo que les rodea para hacer preguntas sobre 
aquello que les es familiar. También es importan-
te que puedan utilizar sus ideas para hacer predic-
ciones sobre fenómenos conocidos.  

Planear y conducir investigaciones: consiste en par-
ticipar en diferentes tipos de investigaciones guia-
das o abiertas para explorar y responder preguntas, 
tener oportunidad de manipular materiales, probar 
ideas y tener acceso a diferentes fuentes de infor-
mación, hacer mediciones y registrar el producto 
de observaciones realizadas.

Procesar y analizar datos e información� se SefieSe 
a utilizar una diversidad de métodos para clasi-
ficaS Z oSHani[aS inGoSmación, incluZendo la ca-
pacidad de leer dibujos e interpretar tablas; tener 
oportunidad de discutir los datos para comparar 
observaciones y predicciones.

Evaluar: para comparar observaciones, medi-
ciones Z an¹lisis de GoSma Rue Quedan identificaS 
las que permiten explicar mejor un fenómeno.

Comunicar: para representar y expresar ob-
servaciones e ideas en una diversidad de formas 
(oral, escrita, dibujos, maquetas o juegos de rol).

La actiWidad cientÅfica en el aula imQlica Rue 
los modelos explicativos, además de ser construi-

dos individualmente, sean resultado del consenso 
y validación de la comunidad, y con ello adquie-
ran el papel de facilitadores en la comprensión del 
mundo natural. 

Lo anteSioS siHnifica HestionaS en el aula QSo-
cesos de participación en los que los alumnos ten-
gan la posibilidad de hablar, dialogar, trabajar en 
equipo, establecer acuerdos, negociar, asumir roles 
y explicitar y contrastar ideas. La gestión de la par-
ticipación está ligada con la apertura de espacios 
que posibilitan que los alumnos se impliquen en 
deteSminadas taSeas Z comQaStan siHnificados. 6n 
punto de partida para gestionar la participación de 
los niños en el desarrollo de las actividades es que 
los maestros reconozcan las condiciones particu-
lares de aula, los conocimientos y actitudes de los 
alumnos y las formas de comunicación establecidas 
entre ellos.

El aprendizaje del mundo social 
Uno de los primeros conocimientos que los niños 
adquieren respecto al mundo social son las normas 
o reglas de lo que puede o no hacerse. Este conoci-
miento está ligado a valores sociales que señalan lo 
que es y no es deseable desde el punto de vista de 
los otros. Así, en el aprendizaje del mundo social 
ináuZe la inGoSmación Rue se HeneSa en toSno 
a los hechos y fenómenos sociales o sobre deter-
minados aspectos de la realidad social. Los niños 
adquieren esta información, directa o indirecta-
mente, en el transcurso de su vida cotidiana, al in-
teractuar con los otros y vivir en sociedad. 

A diferencia de las ideas sobre el mundo na-
tural, respecto a las cuales hay mayor consenso, 
las relacionadas con el mundo social tienden a 
ser mucho más controvertibles y sesgadas de-
bido a Rue en ellas ináuZe no sólo la Qosición 
personal en el mundo social, sino también el 
papel de las normas y los valores que regulan la 
vida en sociedad. 

LPM-CONC.MEDIO-1.indb   10 15/05/18   22:17
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El aprendizaje del mundo social es un proceso 
individual pero interactivo, favorecido por el diálo-
go, el debate y la puesta en común de las represen-
taciones sociales, de tal manera que se reconozca la 
pluralidad de éstas y se abra la oportunidad de con-
trastarlas y reconstruirlas. Con ello se espera que 
los niños sean capaces de comprender e interpretar 
el mundo social en el que viven y logren construir 
juicios autónomos, informados y racionales de los 
fenómenos y problemas sociales.

Las experiencias escolares son muy importan-
tes porque a partir de ellas los niños construyen 
modelos o representaciones de la realidad en la 
que viven que funcionan como un marco para su 
acción. A partir de las actividades se busca que los 
alumnos reconozcan que, en los procesos sociales, 
tanto del pasado como del presente, no existe una 
verdad absoluta, sino por el contrario, una diver-
sidad de interpretaciones y apreciaciones de un 
mismo hecho. 

Como parte del proceso de construcción de ex-
plicaciones sobre el mundo social, es importante ge-
nerar curiosidad por investigar cómo es ese mundo 
y descubrir por qué es así. Para ello, conviene que 
durante el trabajo cotidiano en el aula los niños de-
sarrollen habilidades de pensamiento tales como:

Buscar fuentes de información pertinente e in-
terpretar datos. 

Describir los elementos que caracterizan un fe-
nómeno social o narrar hechos; ambas son formas 
de proporcionar información.

Explicar para establecer y comunicar las causas 
y consecuencias de los fenómenos sociales.

Argumentar, es decir, comunicar y sostener in-
terpretaciones fundamentadas.

Los niños de primer y segundo grados son 
capaces de poner en acción estas habilidades de 
pensamiento, siempre y cuando se retomen con-
tenidos de su entorno social más cercano. Con 
ello se busca que los alumnos reconozcan que 
hay distintas perspectivas sobre la realidad social 
y que encuentren posibilidades de contrastar sus 
experiencias con las de otros compañeros, o con 
las de otros niños de su misma edad en otras co-
munidades, estados o países. 

En las sociedades actuales, en donde se busca 
una convivencia y participación democrática, la 
formación en valores y actitudes no puede dejar-
se a un lado. Se requiere de espacios formativos 
que permitan a los niños aprender a establecer 
una participación y comunicación democráti-
ca mediante el diálogo, el debate, la construc-
ción de acuerdos, la expresión de desacuerdos, 
la escucha, la toma de decisiones, la resolución 
de conáictos, la coSSesQonsabilidad Z el tSabajo 
cooperativo.
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2    
  
Enseñar conocimiento del medio en primaria:  
enfoque pedagógico

Enfoque pedagógico 
&l enGoRue QedaHóHico se SefieSe a cómo se con-
cibe la interacción de los procesos de enseñanza 
Z de aQSendi[aje QaSa el loHSo de deteSminados 
fines GoSmatiWos. PoS ejemQlo, el tiQo de actiWi-
dades Z eYQeSiencias Rue WiWen los niÉos QaSa lo-
HSaS los QSoQósitos educatiWos, las oQoStunidades 
Seales Rue tienen QaSa aQSendeS, las GoSmas de 
inteSacción Rue deben estableceS entSe ellos, el 
uso Z aQSoWecIamiento del tiemQo de enseÉan[a, 
las caSacteSÅsticas de la inteSWención docente Z las 
eleWadas eYQectatiWas Rue tiene el maestSo de sus 
alumnos.

Los rasgos del enfoque pedagógico son el 
QSinciQal SeGeSente QaSa Rue el maestSo deteSmi-
ne Z oSHanice la QS¹ctica docente, las actiWidades  
de aQSendi[aje, los SecuSsos did¹cticos, las GoSmas 
de QaSticiQación de los alumnos Z las actiWidades Z 
cSiteSios de eWaluación. Las decisiones del maes-
tro relacionadas con éstos y otros aspectos que 
confiHuSan el QSoceso did¹ctico deben seS con-
HSuentes con los SasHos del enGoRue QedaHóHico. 
&sto imQlica Rue el QSoGesoS Sealice una continua 
SeáeYión sobSe sus decisiones Z en toSno a lo Rue 
sucede en el aula con los alumnos. 

%icIo de maneSa amQlia, la asiHnatuSa Conoci-
miento del Medio busca GomentaS en los niÉos el 
inteSÁs Z la cuSiosidad QoS el mundo en Rue WiWen, 
asÅ como desaSSollaS sus caQacidades QaSa QeScibiS-
lo de GoSma cada We[ m¹s amQlia Z oSHani[ada. PaSa 
loHSaSlo, es necesaSio Rue la QS¹ctica educatiWa en 
su conjunto se apegue a estos rasgos:
a) Interacción con el medio. *mQlica Rue los niÉos 

estén en constante interacción con su entor-
no (escuela, baSSio, localidad) Z con distintos 
asQectos de su Wida QeSsonal Z GamiliaS, los 
cuales son la principal fuente de experiencias 
e inGoSmación� se QaSte de lo Rue conocen los 
alumnos QaSa conoceSlo mejoS Z de maneSa 
SeáeYionada Z oSHani[ada. Sin embaSHo, el 
entoSno no se limita a lo m¹s QSóYimo a ellos, 
tambiÁn GoSma QaSte de Ál raunRue de modo 
indiSector todo aRuello Rue conocen a tSaWÁs 
de los medios de comunicación (Sadio, tele-
Wisión, QSensa), libSos, Wideos, Wiajes, Q¹Hinas 
Xeb e incluso las Sedes sociales. $onWiene to-
maS en cuenta Rue los niÉos Rue cuSsaSon la 
educación QSeescolaS Ian tenido eYQeSiencias 
QaSa conoceS los Genómenos Z QSocesos del 
mundo natuSal Z social, QoS ello es necesa-
Sio QaStiS de lo Rue saben Z saben IaceS QaSa 
aWan[aS en la mejoSa de su comQSensión. 

b) El aprendizaje colaborativo. Si bien el aQSendi[aje 
es un QSoceso coHnitiWo indiWidual, Áste se Ga-
WoSece con la QaSticiQación Z mediación de los 
otSos. &l tSabajo colaboSatiWo contSibuZe a des-
centSaS el Qensamiento, Ques las ideas del otSo 
siSWen como un esQejo ante el cual se SeWisan 
las ideas QSoQias. $on ello se GaWoSece el desa-
SSollo de Iabilidades de Sa[onamiento, en tanto 
se eYiHe a los niÉos eYQSesaSse coIeSentemente 
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para que los otros lo entiendan, y la búsqueda 
de pruebas, derivadas del conocimiento que 
se tiene o que se ha descubierto a través de los 
otSos, QaSa discutiS Z justificaS sus ideas. 

c) Experiencias y saberes previos. Los alumnos cuen-
tan con experiencias y saberes previos que con-
viene, de manera regular, explorar y recuperar 
en la construcción de la planeación de la ense-
ñanza, la organización de la intervención didác-
tica, el diseño de actividades de aprendizaje y en 
las actiWidades de eWaluación. PaSa QSomoWeS 
un aprendizaje centrado en el alumno, es nece-
sario convertir el aula en un espacio de explo-
ración, curiosidad y descubrimiento, en donde 
además sea posible expresarse libremente y co-
municaS las ideas.

d) Socialización de las experiencias y saberes previos. 
Una práctica a la que deben habituarse los ni-
ños es la socialización de sus experiencias y sa-
beres previos mediante el diálogo, dibujos, es-
cSitos u otSas GoSmas de eYQSesión. &sto QeSmite 
comparar las ideas y experiencias propias con 
las de otSos QaSa HeneSaS conáictos coHnitiWos 
(confrontar las ideas con la nueva información 
Rue se Secibe), Rue ináuZen en la SeafiSmación 
o cambio (transformación, reestructuración, 
mutación) de las representaciones o concepcio-
nes QeSsonales. /o sólo se comQaSten las ideas 
con la finalidad de inteScambiaS inteSQSetacio-
nes sobre un fenómeno o proceso, sino con la 
intención de constSuiS eYQlicaciones colectiWas. 
PaSa ello es imQoStante Rue el maestSo Qlantee 
interrogantes y guíe a los alumnos para que 
constSuZan sus QSoQias QSeHuntas. &sto contSi-
buye a potenciar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, su entusiasmo por conocer más y 
el inteScambio de Quntos de Wista. 

e) Actividad experimental. &l WaloS GoSmatiWo de 
la experimentación reside en que los alum-
nos tienen la oportunidad de poner en prác-

tica –en el aula, la escuela o el medio donde 
viven– procedimientos asociados con la ob-
servación, la exploración, la comparación, la 
argumentación, el planteamiento de pregun-
tas, la búsqueda de información, el registro y 
la eYQlicación. 3eali[aS con cieSta GSecuencia 
actividades de experimentación, además de des-
pertar el interés y mantener viva la curiosidad 
de los niños, permite activar y movilizar su 
pensamiento, revisar y explicitar sus ideas, de-
sarrollar estrategias de indagación y solución 
de problemas, así como estimular las habili-
dades imprescindibles para conocer el medio 
natuSal Z social. PaSa ello, es imQoStante no 
anticipar respuestas a los niños, sino propiciar 
que predigan lo que sucederá y posteriormen-
te, validen o refuten lo que pensaron, de modo 
Rue asÅ se HeneSen m¹s inteSSoHantes. 

f) Metacognición. 6n elemento Gundamental del 
enfoque de enseñanza es promover la meta-
coHnición, es deciS, la caQacidad de SeáeYionaS 
sobre el propio proceso de aprendizaje (apren-
deS a aQSendeS). &sto siHnifica Rue los alumnos 
han de ser capaces de reconocer lo que están 
pensando sobre un tema y también cómo ese 
Qensamiento Quede modificaSse QaSa QeSmitiS 
una comprensión mayor sobre un fenómeno 
natuSal o social. %esde la m¹s temQSana inGan-
cia los niños pueden descubrir, por ejemplo, 
cuáles pueden ser las estrategias más útiles 
para aprender, cómo y cuándo utilizarlas, y 
cuá les funcionan mejor para aprender según 
la situación QSoQuesta. Sin embaSHo, ese des-
cubrimiento no ocurre de manera espontánea; 
las experiencias sistemáticas e intencionadas 
que se viven en la escuela son fundamentales 
para que los niños lo logren paulatinamente 
a lo laSHo de toda su escolaSidad. PoS ello es 
fundamental que sus procesos de pensamiento 
ocupen un lugar preponderante en el aula y en 
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las acciones cotidianas que realizan maestros y 
alumnos. Cuando los estudiantes piensan sobre 
un tema y después comparten sus ideas para 
lograr un acuerdo, dialogan sobre una pregun-
ta que no tiene una única respuesta, recono-
cen lo que están pensando y descubren que sus 
ideas Queden modificaSse QaSa QeSmitiSles una 
comprensión mayor sobre un fenómeno social 
o natural, están construyendo la capacidad de 
trabajar con sus ideas y pensamientos.

g) Evaluación formativa. Para fortalecer la capaci-
dad metacognitiva de los alumnos, la evaluación 
GoSmatiWa es una IeSSamienta idónea Ques su fi-
nalidad, además de adaptar el proceso educativo 
a las necesidades de los alumnos y su nivel de 
aprovechamiento para mejorar el desempeño, 
es realimentar a los niños con devoluciones 
pertinentes, centradas en los conocimientos 
(conceptuales, procedimentales, actitudinales) 
que están en sus manos mejorar y enfocadas 
en qué hacer para perfeccionar el trabajo o tarea 
evaluada. La evaluación formativa es un proce-
so continuo y permanente del aprovechamiento 
escolar para intervenir oportunamente, ofrecer 
ayuda, apoyar con pertinencia y ajustar el pro-
ceso educativo. 

h) Exploración de fuentes de información. Es impor-
tante que a los niños se les brinden experien-
cias para explorar fuentes de información y  
desarrollar habilidades para la búsqueda, 
selección, consulta, organización y uso de 
información. Además de las escritas (docu-
mentos, revistas, libros, enciclopedias, pági-
nas web), con si dérese también como fuentes a 
personas, lugares, objetos y todo aquello que 
aporte información para satisfacer las necesi-
dades e intereses de los alumnos por el conoci-
miento natural y social.

i) Relación escuela-hogar. La relación entre la es-
cuela y el hogar es fundamental puesto que 

los aprendizajes esperados guardan una estre-
cIa Selación con el conteYto esQecÅfico de los 
alumnos. Las experiencias que ellos tienen en 
su ámbito familiar son la fuente principal de 
sus ideas iniciales, las cuales son necesarias para 
avanzar en la construcción de sus explicaciones 
sobre el mundo natural y social. Las narracio-
nes, descripciones y explicaciones que las fa-
milias hacen sobre su historia y sus costumbres 
toman un QaQel imQoStante en la SeáeYión Z en 
la construcción que los niños hacen de las no-
ciones temporales y de su entorno inmediato. 
A través de los relatos de las familias, los niños 
podrán reconocer momentos importantes en 
su vida, algunos de los cuales es posible que no 
recuerden. 
Para fortalecer los rasgos del enfoque mencio-

nados, es necesario que el maestro sea modelo de 
las capacidades que desea desarrollar en sus alum-
nos Z tenHa amQlia confian[a en ellos, es deciS, 
que esté convencido de que lograrán con éxito  
las tareas que se les propongan y los desafíos in-
telectuales que impliquen. El éxito es el mejor 
estímulo para los niños, con efectos positivos ex-
traordinarios en su autoestima.

Actividades de apoyo para  
la enseñanza

El trabajo con la asignatura Conocimiento del 
Medio no se limita sólo a abordar las secuencias 
didácticas propuestas en el libro de texto, sino 
que permite aprovechar recursos, materiales y 
actividades que motiven a los niños a desarrollar 
habilidades como observar, describir, comparar, 
formular hipótesis, registrar, plantear preguntas 
y buscar información. Para ello, se sugieren dife-
rentes actividades que pueden realizarse de manera 
constante a lo largo del ciclo escolar. Las activida-
des propuestas se enuncian a continuación.
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Exploración del medio  
(recorridos o visitas) 

Para conocer el entorno que rodea a los niños y 
que en Ál identifiRuen los elementos natuSales 
y sociales, se propone realizar recorridos o 
Wisitas. PSeWiamente QlanifiRue con el HSuQo la 
oSHani[ación de las actiWidades a Seali[aS antes, 
durante y después de éstas.

PSeHunte al HSuQo lo Rue sabe sobSe el SecoSSi�
do Rue Seali[aS¹n. AQSoWecIe este momento QaSa 
identificaS los sabeSes QSeWios de los alumnos� 
Quede SeHistSaS estas ideas QaSa Rue sean Wisibles 
para todos y después contrastarlas con lo 
obseSWado.

*nWite a fijaS la Suta Rue seHuiS¹n, QaSa ello 
emQleen un cSoRuis (seS¹ imQoStante lleWaSlo en su 
recorrido), pues es útil para representar los puntos 
de inteSÁs. AQSoWecIe la actiWidad del libSo de 
teYto &l cSoRuis del luHaS donde WiWo (Q. ��) QaSa 
oSientaS el tSabajo de los niÉos.

Si lo consideSa QeStinente, QSoQonHa Rue 
elaboSen un Huion de obseSWación de maneSa  
HSuQal. AcueSde con los niÉos las SeHlas Rue 
QeSmitan Rue la actiWidad se Sealice en sana 
conWiWencia, Z SeWisen si alHuna de las Qlanteadas 
en el SeHlamento del salón es Òtil.

Durante el recorrido los niños pueden llevar 
una libSeta donde dibujen o anoten alHo SeleWante. 
PÅdales Rue obseSWen las caSacteSÅsticas de los 
luHaSes como la GoSma Z GacIada de las casas, si 
son antiHuas o modeSnas, el tiQo de tSansQoSte 
que hay, las actividades que hacen las personas, 
entSe otSas. PSomueWa Rue los alumnos Sealicen 
QSeHuntas a alHuna QeSsona del luHaS QaSa amQliaS 
su inGoSmación� Queden utili[aS un Huion de 
entSe Wista QaSa tal eGecto.

Al concluiS el SecoSSido o Wisita busRue Rue los 
niÉos comenten sus imQSesiones e inteScambien 
sus ideas sobSe lo obseSWado o SeHistSado, de tal 
maneSa Rue Secono[can lo Rue sabÅan Z lo Rue 

Ian aQSendiendo. &s imQoStante enSiRueceS la 
eYQeSiencia Seali[ada, QaSa eso Qida a los alumnos 
Seali[aS actiWidades como�
q %ibujaS lo Rue les IaZa Hustado o soSQSendido.
q 3edactaS un teYto bSeWe aceSca de lo aQSendi�

do o de aRuello Rue IaZan obseSWado. &l escSi�
to puede ser un texto colectivo, realizado con 
la QaSticiQación de todos los alumnos. &s im�
QoStante Rue el maestSo aQoZe la escSituSa de 
los niÉos de QSimeS HSado.

q *ncoSQoSaS elementos nueWos al cSoRuis Rue 
llevaron.

q 0SHani[aS un muSal con los mateSiales Rue 
elaboSaSon� cSoRuis, QSoductos de la entSeWis�
ta, dibujos Z teYtos.

q Guardar en su Carpeta de actividades alHunos de 
los mateSiales Seali[ados, Rue seS¹n Òtiles QaSa 
mejoSaS los siHuientes tSabajos.

q 

Experimentos
6na GoSma de aboSdaS alHunos Genómenos na�
tuSales es Seali[aS eYQeSimentos Rue QeSmitan 
a los alumnos obseSWaS, SeHistSaS Z eWaluaS las 
Seacciones del Genómeno estudiado, contSas�
tando sus ideas con respecto a lo que suponen 
son las causas Rue los QSoWocan. &n el libSo de 
texto Conocimiento del medio. Primer grado se 
QSoQonen eYQeSimentos con mateSiales G¹ciles 
de obteneS. 
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Los experimentos son un detonante para des-
pertar la curiosidad de los alumnos, quienes de 
manera frecuente se plantean preguntas sobre los 
fenómenos, por ejemplo: ¿a dónde va el Sol cuan-
do es de noche? ¿por qué se puede ver el arcoíris? 
¿por qué la Luna me sigue? Por lo tanto, los expe-
rimentos pueden generar experiencias útiles para 
acercar a los niños a diferentes conceptos.

Es importante considerar siempre que los 
alumnos sean quienes realicen los experimentos 
orientados por el maestro, para ello puede orga-
nizar al grupo en pequeños equipos.

Al realizar los experimentos promueva en los 
niños estas acciones:
q Observar el fenómeno de manera periódica; 

puede utilizar una tabla de registro.
q Plantear preguntas para saber qué quieren co-

nocer.
q Representar con dibujos lo que piensan que 

puede suceder antes de realizar el experimen-
to. También es importante que algunas ideas 
queden registradas en un texto.

q Compartir los resultados encontrados en el 
experimento y confrontarlos con sus ideas 
previas, señalando de manera sencilla, causas y 
relaciones del fenómeno observado.

q Indagar en otras fuentes para responder pre-
guntas y ampliar la información. 

q Dar a conocer el proceso y sus resultados en 
un mural mediante tablas de registro, dibujos 
y textos breves.

Conocimiento de sí mismo
Un propósito del programa de estudios de la asig-
natura Conocimiento del Medio es que los niños 
identifiRuen Rue tienen deSecIos, caSacteSÅsticas 
propias, habilidades y una historia personal que 
los hace únicos.

Al llegar a la escuela, los niños tienen ideas 
acerca de sí mismos y de su entorno inmediato. 

De esta manera explican aspectos particulares de 
la realidad y encuentran sentido a lo que aconte-
ce. En esas ideas hay creencias que es necesario 
contrastar con la realidad y ver si permanecen o 
se modifican. 

Para abordar el conocimiento de sí mismo se 
sugiere:
q Aprovechar la curiosidad espontánea e innata 

de los niños que los lleva a preguntar sobre los 
cambios que van teniendo y lo que sucede a su 
alrededor, por ejemplo: ¿por qué se me cayó 
un diente?, ¿a dónde se fue el agua del río? y 
otros acontecimientos que llamen su atención, 
que podrán utilizar para dar explicaciones y 
conocer las de los demás.

q Enriquecer la experiencia de los niños a par-
tir del diálogo acerca de su entorno (familia, 
escuela y alrededores), donde tienen vivencias 
que son importantes para expresar las ideas a 
su manera. 

q Promover la participación constante de los ni-
ños organizados en parejas, equipos o en grupo 
para intercambiar su experiencia y contrastar 
sus ideas (en pares comparen los dibujos de los 
cambios de su cuerpo, en equipo elaboren un 
cartel sobre los animales que hay en su medio, 
en grupo organicen las reglas para hacer un re-
corrido por los lugares donde viven).

q Propiciar experiencias interesantes donde los ni-
ños observen, comenten, comparen, investiguen 
y expliquen sus cambios y lo que sucede en su 
medio, por ejemplo, experimentos, recorridos, 
entrevistas y conferencias.

Elaboración de croquis 
La elaboración de los croquis permite a los alum-
nos representar y organizar los lugares que lo ro-
dean con el propósito de reconocer su ubicación 
en un espacio determinado. Con los alumnos de 
primer grado se propone que desarrollen la orien-
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tación y la representación simbólica mediante la 
elaboración de dibujos y croquis sencillos de la 
casa, la escuela y de algunos lugares de su entor-
no. En el libro de texto se proponen diferentes 
actividades en la secuencia didáctica Me ubico en 
mi entorno (p. 30).

Al trabajar el croquis es importante que los 
alumnos desarrollen estas habilidades:

Orientación. Como una forma de indicar la po-
sición de un objeto o lugar con respecto a otro, 
es decir, saber dónde se encuentra. Los niños se 
inician en la orientación cuando se desplazan por 
diferentes lugares, por ejemplo, al trasladarse de 
un punto a otro de su casa, del salón de clase o de 
los alrededores.

Representación simbólica. Al utilizar la simbología 
en un croquis se busca que los alumnos establez-
can una relación entre los elementos de un lugar y 
las formas de representarlos. A los niños de primer 
grado se les invita a crear sus propios símbolos en 
la elaboración de los croquis. A partir de sus di-
bujos, que contrastan con los de sus compañeros, 
los alumnos llegan a acuerdos para representar los 
elementos de dichos lugares y que éstos tengan el 
mismo siHnificado QaSa todo el HSuQo. 

En la elaboración de los croquis se propone a 
los niños estas actividades:
q Observar imágenes de croquis del salón, la 

escuela, la casa y los alrededores, para que 
expliquen la ubicación de algunos objetos o 
lugares. 

q Desarrollar el sentido de orientación a partir 
de la posición de un elemento con respecto a 
otro para establecer relaciones (izquierda-de-
recha, adelante-atrás). En el libro de texto de 
primer grado se propone el apartado Un cro-
quis de mi salón (p. 31) que será útil para en-
contrar objetos.

q Acordar la creación de símbolos que faciliten 
la representación de los objetos o lugares en 

el croquis. Revisar qué símbolo emplear para 
representar un mercado, una panadería o un 
parque, entre otros lugares. 

q Elaborar dibujos con elementos cercanos donde 
vinculen lo que observan en el entorno con lo 
representado en su croquis. 

q Comparar los croquis realizados en el grupo y 
agregar los cambios propuestos si lo conside-
ran necesario.

q Colocar en un espacio de la escuela los croquis 
e invitar a los demás grupos, padres de familia 
o miembros de la comunidad para comentar 
su trabajo. 

Cambio en el tiempo 
Para comprender los cambios de las personas, ob-
jetos y fenómenos naturales y sociales, y acercar-
se a la noción de tiempo, es importante partir de 
la experiencia personal de los niños. Una forma 
de iniciar el acercamiento a esta noción es par-
tir de sus actividades cotidianas que les permitan 
observar, comparar y explicar de manera sencilla 
sus ideas sobre los cambios observados. Es funda-
mental considerar la noción de tiempo como un 
proceso que permite a los niños acceder a distin-
tos niveles de saber por medio de las actividades 
que se proponen en el libro de texto. 

Para orientar a los alumnos con respecto a la 
noción de tiempo es necesario que expresen sus 
ideas al plantear preguntas sobre sus cambios 
y los que observan en su entorno; promueva la 
identificación de detalles, QoS ejemQlo� cómo eSa 
antes y cómo es ahora, de los integrantes de su 
familia quién ha vivido más, cómo ha cambiado 
su localidad, qué juegos realizaban sus padres y 
cuáles se juegan ahora. En el libro Conocimiento 
del medio. Primer grado hay secuencias didácticas 
Rue contienen QSeHuntas QaSa SeáeYionaS sobSe la 
noción de tiempo (cambio, permanencia y suce-
sión cronológica de acontecimientos).
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Para desarrollar la noción de cambio en los ni-
ños se sugiere: 
q Explorar sus ideas mediante su expresión oral, 

dibujos o pequeños textos, utilizando imáge-
nes de sus propios cambios y los de su entorno. 
Esto permitirá en las siguientes sesiones que 
comparen lo que sabían antes y lo que apren-
dieron.

q Compartir sus ideas en parejas o equipos y 
posteriormente en plenaria con la intención 
de buscar la participación de todos los niños. 

q Indagar sobre quién les puede dar testimonio 
sobre sus cambios y los de su entorno. Para 
ello es necesario acudir con su familia o las 
personas que le rodean y obtener informa-
ción de los cambios en el tiempo mediante 
comentarios o algún objeto (fotografías, ju-
guetes, folletos, ropa, monedas, utensilios, 
entre otros).

q Registrar con textos o dibujos los diferentes 
cambios; utilizar esquemas o tablas con el pro-
pósito de comparar y explicar los procesos que 
han tenido, por ejemplo:

Cambios al crecer

Un año Tres años Ahora

Costumbres de mi familia

Antes Ahora

Actividades

En la mañana En la tarde En la noche

q Compartir en el grupo sus ideas sobre los cam-
bios observados, para contrastar la informa-
ción con sus compañeros.

q Organizar los materiales realizados (dibujos 
iniciales, textos, esquemas y fotografías) y co-
locarlos en un espacio del salón o de la escuela 
para compartirlos. Incluya algunas produccio-
nes en la Carpeta de actividades.

Formas de expresión: dibujos y textos 
Para trabajar las lecciones de Conocimiento del 
medio en primer grado es necesario que los niños 
elaboren textos y dibujos que den cuenta de sus 
saberes y de la forma como entienden el mundo 
natural y social. Por eso, en las actividades del li-
bro de texto se pide a los niños elaborar dibujos y 
expresar sus ideas de manera escrita, con la inten-
ción de que cuenten con un recurso tangible para 
presentar sus explicaciones.
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&l uso del dibujo inGantil QeSmite identificaS los 
sabeSes� en QSimeS HSado es un SecuSso Òtil QaSa los 
alumnos Rue se encuentSan en el QSoceso de cono-
ceS el sistema de lectuSa Z escSituSa. Si bien los niÉos 
Seali[an dibujos de maneSa natuSal, en lo Selaciona-
do con la escSituSa el maestSo tendS¹ Rue SetomaS 
las ideas Rue eYQSesen e inicialmente seS Ál Ruien 
las escSiba (se suHieSe anotaSlas en un luHaS Wisible 
Z leeSlas en Wo[ alta en diGeSentes momentos). PaSa 
elaboSaS los teYtos Quede QSoQiciaS el tutoSeo entSe 
los niÉos, donde Ruien tenHa maZoS dominio de la 
escSituSa aQoZe a otSos. 

PaSa Rue los niÉos comQSendan el acto de es-
cSibiS Z se aQSoQien Qaulatinamente del QSoceso 
Rue imQlica es necesaSio oSientaSlos QaSa Rue es-
cSiban QalabSas, GSases Z QeRueÉos teYtos Rue ten-
Han siHnificado QaSa ellos. 

Al tSabajaS con las QSoducciones de los niÉos 
se sugiere:
q %ibujaS o escSibiS en Iojas blancas teYtos de lo 

Rue conocen del tema.
q &YQlicaS sus dibujos o teYtos, Seunidos en Qa-

Sejas o eRuiQos Z QosteSioSmente en QlenaSia, 
con la intención de Rue contSasten sus ideas Z 
lleHuen a una conclusión. AQoZaS a los alum-
nos Rue SeRuieSan atención, inWit¹ndolos a 
mencionaS lo Rue dibujaSon o escSibieSon.

q .ejoSaS sus dibujos Z escSitos en nueWas Iojas 
de QaQel, Setomando los comentaSios de sus 
comQaÉeSos. 

q AnotaS en su dibujo un tÅtulo Z, de seS Qosible, 
un teYto bSeWe Rue dÁ cuenta de las conclusio-
nes de los alumnos. &n la Sedacción de Ástas 
aQoZe a los niÉos anotando en el Qi[aSSón las 
ideas que expresen, para que luego las anoten 
en su tSabajo. Adem¹s, es imQoStante Rue es-
cSiban su nombSe QaSa Rue dÁ cuenta de RuiÁn 
Seali[ó esa actiWidad. 

q $olocaS en un esQacio del salón su tSabajo, de 
maneSa Rue sea Wisible Z en QlenaSia eWalÒen el 

QSoceso mediante el Rue Seali[aSon sus dibujos. 
Seleccionen los tSabajos Rue iS¹n en su Carpeta 
de actividades.  

Uso de instrumentos
PaSa conoceS m¹s detalles del medio Rue les Sodea 
Z eYQloSaS los Genómenos natuSales asÅ como su Se-
HistSo, se QSoQone contaS con instSumentos Rue los 
alumnos Quedan utili[aS de maneSa constante.

&l uso de diWeSsos instSumentos como luQa, 
binoculaSes, telescoQio, teSmómetSo, QluWióme-
tSo, Weleta Z bSÒjula, entSe otSos, Qosibilita Rue los 
niÉos Sealicen una obseSWación diSecta aceSca de 
cieStos Genómenos. &s imQoStante Rue el maestSo 
oSiente a los niÉos aceSca del uso de estos instSu-
mentos e inWite a Rue ellos los maniQulen.

AlHunas suHeSencias QaSa Rue los niÉos utili-
cen diGeSentes instSumentos son�

La lupa. 6n instSumento como la luQa es Òtil QaSa 
obseSWaS detalles de cosas ceScanas, QoS ejemQlo,  
una Ioja, un insecto, la Qiel, una SaÅ[ o una Soca. 
PaSa ello conWiene Rue obseSWen, comenten Z SeHis-
tSen sus ideas con un dibujo o un teYto. La actiWidad 
se Quede aQoZaS con un esRuema como el siHuiente�

Observamos detalles

Elementos de la 
naturaleza

Lo que encontramos

Binoculares. &ste instSumento siSWe QaSa WeS las 
cosas Rue en el entoSno est¹n lejos, QoS ejemQlo, 
Queden obseSWaS el Wuelo de aWes, el SecoSSido de 
una liebSe o WÅboSa, la caÅda de aHua en una cas-
cada o el moWimiento de un auto. PosteSioSmente 
Queden comentaS RuÁ detalles QeScibieSon Z eY-
QSesaS sus ideas con dibujos, teYtos o una secuen-
cia de im¹Henes QaSa comentaSlas en el HSuQo.
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Telescopio. La observación habitual del cielo a 
simple vista resulta muy interesante para los niños 
porque tienen la oportunidad de descubrir a los 
cuerpos celestes (la Luna, el Sol, Venus y diferen-
tes estrellas). Si además se cuenta con un telescopio 
puede aprovecharse para que los niños miren más 
detalles de los cuerpos celestes, como los cráteres 
de la Luna, e identifiRuen en cu¹l de las Gases de 
ésta se ven mejor sus características, así como los 
cambios que experimenta en diferentes días.

Registren las observaciones de los cuerpos ce-
lestes durante varios días, a través de dibujos o 
maquetas y compartan en plenaria sus ideas. Ela-
boren textos, folletos, carteles o un mural, para 
dar a conocer lo que aprendieron con otros com-
pañeros de la escuela o la comunidad.

Pluviómetro. La temporada de lluvias será un 
buen momento para usar el pluviómetro y medir el 
agua que descargan las nubes cada día. Para elaborar 
este instrumento se necesita un envase de costados 
rectos graduado en milímetros con un embudo. Los 
niños tendrán que esperar un día de lluvia y colocar 
su pluviómetro al descubierto. Posteriormente, de-
berán registrar sus mediciones en una tabla de fre-
cuencia. Después de varios días pídales comparar los 
niveles de agua anotados con los de otros compañe-
ros, revisar dónde cayó más agua, qué día fue el más 
lluvioso, cuando no llovió y explicar qué relación 
tiene la cantidad de lluvia medida con las caracte-
rísticas de vegetación del lugar donde viven. Apro-
WecIe la ocasión QaSa SeáeYionaS aceSca de RuÁ Qasa 
cuando no llueve de manera frecuente. En plenaria 
comenten lo que aprendieron con el uso del pluvió-
metro y la importancia de la lluvia para su entorno. 

Rincón de ciencia
En el salón es importante contar con un lugar para 
que los niños acudan en diferentes momentos a 
realizar actividades creativas, de exploración, or-
ganización e investigación, entre otras. Conocido 

como Rincón de ciencia, éste es un espacio para 
conservar recursos y materiales que podrán ser 
útiles en el transcurso del ciclo escolar (recipientes 
de diferentes tamaños, lupas y balanza) y otros de 
carácter temporal (dibujos, maquetas y registros), 
de acuerdo con los temas del libro de texto. El uso 
constante de este espacio favorecerá en los niños su 
capacidad para observar e indagar, así como para 
plantear preguntas que los lleven a la investigación.

Para trabajar en el Rincón de ciencia se sugiere:
q Determinar un espacio dentro del salón de 

clases. 
q Invitar a los alumnos a traer diversos mate-

riales y recursos de su entorno que sean de su 
interés (rocas, hojas, animales disecados, pe-
dazos de tronco, corchos, caracoles, arcillas 
diversas, monedas o billetes).

q Hacer con los niños una lista de los recursos 
que se pueden adquirir, ya sea por donación 
o compra (lupas, balanza, reloj de manecillas, 
brújula y termómetro).

q Revisar con los niños su libro de texto para 
ver qué otros materiales o recursos se pue-
den incluir. Por ejemplo: objetos de diferen-
tes texturas, para producir sonidos, fotografías 
de personas y lugares, y croquis o mapas de la 
comunidad. 

q Contar con un rincón vivo que pueda contener 
un terrario, una planta o, si así lo deciden, al-
gún animal, considerando los cuidados para 
conservarlo. 

q Acordar, mediante la Asamblea de grupo, la 
forma como se organizará el Rincón de cien-
cia, los materiales que tendrá y la comisión 
responsable de cuidar y mantener este espacio 
disponible para su uso. Acordar con los niños 
las reglas para utilizar los materiales y recur-
sos; éstas pueden variar de acuerdo a cada gru-
po (momentos para acudir al rincón, uso de 
materiales y recursos).
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Trabajo en plenaria
La plenaria es un espacio fundamental para el 
aprendizaje, en ella se intercambian los saberes 
de los niños sobre los fenómenos naturales y so-
ciales con los que interactúan y, cuando existen 
diferentes ideas u opiniones que no coinciden con 
las de sus pares, se genera la discusión colectiva 
para validar su pertinencia mediante el diálogo y 
la argumentación. La plenaria es el espacio para 
llegar al consenso.

Diversas actividades del libro de texto deman-
dan la organización de plenarias para la puesta 
en común de las ideas de los alumnos, quienes, 
después de trabajar un tema, pueden presentar 
sus puntos de vista para arribar al consenso co-
lectivo. Conviene que las ideas que no fueron 
consensuadas por el grupo queden registradas de 
algún modo (en un cuaderno o un cartel) para ser 
retomadas en otro momento, cuando la ocasión 
sea propicia para contrastarlas con nuevas hipóte-
sis; de esta manera los niños sabrán que todas las 
ideas son tomadas en cuenta. 

Algunas sugerencias para abordar las ideas de 
los niños en una plenaria son:
q Fomentar la participación de los niños en un 

ambiente de respeto en donde se pida la pa-
labra para participar y se escuche a los demás 
para compartir experiencias, ideas y conoci-
mientos. 

q Aprovechar los materiales elaborados por los 
niños para que los utilicen cuando presenten 
sus explicaciones. Por ejemplo: los dibujos de 
los cambios de su comunidad, su registro de 
los cambios del día y la noche o textos breves 
acerca de algún experimento.

q Considerar que los niños de primero, al expli-
car sus ideas sobre un tema, harán uso de na-
rraciones de acuerdo con sus experiencias, esto 
permitirá contrastarlas con las de otros com-
pañeros; los diálogos pueden requerir tiempo 
pero enriquecerán la argumentación para des-
pués llegar a un consenso.

q Apoyar a los niños planteando preguntas que 
QSomueWan la SeáeYión. PoS ejemQlo� �QoS RuÁ 
las Qlantas necesitan aHua , �RuÁ Qasa cuan-
do presiono una botella de PET , �RuÁ Qasa si 
pongo un corcho en una cubeta con agua?

La correspondencia escolar
Una actividad como la correspondencia escolar 
genera un ambiente propicio para que dos grupos 
de niños de distintas escuelas intercambien expe-
riencias sobre sus acciones y las que suceden en 
su entorno. La correspondencia escolar enriquece 
el trabajo en el salón porque los niños escriben, 
leen, elaboran folletos y materiales para comuni-
car a los corresponsales sobre sus gustos, intere-
ses, sucesos de la escuela, familia y comunidad.

Al practicar esta actividad los niños crean un 
lazo afectivo con quienes sólo conocen a través de 
las cartas y materiales que llegan. De esta manera 
quien se inicia en la correspondencia con su grupo 
abre nuevas posibilidades a los niños para acceder 
a otras realidades de las que puede aprender. En 
las actividades del libro de texto se realizan una 
serie de tareas que generan materiales diversos 
(croquis, historia de vida, investigaciones, experi-
mentos, entre otros) que se pueden compartir con 
los corresponsales.
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En el proceso de intercambio los niños toman 
conciencia del tiempo porque durante el envío 
trascurrirán varios días para que llegue nueva-
mente su correspondencia. Además, podrán reco-
noceS Rue el esQacio HeoHS¹fico es diGeSente Ses-
pecto al lugar que habitan. 

Para trabajar la correspondencia escolar con el 
grupo se propone:
q La organización:

 – Acordar con otro maestro para establecer 
el intercambio grupal y la periodicidad que 
tendrá. La correspondencia consistirá en un 
paquete integrado de textos (individuales y 
colectiWos), Gotos o dibujos de la localidad 
donde viven los niños, croquis, colecciones 
de hojas, registros de experimentos realiza-
dos y otros productos generados durante las 
actividades de la asignatura Conocimiento 
del Medio.

 – Comunicar a los niños sobre el intercambio 
de coSSesQondencia Z eYQlicaS a las Gamilias 
el propósito educativo.

q Actividades grupales: 
 – Promover entre los niños el trabajo colabo-
rativo, en parejas o equipos, para realizar las 
tareas acordadas por el grupo con el propó-
sito de preparar el envío.

 – Organizar los croquis elaborados de su casa 
y los alrededores y ampliarlos en pliegos de 
papel representando las casas de todos, y de-
corarlos.

 – Preparar los registros de observaciones rea-
lizadas con el uso de instrumentos (lupa, 
pluviómetro, telescopio, binoculares). 

 – Elaborar textos breves, individuales o co-
lectivos con dibujos de las costumbres de su 
Gamilia (aQoZaS la escSituSa de los niÉos de 
primer grado).

 – Reunir materiales de su comunidad y rea-
lizar una investigación acerca de ellos. Por 

ejemplo: si se recaban conchas marinas, se 
agrega una explicación acerca de éstas.

 – Indagar sobre las plantas y animales de la 
comunidad para elaborar dibujos, carteles o 
murales. 

 – Elaborar reportes de experimentos y, si es 
Qosible, enWiaS Gotos de su Seali[ación.

Una vez que llegue el paquete de correspon-
dencia, pida a los responsables que den a conocer 
el material recibido, y decidan en plenaria o en 
asamblea lo que harán con él.  Aproveche lo en-
Wiado QoS los coSSesQonsales QaSa QoneS ÁnGasis en 
algunos aspectos relacionados con los temas de la 
asignatura.

De ser posible, y después de varios intercam-
bios, se puede organizar la visita a la escuela de 
los corresponsales. Para ello es importante planear 
la Wisita, solicitaS el aQoZo de las Gamilias, elaboSaS 
Z QSesentaS ante el HSuQo Z sus GamiliaSes un QSo-
grama cultural, y dar un espacio de convivencia 
a los niños.

La asamblea escolar
Es una actividad que se realiza periódicamente. 
Para llevarla a cabo se establece en el aula un am-
biente de diálogo, acuerdos, colaboración y auto-
nomía que permiten la organización del trabajo 
y la convivencia armónica. Se trata de la reunión 
de los niños para abordar problemas, intercam-
biar ideas sobre los mismos y buscar soluciones 
mediante acuerdos. 

La asamblea es un esQacio GoSmatiWo QaSa Rue 
los niños aprendan a expresar sus ideas, escuchar 
a los dem¹s, deGendeS su Qunto de Wista Z aSHu-
mentaS. 5ambiÁn GaWoSece la eWaluación sobSe el 
trabajo realizado, la organización de comisiones, 
el cumplimiento de tareas, el cuidado del salón y 
otros temas de interés común en el grupo. 

Al trabajar con la asamblea escolar se propo-
nen estas etapas:
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Sensibilización. 3eáeYionaS con los niÉos sobSe 
los conáictos QSesentados Z la oSHani[ación de ac-
tividades en la primera semana de trabajo, con la 
intención de que ellos valoren su papel en:
q BuscaS la solución de conáictos QoS medio del 

diálogo y el consenso.
q Participar en comisiones para el trabajo en el 

salón (organización de los materiales de la bi-
blioteca, revisión del aseo, préstamo de libros, 
entrega de materiales y asistencia).

q Planear actividades dentro y fuera del salón. 
Es importante en esta etapa que los niños que-
den convencidos del valor de la asamblea para 
que no la sientan como una imposición exter-
na a ellos.
Organización del grupo. La convivencia en el 

salón será muy importante para realizar las activi-
dades, es por ello que se requiere del reglamento 
del grupo considerando:
q Proponer en equipos normas de convivencia 

(respetar a los demás, cuidar los materiales del 
salón, llegar a tiempo, entre otras). En el libro 
de texto Conocimiento del medio. Primer grado se 
aborda el reglamento del grupo para la sana 
convivencia (p. 18).

q Elaborar el reglamento del grupo con las 
aportaciones de los niños, quienes pueden 
discutirlas y acordarlas previamente en pare-
jas o en equipo. Revisar en el grupo las reglas 
planteadas y acuerdos para la integración del 
reglamento.

q Colocar el reglamento en un lugar visible. 
Instalación de la asamblea. Se reúne a los niños 

en un lugar para llevar a cabo la asamblea. Si es 
la primera que se realiza, el maestro puede ser el 
encargado de instalarla y dirigirla, en las subse-
cuentes se propone que:
q El maestro invite a los alumnos reunidos a hacer 

propuestas para elegir a la mesa directiva (presi-
dente, secretario y escrutador).

q Se escriban los nombres de los candidatos pro-
puestos, quienes pasan al frente.

q Se elija a la mesa directiva por medio del voto.
q El presidente instale y dirija la asamblea. Por 

ejemplo: “Buenos días, siendo las 11:30 de la 
mañana del 29 de agosto declaro formalmen-
te instalada la asamblea de nuestro grupo.” El 
secretario escriba en un lugar visible la orden 
del día y tome nota en el cuaderno de actas. El 
escrutador cuente los votos cuando haya lugar.

Para los niños de primer grado conviene 
elegir sólo al presidente y que el maestro anote 
los comentarios y acuerdos.
Desarrollo. Implica estos aspectos:
a) Las opiniones de los niños. Antes de iniciar la 

asamblea conviene que los niños registren sus 
opiniones, propuestas y comentarios en gene-
ral, lo cual se puede hacer de esta manera:
q Escribir en una cartulina o pliego de pa-

pel, a lo largo de la semana, felicitaciones, 
sugerencias y propuestas. Es importante 
que en primer grado el maestro apoye a 
los niños en la escritura.

q Utilizar un buzón para que los niños depo-
siten en él papeletas con sus opiniones. Los 
niños deben escribir su nombre al calce 
para que posteriormente se hagan respon-
sables de lo que hayan escrito.

En caso de no contar con el registro 
escrito de las opiniones de los alumnos, la 
asamblea se puede hacer de viva voz, es de-
cir, los niños expresan oralmente sus opi-
niones.

b) La mesa de los debates. Se integra con un 
presidente, un secretario y dos escrutado-
res, cuyas funciones son, respectivamente: 
dirigir la asamblea, registrar aspectos rele-
vantes de la misma y contar los votos, en 
su caso. Es muy importante que el maestro 
apoye a los integrantes de la mesa, sobre 
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todo al secretario en el acto de la escritura. 
Conviene que al principio el maestro dirija 
y, una vez que los niños al paso del tiempo 
se hayan familiarizado con el procedimien-
to, les ceda paulatinamente la conducción.

c) El orden del día. Establezca con los niños un 
orden del día, que puede ser de tres o cuatro 
puntos como felicitaciones, comentarios para 
valorar el cumplimiento del reglamento del 
grupo y organización del paquete para la co-
rrespondencia (estos puntos son indicativos, el 
maestSo Z los niÉos Queden definiS los QSoQios 
de acuerdo con sus necesidades e intereses). 

d) Realización de la asamblea. En este momen-
to los niños expresan sus ideas, opiniones y 
propuestas con base en el orden del día con-
venido por el grupo. Por ejemplo:  “Yo feli-
cito a Juan porque ayudó a María a escribir 
su texto”, “A mí me gustaría que hiciéramos 
una visita al mercado”, “Yo sugiero que Luis 
no tome las cosas de los demás sin permiso”, 
“Me gustó mucho el experimento con la caja 
oscura porque aprendí que necesitamos de la 
luz para poder ver las cosas”. 

Cierre. Concluye esta etapa con estos puntos: 
q El secretario lee los acuerdos a los cuáles se 

llegó.
q Una vez agotados los puntos del orden del día, 

el presidente da por concluida la asamblea: 
“Siendo las 12:00 horas damos por concluidos 
los trabajos. Buenas tardes.”
La asamblea se puede llevar a cabo una vez al 

finali[aS la joSnada semanal, esto deQendeS¹ de 
la necesidad de cada grupo. Conviene colocar el 
mobiliario de forma especial de tal manera que 
todos los niños puedan verse de frente. La dura-
ción de una asamblea para los alumnos en el primer 
grado puede ser de hasta 20 minutos. Lo importante 
es que durante la asamblea se mantenga la aten-
ción y el interés en los puntos a tratar. 

La conferencia infantil
Con la conferencia infantil se propicia que los 
niños desarrollen habilidades como expresar sus 
ideas frente a un público, investigar en diferentes 
fuentes, organizar la información y elaborar pre-
guntas, entre otras. Además ofrece la posibilidad 
de estudiar temas diversos de acuerdo al interés de 
cada niño, los cuales permiten ampliar su conoci-
miento sobre los que se revisan en el libro de texto, 
e inclusive otros que enriquecen la propuesta del 
programa de estudios.

En la conferencia el papel del maestro y las 
familias es de suma importancia porque ambos 
acompañan el proceso del niño al dialogar con él, 
dar orientaciones, aclarar dudas, elaborar los ma-
teriales de apoyo, escuchar lo que han aprendido 
y animarlo permanentemente.

Al preparar una conferencia, los niños van ad-
quiriendo diferentes fortalezas como: 
q Tener iniciativa para buscar información sobre 

el tema elegido.
q Desarrollar la habilidad para sintetizar los da-

tos encontrados.
q Adquirir seguridad en sí mismos.
q Aprender a expresarse en público.
q Elaborar diferentes recursos al presentar sus 

trabajos (dibujos, maquetas y experimentos, 
entre otros).

q Desarrollar la capacidad de argumentar.
q Elaborar y responder preguntas sobre el tema 

que investigaron.
Para preparar la conferencia se proponen estos 

momentos:
Elección del tema. El maestro puede promover 

que los niños de primer grado den conferencias 
de los temas que les asombren o sean de su interés 
(los animales mamíferos, el Plato del Bien Comer, 
los animales de la selva, las partes del cuerpo, los 
dinosaurios, el nacimiento de un perrito, los tem-
blores o de dónde sale el granizo, entre otros), 
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también pueden revisar los libros de la Biblioteca 
de Aula o Escolar y escoger un tema que sea de su 
interés o partir de una noticia que les haya impre-
sionado. Todo ello para investigar y presentar su 
trabajo frente al grupo.

Una vez que los niños han hecho su elección, 
se elabora una lista en un pliego de papel, don-
de quede registrado el tema, el nombre del niño 
(conferencista) y la fecha de realización; ésta se 
coloca en un lugar visible del salón. 

Preparación de la conferencia. Del tema selec-
cionado, cada conferencista realiza una investiga-
ción. Con la orientación del maestro, quien apoya 
para que acuda a diferentes fuentes de informa-
ción, retome las ideas y las organice para preparar 
algunos materiales (carteles, dibujos, experimen-
tos o maquetas), el conferencista da a conocer el 
trabajo realizado. Los padres de familia también 
acompañan este proceso y estarán presentes en la 
conferencia de su hijo. En esta fase los niños de pri-
mer grado requieren un poco de más ayuda de los 
familiares y del maestro.

Presentación de la conferencia frente al grupo. El 
día de la conferencia conviene colocar el mobi-
liario de forma especial, de tal manera que todos 
los asistentes puedan ver el trabajo que se pre-
senta. El niño va acompañado de algún familiar, 
quien lo apoya para organizar los recursos que 
lleva para la presentación de su tema. Durante la 
realización de la conferencia es importante que 
el conferencista se apoye en el material que ela-
boró y se dirija al público. 

Una vez concluida la exposición, el grupo 
realiza preguntas al conferencista y viceversa, 
esto permite que los niños aporten información 
y aclaren dudas (el conferencista es quien da la 
palabra y coordina las participaciones propician-
do la autogestión de los alumnos). Durante la 
realización de la conferencia los niños del grupo 
aprenden a:
q Escuchar lo que expone el conferencista, lo-

grando en diferentes momentos asombrarse y 
sorprenderse sobre lo que explica.

q Realizar preguntas y comentarios sobre un 
mismo tema. 
Evaluación de la conferencia. En el momento 

de la evaluación los niños expresan sus comen-
tarios al conferencista en relación con la expo-
sición (buena preparación, explicación y ento-
nación adecuada) Z los mateSiales (suficientes, 
atractivos, de gran tamaño y si los utilizó). Este 
espacio es importante porque los niños apren-
den a establecer un juicio sobre el trabajo del 
conferencista. Los comentarios, sugerencias y 
propuestas serán de utilidad para futuras pre-
sentaciones. Se sugiere realizar dos conferen-
cias a lo largo del año.

Si se considera conveniente pueden utilizar 
una escala estimativa, por ejemplo: 

                                                     

Título de la conferencia

Muy bien Bien Regular

Pueden agregar algún comentario y, con los 
niños de primer grado, utilizar una representa-
ción (caritas de niños, estrellitas o palomitas). 

LPM-CONC.MEDIO-1.indb   25 15/05/18   22:17



26

3
  

Vinculación con otras asignaturas

Los contenidos del libro Conocimiento del medio. 
Primer grado se vinculan con los de Lengua ma-
terna. Español y Matemáticas. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de vinculación en-

tre estas asignaturas. Es probable que el maestro 
identifiRue otSos WÅnculos Rue le siSWan QaSa Se-
lacionaS siHnificatiWamente temas de estudio co-
munes.

Bloque 1

Secuencia didáctica Vínculo con el libro... Sugerencia para establecer el vínculo

1. Aprendo a 
convivir con mi 
grupo 

Lengua materna.  
Español 
El reglamento del salón 

Al final de esta secuencia, los alumnos deben integrar 
sus aprendizajes en la construcción de un reglamento de 
aula. Puede vincular la actividad integradora con prácticas 
sociales del lenguaje relacionadas con la producción de 
documentos que regulan la convivencia. 

Matemáticas 
La decena

En el apartado Reglas para convivir puede aprovechar el 
juego del Avión para trabajar con los alumnos los números 
del 1 al 10. Por ejemplo, puede pedirles que avienten la teja 
a determinado número y digan en voz alta los números 
que van pisando hasta llegar a él. 

2. Soy una persona 
única

Lengua materna. 
Español 
Carteles para una 
exposición

En la actividad integradora de la secuencia didáctica los 
alumnos deben exponer su silueta con sus rasgos físicos 
y lo que les gusta. Vincule dicha actividad con la práctica 
social del lenguaje que se asocia a la presentación de 
una exposición y con el intercambio oral de nuevos 
conocimientos. 

3. Me ubico en mi 
entorno

Matemáticas 
Configuraciones 
geométricas

Para la elaboración de los croquis, puede pedir a los 
alumnos que utilicen las figuras geométricas del tangram, 
así como la composición de configuraciones geométricas. 

4. El mundo que 
me rodea

Matemáticas 
Hasta 15

Puede solicitar a los alumnos que cuenten (hasta el 10, el 15 
o el 30) los elementos naturales y sociales que identifican, ya 
sea en su entorno o en las imágenes presentadas en el libro.  

5. Conocemos a los 
animales 

Lengua materna. 
Español 
Carteles para una 
exposición

Retome los conocimientos construidos durante la 
investigación y elaboración de carteles para hablar de otras 
características de los animales que pueden considerarse 
como criterios de clasificación. 

Matemáticas  
Recolección y registro 
de datos

Aproveche la actividad en la que se pide a los alumnos 
agrupar a los animales por su color para que pongan en 
práctica sus conocimientos respecto a la recolección y 
registro de datos. Incluso, puede sugerir nuevas actividades 
en torno a los animales favoritos de los alumnos, y con ello 
generar tablas y conteos simples. 

6. Mis actividades 
diarias

Matemáticas  
Secuencia de sucesos en 
el tiempo 

Las actividades que articulan la secuencia didáctica se 
pueden aprovechar para que los alumnos apliquen lo 
aprendido con respecto a la secuencia de sucesos y su 
orden en el tiempo.
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Bloque 2

Secuencia didáctica Vínculo con el libro... Sugerencia para establecer el vínculo

2. Cuido mi cuerpo y 
mi alimentación

Lengua materna. 
Español. 
Infografías para cuidar la 
salud

El tema sobre alimentación y hábitos de higiene se puede 
vincular con las actividades relacionadas con infografías para 
cuidar la salud, las cuales se ubican en las prácticas sociales 
del lenguaje asociadas a la comprensión de textos para 
adquirir nuevos conocimientos. 

Matemáticas 
Organización de datos

Esta secuencia didáctica la puede aprovechar cuando aborde 
el trayecto sobre organización de datos respecto a los 
alimentos y bebidas que los alumnos consumieron durante el 
recreo. 

4. Me cuido y cuido el 
medio donde vivo

Lengua materna. 
Español 
Infografías para cuidar la 
salud

Los temas abordados en esta secuencia didáctica se pueden 
vincular con las modalidades de trabajo en las que los 
alumnos deben elaborar infografías sobre el cuidado de la 
salud o del medio. 

5. Las plantas de mi 
comunidad 

Matemáticas 
Continuemos con 
longitudes 
Más de figuras 
geométricas

Puede aprovechar lo aprendido por los alumnos en 
los trayectos relacionados con las longitudes, figuras y 
construcciones geométricas para potenciar las descripciones 
en torno a las plantas, así como para que lo consideren como 
un criterio de clasificación. 

6. ¿Cómo cambio?

Lengua materna. 
Español 
Así era antes, así soy 
ahora

Verifique si hay un avance en la precisión con la que los 
alumnos identifican y comparan rasgos físicos a diferentes 
edades, y en el desarrollo de la noción temporal. 

Matemáticas 
Continuemos con 
longitudes 
Más sucesos en el 
tiempo

Algunas actividades que articulan la secuencia didáctica se 
pueden relacionar con la secuencia de sucesos y su orden 
en el tiempo. La alusión a la diferencia de altura (estatura) 
según ciertas edades puede ser un aspecto a relacionar con 
el cambio que presentan los estudiantes en su cuerpo. 

Bloque 3

Secuencia didáctica Vínculo con el libro... Sugerencia para establecer el vínculo

2. Conozco y cuido el 
lugar donde vivo

Lengua materna.  
Español 
Noticias de mi 
comunidad

Promueva la búsqueda de noticias de la comunidad 
vinculadas con el tema del cuidado del medio. Los alumnos 
podrán elaborar textos sencillos de tipo periodístico aplicando 
sus conocimientos y habilidades sobre la estructura de estos 
textos. 

Matemáticas  
Secuencia de sucesos en 
el tiempo: día, semana 
y mes

Puede aprovechar la secuencia didáctica para que los 
alumnos identifiquen qué día de la semana se generan más 
residuos en su escuela, o bien, para que registren los días en 
los que se recolectan los residuos, ya sea en su casa, escuela 
o comunidad. 

3. ¿Cómo son los 
objetos?

Matemáticas  
Más sobre el peso  
Más sobre longitudes  
Figuras en cuerpos 
geométricos

Puede aprovechar lo aprendido por los alumnos en los 
trayectos relacionados con el peso, las longitudes y figuras y 
construcciones geométricas para potenciar las descripciones 
que hagan de los objetos y los materiales de los que están 
hechos, así como para que los consideren como un criterio 
de clasificación. 
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Desde el enfoque pedagógico actual, el conoci-
miento memorístico dista de ser el objetivo del 
trabajo didáctico. En su lugar, se busca que el 
alumno desarrolle habilidades que le permitan 
observar su realidad, establecer interrogantes y 
buscar respuestas de manera cada vez más au-
tónoma; todo esto como un proceso dinámico y 
áeYible Rue admite diGeSentes GoSmas de QSocedeS 
y el uso de recursos diversos, dependiendo de las 
necesidades de conocimiento y de las posibilida-
des Z caSacteSÅsticas del conteYto.

%e esta maneSa se eYQlica la imQoStancia del 
uso de recursos como la Biblioteca de Aula y 
Escolar, de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y de otros materiales que 
forman parte del entorno natural y social de los 
alumnos.

La Biblioteca de Aula y Escolar

El uso de la Biblioteca de Aula y Escolar en la asig-
natura Conocimiento del Medio coadyuva a que 
los alumnos desarrollen habilidades para buscar, 
investigar, analizar, comprender y comparar infor-
mación que requieren para satisfacer sus necesida-
des de conocimiento. Lo que los alumnos pueden 
encontrar en los libros y otros materiales impresos, 
como revistas o enciclopedias, contribuye a desa-
rrollar la curiosidad y el interés por conocer sobre 
ciertos temas y, a su vez, promueve el planteamien-
to de preguntas de indagación, el diálogo y la cons-
trucción colectiva de conocimiento.

Como parte de la enseñanza y el aprendizaje 
del mundo natural y social, es fundamental pla-
near y llevar a cabo actividades en las que los ni-
Éos IaHan uso de teYtos inGoSmatiWos Z de otSos 

4  
    

Uso articulado de distintos recursos didácticos y su 
lugar frente al libro de texto

tipos que contengan un lenguaje comprensible 
para ellos y ejemplos concretos de los conceptos 
que se estudian. Los alumnos podrán trabajar de 
forma individual, en equipo o en grupo, de modo 
que se generen diferentes tipos de interacciones 
entSe ellos. AsÅ, comen[aS¹n a QSeHuntaS o eYQli-
car sobre lo que sucede en su entorno natural y 
social. 

Es importante destacar que las estrategias de 
uso de materiales impresos no se restringen a la 
lectura por parte de los alumnos, sino que pueden 
diWeSsificaSse de acueSdo con el QSoQósito did¹cti-
co, el tipo de material y las características del gru-
po. Por ejemplo, dado que la mayoría de los niños 
de primer y segundo grados de primaria aún no 
son autónomos en la lectura, el maestro puede 
leeS GSaHmentos de teYtos e inWitaS a los estudian-
tes a hacer predicciones, plantear y contestar pre-
guntas, imaginar contenidos a partir de imágenes, 
QoStadas, tÅtulos o QeRueÉos teYtos� todo lo ante-
SioS con la finalidad de QSomoWeS la QaSticiQación 
activa del grupo.

Al respecto, resulta provechoso emplear alter-
nativas de trabajo que suelen implementarse para 
promover la lectura durante el proceso de alfabe-
tización inicial. Un ejemplo de ello es la lectura 
de imágenes, que implica que los niños “lean” en 
Wo[ alta los contenidos de los teYtos (conocidos 
por ellos o no) a partir de su interpretación de 
los SecuSsos HS¹ficos. 0tSo ejemQlo es la lectuSa 
dialógica, que consiste en dar lugar a diferentes 
turnos en el diálogo cuando se revisa un material 
de lectura, de modo que se incremente la partici-
pación de los niños. Al participar activamente, los 
alumnos aportan elementos que pueden ser con-
siderados para valorar sus avances, pues el maes-
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tro puede dar cuenta del nivel de comprensión de 
un texto o de un tema en particular a partir de los 
comentarios, predicciones, preguntas y respues-
tas que los alumnos aportan. 

Estas estrategias, además de brindar valiosos 
elementos para la construcción de conocimientos 
sobre el mundo natural y social, promueven el 
desarrollo del lenguaje oral en los niños y la com-
prensión de las características de los textos escri-
tos; por ejemplo, la función que juegan los títulos 
y las imágenes, y algunas convencionalidades del 
sistema de escritura. 

Los textos de divulgación son ideales para 
trabajar situaciones naturales o sociales; algu-
nos están especialmente dirigidos a niños y ha-
cen uso de recursos literarios que apoyan la com-
prensión y promueven la atención sostenida. En 
todos los casos es recomendable trabajar con  
algunos párrafos o fragmentos seleccionados previa-
mente, para compartir con el grupo y despertar así su 
interés por algún asunto en particular, y asegurarse de 
que los alumnos comprendan los contenidos, plan-
teen preguntas y parafraseen lo que van aprendiendo, 
antes de continuar la lectura de otros fragmentos. 

También es posible que los alumnos elijan 
previamente un tema sobre el que les gustaría co-
nocer, seleccionar una variedad de textos sobre él 
(o invitarlos a revisar y seleccionar ellos mismos 
los materiales), compartirlos con ellos y guiarlos 
en la construcción de productos de manera co-
lectiva; por ejemplo, de una revista grupal, folle-
tos informativos, carteles, historietas, cuentos o 
notas periodísticas. Esta es otra oportunidad para 
establecer vínculos con la asignatura Lengua Ma-
terna. Español. En algunas ocasiones, los conte-
nidos que se trabajan a través de recursos como 
éstos pueden sentar las bases para el diseño de 
experimentos o desarrollo de proyectos.

Resulta muy provechoso el trabajo con textos 
narrativos, pues son recursos que posibilitan el 

análisis de elementos naturales o sociales de 
contextos similares o diferentes al propio. Puede 
aprovechar la lectura de cuentos para hablar 
acerca de las costumbres de los personajes, sus 
emociones, el tipo de vínculos que establecen 
entre sí, las formas en las que logran convivir de 
maneSa QacÅfica, Z las caSacteSÅsticas de los luHaSes 
que se describen o que los niños imaginan.

Muchas bibliotecas también cuentan con 
una sección en la cual se reservan y organizan 
publicaciones como revistas o periódicos, que 
por sus características y propósitos informativos 
brindan diferentes posibilidades de trabajo a 
las que ofrecen los libros. Por ejemplo, mediante 
pequeños fragmentos de notas periodísticas es 
posible trabajar acerca de problemáticas ambientales 
o sociales cercanas a los niños, y guiarlos para que 
logren establecer vínculos con aquello que pueden 
observar a su alrededor. Las notas periodísticas 
pueden emplearse en diferentes momentos y 
con distintos propósitos; pueden usarse como un 
recurso detonador del tema que se investigará 
o abordará, o bien, durante el cierre de una 
secuencia de trabajo. Los niños pueden investigar 
más sobre lo que ocurre a su alrededor y construir 
un periódico de aula. 

Es importante aprovechar también otros 
recursos impresos que las bibliotecas pudieran 
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aportar, como los diccionarios, enciclopedias, 
atlas, mapas o carteles. Para ello el maestro puede 
modelar el uso que se les da a estos materiales 
en la vida cotidiana, haciendo notar su utilidad 
para conocer sobre el mundo natural o social. 
Además conviene considerar su potencial para 
despertar el interés de los alumnos por indagar 
sobre los procesos y fenómenos que ocurren a su 
alrededor, y para promover la comprensión de su 
función y características.

Selección y uso de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) contribuyen a ampliar el espacio de 
observación del mundo natural y social, permitien-
do conocer contextos diversos que pueden resultar 
ajenos para algunas personas. Por ejemplo, existen 
fenómenos naturales que son característicos de 
entoSnos esQecÅficos (como las eSuQciones Wolc¹-
nicas), elementos naturales del medio propios de 
un lugar (como animales o plantas endémicos) o 
manifestaciones culturales que no son de fácil ac-
ceso QaSa todos (museos o eYQosiciones, fiestas Z 
tradiciones). Las TIC pueden acercar a los alumnos 
a este tipo de conocimiento que, de otra manera, 
sería difícil de obtener. 

Los videos y fotografías digitales son recursos 
que permiten conocer lugares y épocas lejanos 
para los alumnos. Aunque se encuentran en mu-
chos medios y soportes, hoy en día el internet es 
una herramienta clave para localizar y compartir 
con la comunidad educativa videos y fotografías 
que muestran una pequeña parte de la realidad 
natural y social de un lugar. Es muy común que 
se trabaje con estos recursos de manera gru-
pal empleando dispositivos digitales, como una 
computadora, una presentación de diapositivas, 
una tableta o incluso, si la cantidad de alumnos 

y la dinámica de trabajo lo permite, un teléfono 
celular. 

Las fotografías pueden proyectarse o mos-
trarse por medio de dispositivos electrónicos, 
pero también pueden imprimirse para mostrarse 
al grupo o para observarse por equipos. Las fo-
tografías pueden fungir como elementos deto-
nantes para elaborar descripciones o explicacio-
nes y, si se trabajan en formato impreso, pueden 
emplearse para conformar productos individua-
les o grupales; por ejemplo, una revista, un libro 
o un periódico.

Es posible elegir materiales que no han sido 
elaboSados esQecÅficamente QaSa emQleaSse en 
contextos educativos, por ejemplo, documentales; 
sin embargo, la forma de trabajo será un factor que 
defina su QeStinencia. PoS ejemQlo� un Wideo Quede 
ser puesto en pausa varias veces para dar lugar a 
discusiones y preguntas, o puede ser proyectado en 
repetidas ocasiones para promover el análisis de un 
fenómeno desde diferentes perspectivas; también 
puede ser considerado para el trabajo durante di-
ferentes momentos (para estimular la motivación 
o el interés, o bien, como recurso para cerrar el 
tSabajo con un contenido esQecÅfico o SecaQitulaS 
aspectos relevantes de un tema). 

Los audios son recursos que pueden emplearse 
en el trabajo con cualquier asignatura. En Cono-
cimiento del Medio suelen usarse los audiolibros, 
pues permiten detonar discusiones sobre la historia 
personal y familiar, actividades cotidianas, caracte-
SÅsticas del medio, conWiWencia QacÅfica, actitudes Z 
valores. Además, cualquier narración puede ser útil 
para trabajar las referencias temporales y espaciales. 

Otros archivos de audio que pueden ser de uti-
lidad en Conocimiento del Medio son la música o 
las canciones. Dado que los temas son inagotables, 
con ellas es posible trabajar un sinfín de conteni-
dos. Por ejemplo, se puede abordar el tema de las 
costumbres y tradiciones, pues muchos rasgos de 
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una comunidad se plasman a través de la música. 
Asimismo, existen canciones compuestas especí-
ficamente QaSa tSabajaS cieStos temas dentSo del 
contexto escolar, como los derechos humanos, las 
formas de comportamiento y las partes del cuerpo. 

$omo Guentes de inGoSmación, los libSos, Se-
vistas digitales y las páginas de internet se han 
convertido en recursos valiosos por la facilidad en 
la bÒsRueda Z QoS el caS¹cteS actual de la inGoSma-
ción. &n las escuelas en las Rue se cuenta con dis-
positivos electrónicos y acceso a internet, uno de 
los Soles del maestSo es modelaS la bÒsRueda Z se-
lección de inGoSmación Rue QeSmita daS SesQuesta 
a las preguntas planteadas por los alumnos. Si se 
cuenta con internet dentro del aula y un dispositi-
vo para acceder a la red, el maestro puede orientar 
la bÒsRueda de inGoSmación Rue siSWa QaSa deto-
naS discusiones, amQliaS inGoSmación, coSSoboSaS 
predicciones o resolver dudas concretas. 

&s imQoStante IaceS una buena selección de 
estos recursos tecnológicos en aras de presentar 
un material de calidad y pertinente para lograr 
objetiWos conHSuentes con los QSoQósitos Z con-
tenidos a tSabajaS Z con la edad e inteSeses de los 
niÉos. Adem¹s, es imQoStante ceScioSaSse de Rue 
se cuenta con los medios tecnolóHicos SeRueSidos 
QaSa tSabajaS con estos SecuSsos� Z consideSaS si 
son adecuados para mantener el interés de los ni-
Éos Z se ajustan al tiemQo disQonible. 5ambiÁn es 
necesario tomar en cuenta las características de 
los SecuSsos� Rue el lenHuaje sea adecuado QaSa 
los alumnos, Rue no tenHan Qublicidad, Rue los 
SecuSsos teYtuales se QSesenten sin eSSoSes Z Rue 
la inGoSmación sea claSa Z confiable. 

&s comÒn QensaS Rue el uso de las TIC reem-
Qla[a la laboS del maestSo o Rue al incoSQoSaSlas 
en el aula se mejoSan Z tSansGoSman autom¹tica-
mente los procesos de enseñanza y de aprendi-
[aje. Sin embaSHo, si bien el uso did¹ctico Rue se 
haga de las TIC es un factor esencial, la selección 

de Ástas QaSa tSabajaS en el aula no HaSanti[a el 
aQSendi[aje. PoS ello, es necesaSio consideSaS Rue 
todo SecuSso Rue se emQlee en Conocimiento del 
medio debeS¹ contSibuiS a la bÒsRueda, oSHani[a-
ción, comparación, integración y análisis de infor-
mación, de tal GoSma Rue se QSomueWan de maneSa 
constante las Iabilidades de obseSWación, e in-
vestigación, el pensamiento crítico y creativo, la 
capacidad para comunicar opiniones y resultados, 
Z la colaboSación en la constSucción de conoci-
mientos. 

Materiales concretos

&YQloSaS el mundo natuSal Z social SeRuieSe del 
contacto diSecto con los mateSiales Z objetos Rue 
forman parte de él. Durante los primeros grados 
de educación primaria, los niños conocen de ma-
neSa concSeta aRuello Rue les Sodea, Iaciendo uso 
de sus sentidos. Sin embaSHo, QaSa QotenciaS el co-
nocimiento del mundo es importante aprovechar 
no sólo lo Rue loHSan obseSWaS, SeconoceS o QeSci-
biS con los sentidos, sino QSoQiciaS Rue entSen en 
contacto con los objetos Rue los Sodean. 

La maniQulación de objetos tiene un Qeso muZ 
importante en los niños de esta edad. Cuando tra-
bajan actiWamente con ellos desaSSollan la caQacidad 
QaSa IaceS abstSacciones o asimilaS de una GoSma 
sencilla los conocimientos Rue Wan constSuZendo. 
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Por ejemplo: para conocer las características de 
distintos materiales (rugosos, lisos, suaves, duros), 
primero usarán el sentido del tacto con objetos que 
tengan diferentes texturas, lo que les dará oportu-
nidad de identificaS sus diGeSencias. PosteSioSmen-
te, al asimilar y abstraer cómo es cada objeto, ya 
no necesitaS¹n tocaSlo QaSa identificaS sus caSacte-
rísticas; bastará con observarlo o con escuchar el 
adjetiWo Rue descSibe su teYtuSa.

El uso de material concreto también sirve 
para que los alumnos resuelvan determinadas si-
tuaciones. PoS ejemQlo� al QSeHuntaSles RuÁ es lo 
que pueden hacer para evitar enfermarse o para 
curarse de una enfermedad, pueden organizar 
un juego de roles en donde utilicen objetos que 
representan lo que usan los médicos; como ter-
mómetros, abatelenguas, básculas, cajas vacías de 
medicamentos Z Secetas mÁdicas. &n este ejem-
plo, al usar el material e imitar diferentes roles, se 
promueve que los niños asimilen y construyan el 
conceQto abstSacto de atención mÁdica.

Se sugiere tener en un lugar del salón de cla-
ses material concreto, seguro, atractivo y fun-
cional para que los alumnos puedan utilizarlo 
cuando lo SeRuieSan. PoS ejemQlo� bloRues ló-
gicos, masa, instrumentos musicales, objetos de 
diGeSente teYtuSa u objetos Rue se Quedan mediS. 
Además, hay que considerar que el material que 
constantemente usan los alumnos puede ser ela-
borado por ellos, comprado, o bien, se pueden 
aprovechar los recursos sociales y naturales que 
la localidad donde WiWen les oGSece. 

Algunos materiales que pueden apoyar el 
aprendizaje (además de los impresos y digitales 
de los que se ha hablado anteriormente) son: de 

laboratorio, de reúso, hojas de plantas que en-
cuentren en el suelo, animales que observen, 
objetos que se encuentran dentro de su salón, 
en el patio de la escuela, en casa u otros espa-
cios. Si las condiciones lo QeSmiten, Sesulta muZ 
enriquecedor también manipular y explicar el 
siHnificado de objetos Rue tienen WaloS IistóSico 
para las familias o para la comunidad, como fo-
tografías, adornos, prendas de vestir, accesorios, 
documentos o juHuetes.

Se sugiere que, una vez que los niños explo-
ren y manipulen determinados objetos, pon-
Han en QS¹ctica sus Iabilidades de clasificación. 
Por ejemplo: en elementos naturales y sociales, 
por su uso, o bien, por características concretas 
como su GoSma, teYtuSa, tamaÉo, Qeso o coloS. 
También es posible proponer la elaboración de 
inventarios, colecciones o recopilaciones de ma-
teriales explorados en el aula, en la escuela o en 
casa, o construir un rincón dentro del aula en el 
que los objetos sean exhibidos de manera tem-
poral o permanente, y cuya organización pueda 
reconsiderarse cada vez que se integran nuevos 
objetos. 
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La evaluación formativa como elemento rector 
para la planeación

El propósito que usualmente se le asigna a la pla-
nificación de la enseÉan[a es loHSaS Rue todos 
los alumnos aQSendan de GoSma siHnificatiWa, se 
apropien de los contenidos que son objeto de en-
señanza y sean capaces de transferir o aplicar lo 
aprendido en diferentes situaciones. Sin embargo, 
la experiencia y práctica cotidiana en el salón de 
clases suelen indicar que este propósito no siempre 
se cumQle Za Rue con la Qlanificación de un mismo 
proceso de enseñanza no todos los alumnos apren-
den de la misma manera ni al mismo ritmo. 

Al respecto, es necesario reconocer que cada 
uno de los alumnos construye su propio conoci-
miento a partir de sus ideas o saberes previos, de 
sus particulares formas de razonar y actuar, de las 
experiencias que ha tenido y de su interacción con 
otros. La construcción de nuevos conocimientos 
es un proceso diferente para cada alumno por lo 
que la enseñanza debe tomarlo en cuenta. 

Para atender la diversidad que caracteriza a los 
contextos de aula, es importante que la planea-
ción de la enseñanza se estructure en torno a la 
regulación continua del aprendizaje. Regulación en 
términos de adecuar las estrategias de enseñanza a 
las características, necesidades y progresos de los 
alumnos y, a su vez, para que éstos sean capaces de 
desarrollar una forma y estilo propio de aprender, 
y adquieran una mayor autonomía. La regulación 
es continua porque está presente en cualquier 
momento de la acción pedagógica. 

En este sentido, la evaluación adquiere un 
carácter formativo porque aporta información útil 
QaSa adecuaS o modificaS las actiWidades Qlanificadas 
con el fin de Rue todos los alumnos aQSendan de 
GoSma siHnificatiWa Z, a su We[, contSibuZe a mejoSaS 
los procesos de enseñanza. La evaluación formativa 

se relaciona con una concepción de enseñanza 
que concibe el aprendizaje como un largo 
proceso a través del cual los alumnos construyen 
y reconstruyen su conocimiento a partir de las 
actividades en las que participan. 

La información que se recupera mediante  
la evaluación formativa está centrada principalmente 
en las ideas o representaciones de cada alumno, en 
las estrategias que utiliza para resolver las tareas 
propuestas, así como la forma en que las emplea 
frente a determinadas situaciones. Además, permite 
recuperar información sobre la calidad de la planeación 
de la enseñanza, los alcances de las actividades de 
aprendizaje implementadas, la intervención didáctica 
y los materiales y recursos utilizados para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos. Mediante una evaluación 
GoSmatiWa se Quede identificaS si los alumnos loHSan 
o no formular preguntas, recuperan información 
para construir sus respuestas y éstas son coherentes, 
entienden lo que leen, pueden escuchar y trabajar 
con sus compañeros y si progresan en su aprendizaje 
o necesitan ayuda del maestro y de qué tipo.

Al ser un proceso que permite recoger infor-
mación por diversos medios, analizarla, emitir 
un juicio y tomar decisiones con base en el juicio 
emitido, la evaluación debe permitir que alumnos 
y maestros desarrollen habilidades relacionadas con 
la SeáeYión, obseSWación, an¹lisis, Qensamiento 
crítico y la resolución de problemas. Por lo tanto, 
toda actividad de evaluación permitirá obtener 
información valiosa sobre el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje. Por ende, es tarea de los maestros 
identificaS cu¹les son los Quntos dÁbiles del aQSen�
dizaje de los alumnos y del propio proceso de 
enseñanza para emprender las estrategias más 
pertinentes para trabajar en torno a ello. 
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La regulación y autorregulación 
como parte de la evaluación 
formativa
$uando en la QS¹ctica cotidiana se identifica Rue 
los alumnos muestSan cieStas dificultades en la 
apropiación de los conocimientos, es momento 
de intervenir didácticamente para implicarlos en 
nuevas experiencias de aprendizaje. Además, es 
una Waliosa oQoStunidad QaSa SeáeYionaS en toSno 
al proceso de enseñanza, es decir, hacer una pausa 
para revisar si estamos ofreciendo situaciones de 
actiWidad did¹ctica, QeStinentes Z SeleWantes, Rue 
permitan lograr los propósitos establecidos.

De esta manera se regula tanto el proceso de 
enseñanza como el de aprendizaje. La regulación 
del aprendizaje generalmente la dirige el maestro, 
sin embaSHo, desde QeRueÉos los alumnos son 
capaces de aprender a corregir sus desaciertos, 
identificaS QoS RuÁ se eRuiWocan Z tomaS las 
decisiones necesarias para hacer los cambios 
adecuados en su proceso de aprendizaje. El 
maestro tiene el papel de apoyar a los alumnos 
QaSa Rue lo loHSen Z sean cada We[ m¹s autónomos. 

&n la adRuisición de esta autonomÅa inteSWienen 
diferentes factores, como la capacidad para anticipar, 
QlanificaS Z SeHulaS el QSoQio QSoceso de aQSendi[aje. 
Las situaciones de actividad didáctica habrán de pro-
moWeS Rue, adem¹s de los contenidos de enseÉan[a, 
los alumnos aQSendan a SeáeYionaS sobSe sus QSoce-
sos de Qensamiento Z la GoSma en la Rue aQSenden. 
PaSa loHSaSlo, es necesaSio Rue el alumno estÁ cons-
ciente de lo Rue sabe sobSe su QSoQio conocimiento� 
sabeS cu¹ndo uno sabe, sabeS lo Rue uno sabe, sabeS 
lo Rue uno necesita sabeS Z conoceS la utilidad de lo 
Rue uno sabe. &sta es la SeHulación Rue esQeSamos 
Rue los alumnos alcancen de maneSa HSadual duSante 
la educación b¹sica. AlHunos ejemQlos de esto son� 

Saber cuándo uno sabe: el alumno toma con-
ciencia de lo Rue sabe GSente a una deteSminada 
demanda o tarea cognitiva. Por ejemplo, en la se-

cuencia didáctica Cuido mi cuerpo y mi alimen-
tación, del BloRue 2, se Qide a los alumnos Rue 
seleccionen las acciones Rue Seali[an con SesQecto 
a los I¹bitos de IiHiene, antes Z desQuÁs de co-
mer, como una manera de cuidar su salud. En este 
caso, los alumnos toman conciencia de Rue las ac-
ciones Rue usualmente Seali[an en casa tienen una 
razón (el cuidado de la salud). 

Saber lo que uno sabe: las actividades tienen como 
finalidad Rue los alumnos sean conscientes de lo 
Rue Ian aQSendido a lo laSHo de una actiWidad. PoS 
ejemplo, la actividad integradora de la secuencia 
did¹ctica �$ómo cambio , del BloRue 2, en la Rue 
los alumnos deben construir una historieta de su 
Wida, en la cual cuenten los cambios Rue Ian te-
nido, lo Rue antes no QodÅan IaceS Z aIoSa sÅ, Z 
algunos momentos importantes de su vida.

Saber lo que uno necesita: el alumno Seconoce Rue 
lo aprendido no tiene una conclusión, más bien, 
siemQSe Rueda alHo Qendiente QoS aQSendeS. $on 
ello se busca potenciar en los alumnos la capacidad 
de SeconoceS RuÁ necesitan sabeS con SesQecto a un 
tema, asÅ como las acciones Rue QodSÅan QoneS en 
marcha para lograrlo. Por ejemplo, en la secuencia 
did¹ctica �$ómo son los objetos , del BloRue �, se 
Qide a los alumnos Rue, desQuÁs de IabeS Seali[ado 
una actiWidad eYQeSimental sobSe las caSacteSÅsticas 
de los mateSiales, Qiensen con RuÁ otSos QodSÅan 
construir una pared resistente. 
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Conocer la utilidad de lo que uno sabe: lo que los 
alumnos han aprendido debe tener algún sentido y 
siHnificado QaSa su actuaS cotidiano, de tal maneSa 
Rue Queda seS aQlicado Z WaloSado. PoS ejemQlo, 
en la secuencia did¹ctica $ono[co Z cuido el 
luHaS donde WiWo, del BloRue �, se QSesenta a los 
alumnos una escala QaSa Rue Quedan WaloSaS sus 
acciones QaSa cuidaS el medio Rue los Sodea.

$on lo anteSioS Rueda en eWidencia Rue enseÉaS, 
aQSendeS Z eWaluaS son QaSte un mismo QSoceso. PaSa 
Rue los alumnos adRuieSan una buena caQacidad de 
autoSSeHulación, es imQoStante Rue en el conteYto 
del aula se aQSoQien Z sean QaStÅciQes de los objetiWos 
Z cSiteSios de eWaluación, anticiQen Z QlanifiRuen sus 
acciones Z Secono[can sus acciones imQlicadas en las 
taSeas. AsÅ, la eWaluación se SeWela como un comQo-
nente Gundamental de la enseÉan[a, el aQSendi[aje, 
Z los QSocesos imQlicados en la constSucción del 
conocimiento sobSe el mundo natuSal Z social. 

Cómo promover una evaluación 
formativa

La eWaluación de caS¹cteS GoSmatiWo conlleWa la im-
Qlementación Z diWeSsificación de actiWidades, ins-
tSumentos Z tÁcnicas QaSa SecuQeSaS Z WaloSaS in-
GoSmación en toSno a la calidad de los QSocesos de 
enseÉan[a Z los loHSos de aQSendi[aje alcan[ados 
QoS los alumnos. ARuello Rue se emQlea QaSa eWa-
luaS se debe eleHiS en Gunción de los objetiWos de la 
eWaluación, del contenido Rue se QSetende WaloSaS 

Z del tiemQo Rue se cuenta QaSa aQlicaS o SecoHeS 
inGoSmación. %ado Rue los alumnos Z los QSocesos 
de enseÉan[a son diGeSentes, es imQoStante diWeS-
sificaS las GoSmas de eWaluaS. 

A continuación se oGSecen alHunas suHeSencias 
QaSa SecuQeSaS Z anali[aS inGoSmación desde la 
QeSsQectiWa de la eWaluación GoSmatiWa, en el 
entendido de Rue Ástas no aHotan el tema. 

Rúbricas� son HuÅas o escalas de eWaluación Rue 
QeSmiten estableceS niWeles QSoHSesiWos SelatiWos al 
loHSo, desemQeÉo o dominio Rue muestSan los 
alumnos SesQecto a un contenido, QSoceso o QSo-
ducción. Adem¹s, QeSmiten estableceS un amQlio 
SanHo de cSiteSios descSiQtiWos a WaloSaS Rue HuaSdan 
Selación con lo Rue se est¹ eWaluando� oGSecen a los 
alumnos ideas claSas de lo Rue est¹n alcan[ando en 
deteSminada actiWidad. Las SÒbSicas son aQSoQiadas 
QaSa eWaluaS actiWidades o taSeas Rue imQlican de-
mandas coHnitiWas Selacionadas con QSocesos o QSo-
ducciones� QoS ejemQlo, la QSoducción oSal o escSita, 
la Seali[ación de una inWestiHación, el diseÉo de un 
eYQeSimento QaSa eYQloSaS el medio, un inGoSme de 
obseSWación, una maRueta o modelado de la Seali-
dad, una QSoducción aStÅstica, entSe otSas. 

Las dimensiones o asQectos a eWaluaS los Sedac-
ta el maestSo en Gunción de sus objetiWos Z nece-
sidades de eWaluación. PoS ejemQlo� 3econoce las 
distintas QaStes del cueSQo, *dentifica sus acciones 
Rue Queden aGectaS a la natuSale[a o 3econoce Rue 
la lu[ es necesaSia QaSa WeS los objetos. Asimismo, 
define los niWeles de loHSo coSSesQondientes.

Ejemplo de formato para rúbrica

Dimensiones 
o aspectos

Niveles de logro

I

En proceso

II

Aceptable

III

Logrado 

IV

Destacado

A

B

C

 Fuente: Ravela, Picaroni y Lourerio (2017:189)
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Registros de clase. Se trata de una actividad en la 
que los alumnos, ya sea en lo individual o en equi-
pos de trabajo, plasman su experiencia en las acti-
vidades realizadas en una sesión de clase, a lo largo 
de una secuencia didáctica, durante un bloque o en 
una actividad particular que implique un proceso. 
El maestro puede recurrir al registro de clase de los 
alumnos para recuperar las expresiones, comenta-
rios, opiniones, dudas o problemáticas que expre-
san en relación con las actividades realizadas y, con 
base en ellos, tomar decisiones para la mejora de los 
procesos de enseñanza. Para elaborar el registro de 
clase, los alumnos pueden utilizar un cuaderno, un 
bloc de notas o una agenda. Para apoyar el registro, 
el maestro puede plantear preguntas que orienten la 
SeáeYión de los alumnos. PoS ejemQlo� �RuÁ aQSendÅ 
hoy?, ¿qué actividades realicé hoy?, ¿qué me gustó 
m¹s Z QoS RuÁ , �RuÁ dificultades tuWe , �cómo 
las resolví?, ¿qué me gustaría aprender acerca del 
tema?, ¿qué hice para resolver el problema?

Cuestionarios o preguntas abiertas. Se trata de una 
serie de preguntas claras y precisas que demandan 
de los alumnos una determinada respuesta. Para 
que cumplan con una función formativa, estas pre-
guntas deben promover que los alumnos muestren 
su capacidad de argumentar más que repetir, re-
coSdaS o SeafiSmaS cieSta inGoSmación. Las QSeHun-
tas que forman parte de los cuestionarios o pruebas 
escritas deben estar contextualizadas, brindar indi-
cios del contenido teórico implicado y ser claras en 
cuanto lo que se espera como respuesta (una des-
cSiQción, eYQlicación, justificación, demostSación) 
y tener diferentes grados de apertura para respon-
der. Los cuestionarios o pruebas escritas son una 
oportunidad para detectar el pensamiento de los 
alumnos y su nivel o capacidad de comprensión 
conceptual. 

Mapas mentales. PeSmiten identificaS aRuellos 
aspectos de un contenido o tema que los alumnos 
consideran relevantes, así como la relación 

que establecen entre ellos. En general, son 
representaciones visuales que comunican la manera 
en que los alumnos estructuran, con su propia 
lógica, el contenido abordado. Se puede recurrir 
a los mapas mentales en cualquier momento del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, pues son 
bastante útiles cuando se ha concluido determinada 
actividad. Asimismo, se pueden aprovechar para 
valorar la capacidad de los alumnos para sintetizar, 
organizar, representar y comunicar lo aprendido, 
es decir, qué tanto han comprendido el tema. 

Portafolio de evidencias. Es una selección o co-
lección de trabajos realizados por el alumno du-
rante un determinado periodo. Para construir 
el portafolio se pueden considerar produccio-
nes de los alumnos de distinta naturaleza; no se 
trata de una colección azarosa, más bien, impli-
ca una selección de aquellos trabajos que mues-
tran el crecimiento gradual del aprendizaje. El 
portafolio ofrece información sobre el avance 
de los alumnos durante un proceso, contribuye 
a que los niños valoren su propia actividad y a 
regular sus decisiones y acciones, y brinda in-
formación relevante sobre la conducción de la 
enseñanza al dar elementos para la planeación, 
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secuenciación y organización de las actividades 
de aprendizaje. 

Escalas de actitudes. Consiste en enlistar frases 
o enunciados QaSa identificaS la actitud del alum-
no (disposición positiva, negativa o neutral) ante 
ciertas situaciones de actividad u otras personas, 
como los comQaÉeSos de eRuiQo, HSuQo o el QSoQio 
maestSo. Las GSases o enunciados deben SeQSesen-
taS ideas claSas en toSno a la actitud Rue se busca 
eWaluaS, seS mutuamente eYcluZentes Z QSesentaS-
se en el mismo sentido (QositiWo o neHatiWo) Z, en 
Selación con la escala, no deben imQlicaS doble 
neHación. PaSa definiS la escala de WaloSación se 
debe teneS claSo la SesQuesta Rue se busca obteneS. 
PoS ejemQlo� el acueSdo con SesQecto a una idea 
(5otalmente de acueSdo, PaScialmente de acueSdo, 
PaScialmente en desacueSdo, 5otalmente en des-
acueSdo), la GSecuencia con la Rue ocuSSieSon cieS-
tas acciones o situaciones (SiemQSe o casi siemQSe, 
AlHunas Weces, 3aSa We[, /unca) o QaSa identificaS 
la postura (Sí, No, No sé).

%esde la QeSsQectiWa de la eWaluación GoSma-
tiWa es imQoStante SeconoceS Rue cualRuieS ins-

tSumento, actiWidad o IeSSamienta did¹ctica es 
Òtil QaSa SecoHeS inGoSmación sobSe los QSocesos 
de enseÉan[a Z de aQSendi[aje, siemQSe Z cuando 
se tenHan QSesentes las finalidades Z momentos 
de su aQlicación. Lo m¹s imQoStante de estos 
instSumentos o IeSSamientas es Rue sean coIe-
Sentes con sus objetiWos did¹cticos Z, sobSe todo, 
Rue Qosibiliten SecuQeSaS inGoSmación QaSa to-
maS decisiones Rue lleWen a mejoSaS la calidad de 
la enseÉan[a Z el aQSendi[aje. Asimismo, es im-
QoStante seÉalaS Rue en WiStud de la edad de los 
niÉos, la eWaluación Ia de centSaSse en asQectos 
Rue HeneSen la SeáeYión Z el uso de lo aQSen-
dido en situaciones IiQotÁticas o Seales� QoS lo 
tanto, los ejeScicios QaSa WeSificaS la Setención  
o memoSi[ación de datos o inGoSmación descon-
teYtuali[ada o aislada, no son conHSuentes con la 
eWaluación GoSmatiWa.

¿Cómo usar los resultados de la 
evaluación?

Los Sesultados de la eWaluación GoSmatiWa Queden 
seS utili[ados QaSa estimaS u obteneS la califica-
ción de los alumnos, Za sea al final de un bloRue 
o de un ciclo escolaS. PaSa ello, IaZ Rue tomaS 
en cuenta las WaloSaciones o los Sesultados, m¹s 
o menos objetiWos, obtenidos QoS los alumnos en 
diGeSentes actiWidades, instSumentos Z tÁcnicas de 
eWaluación� su desemQeÉo en tSabajos indiWidua-
les, de eRuiQo o colectiWo� sus actitudes� asÅ como 
las diGeSencias Rue muestSan entSe el Qunto de 
QaStida Z el final de un QSoceso. 

PaSa la eWaluación de $onocimiento del 
.edio IaZ Rue teneS QSesente Rue el aQSendi[aje 
de los alumnos es un QSoceso de oSHani[ación Z 
SeoSHani[ación de conocimiento. PoS lo tanto, la 
mejoS maneSa de WaloSaS el aWance de los alumnos es 
tener en cuenta esta construcción. En este sentido, 
no es Qosible clasificaS las SesQuestas de los alumnos 
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en “correctas o incorrectas”, sino más bien, hay 
que interpretarlas para conocer los avances en un 
determinado proceso de construcción.

Un elemento clave de la evaluación es la 
devolución de los resultados a los principales 
interesados: los alumnos. Al respecto, es esencial 
que la retroalimentación no se relacione sólo 
con aspectos formales: “buen trabajo”, “bonita 
letra”, “trabajaste bien en equipo”, “gracias por 
tu tolerancia”, sino también, y principalmente, en 
obseSWaciones Rue aZuden a identificaS al niÉo lo 
que logró, lo que le hizo falta, en qué se equivocó 
y por qué. Por ejemplo: “el dibujo que elaboraste 
es muZ bonito, en Ál se loHSa identificaS una acción 
para cuidar a los animales domésticos y lograste 
recuperar la discusión grupal”, “lo que explicas 
está bien, pero no guarda relación con lo que 
estás representando con tus dibujos”, “con toda la 
información obtenida, ahora piensa en una manera 
de comunicarla a tus compañeros de manera breve 
y puntual”. Proporcionar una retroalimentación 
completa permite tener más elementos para 
mejorar el trabajo de manera propositiva.

Sin embargo, los alumnos no son los únicos 
que necesitan conocer el nivel de alcance de sus 
conocimientos al concluir una actividad o una etapa 
de aprendizaje, la evaluación tiene una función social 
ante sus QadSes Z la sociedad, la cual confiSma Z 
ceStifica lo anteSioS. &sta eWaluación Secibe el nombSe 
de evaluación sumativa y es aquella en la que se 
asiHna una calificación numÁSica. &n sintonÅa con una 
mirada formativa, esta evaluación más de carácter 
social también ha de ofrecer información sobre la 
progresión del aprendizaje de los alumnos, de sus 
dificultades, loHSos Z oQoStunidades QaSa mejoSaS. 

Cambiar las concepciones y prácticas en torno a la 
evaluación de los aprendizajes implica por parte de 
los maestSos modificaS tambiÁn sus conceQciones 
de lo Rue siHnifica enseÉaS Z aQSendeS. 6sualmente 
es poco común pensar que la evaluación atraviesa 
todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sin 
embargo, se trata de poner el acento en uno de los 
elementos didácticos que potencialmente puede 
generar un cambio en la práctica educativa.

Para lograr una evaluación formativa que 
sea efectiva es necesario promover en las aulas 
que los alumnos se apropien de los objetivos y 
criterios de evaluación, lo cual demanda que sean 
partícipes de la misma, y apoyarlos en el desarrollo 
de la anticiQación Z Qlanificación de la acción. A 
su vez, demanda a los maestros una capacidad 
QaSa identificaS, a lo laSHo de todo el QSoceso de 
enseñanza, aspectos susceptibles de ser evaluados 
y de comunicar los resultados. Todo ello requiere 
una nueva cultura de la evaluación, tanto de los 
alumnos y de sus familias como por parte del 
colectivo docente. 
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El libro de texto del alumno

La organización en bloques
El libro de texto Conocimiento del medio. Primer 
grado está dividido en tres grandes apartados de-
nominados bloques. Cada uno corresponde a los 
periodos delimitados por los tres momentos del 
ciclo escolar establecidos para comunicar la eva-
luación de los estudiantes a los padres de familia 
o tutores. En el libro se proponen 17 secuencias 
didácticas (SD) pensadas para implementarse en 4 
o � sesiones de tSabajo, Z tSes eWaluaciones finales 
de bloque. Estos elementos se distribuyen de la 
siguiente manera: 

Conocimiento del medio. Primer grado

Bloque 1

Me conozco y conozco el lugar 
donde vivo

Bloque 2

Observo mis cambios y los de mi 
comunidad

Bloque 3

Experimento en mi entorno

SD 1. Aprendo a convivir con mi 
grupo

SD 2. Soy una persona única 

SD 3. Me ubico en mi entorno

SD 4. El mundo que me rodea

SD 5. Conocemos a los animales

SD 6. Mis actividades diarias

Evaluación final de Bloque 1 

SD 1. Aprendo a convivir en mi 
escuela

SD 2. Cuido mi cuerpo y mi 
alimentación 

SD 3. La luz es importante en mi 
vida

SD 4. Me cuido y cuido el medio 
donde vivo

SD 5. Las plantas de mi comunidad

SD 6. ¿Cómo cambio?

Evaluación final de Bloque 2

SD 1. Acuerdos para vivir en familia

SD 2. Conozco y cuido el lugar 
donde vivo

SD 3. ¿Cómo son los objetos?

SD 4. Cambio y movimiento

SD 5. Mi familia y yo

Evaluación final de Bloque 3

Las secuencias didácticas
En su conjunto, el trabajo con las secuencias di-
dácticas promueve el logro de los aprendizajes es-
perados establecidos en el programa de estudios.
Cabe destacar que dichos aprendizajes son de di-
ferente naturaleza: algunos se logran por medio 

de un abordaje puntual en una sola secuencia di-
dáctica, mientras que otros requieren de un tra-
bajo sistemático y permanente, que ofrezca a los 
alumnos diferentes aproximaciones, de manera 
progresiva y con creciente nivel de complejidad.

Por esta razón, en el libro de texto del alumno, 
un mismo aprendizaje esperado puede encauzar 
los contenidos de dos o más secuencias didácti-
cas, mismas que varían en cuanto a su intención 
did¹ctica esQecÅfica. %e la misma GoSma, en una 
secuencia generalmente se aborda más de un 
aprendizaje esperado, incluso con la integración 

de ambos ejes temáticos. En la siguiente tabla se 
puede observar la relación entre los aprendizajes 
esperados del programa de estudios y las secuen-
cias didácticas en el libro Conocimiento del medio. 
Primer grado.
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Eje Aprendizaje esperado
Secuencias didácticas

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3
M

u
n

d
o

 n
at

u
ra

l

Distingue características 
de la naturaleza en el 
lugar donde vive.

 4. El mundo que me 
rodea

Clasifica animales, plantas 
y materiales a partir 
de las características 
que identifica con sus 
sentidos.

5. Conocemos a los 
animales

5. Las plantas de mi 
comunidad

3. ¿Cómo son los objetos?

Reconoce que los objetos 
se mueven y deforman al 
empujarlos y jalarlos.

4. Cambio y movimiento

Infiere que la luz es 
necesaria para ver objetos 
y colores. 

3. La luz es importante en 
mi vida

Reconoce las distintas 
partes del cuerpo, y 
practica hábitos de 
higiene y alimentación 
para cuidar su salud.

2. Soy una persona única 2. Cuido mi cuerpo y mi 
alimentación

4. Me cuido y cuido el 
medio donde vivo

Reconoce que sus 
acciones pueden afectar 
a la naturaleza y participa 
en aquellas que ayudan a 
cuidarla.

5. Conocemos a los 
animales

4. Me cuido y cuido el 
medio donde vivo

SD5. Las plantas de mi 
comunidad

2. Conozco y cuido el 
lugar donde vivo

C
u

ltu
ra

 y
 v

id
a 

so
ci

al

Reconoce que es una 
persona única y valiosa 
que tiene derecho a la 
identidad y a vivir en 
una familia que lo cuide, 
proteja y brinde afecto.

2. Soy una persona única 5. Mi familia y yo

Describe 
cronológicamente 
acontecimientos de su 
historia y la de su familia 
con el uso de referencias 
temporales.

6. ¿Cómo cambio? 5. Mi familia y yo

Describe y representa 
la ubicación de su casa, 
escuela y otros sitios 
con el uso de referencias 
espaciales básicas.

3. Me ubico en mi 
entorno

Identifica actividades 
cotidianas que realiza 
en su casa y en la 
escuela, la distribución 
de responsabilidades y la 
organización del tiempo. 

6. Mis actividades diarias 1. Aprendo a convivir en 
mi escuela

1. Acuerdos para vivir en 
familia

Reconoce formas 
de comportamiento 
y sugiere reglas que 
favorecen la convivencia.

1. Aprendo a convivir con 
mi grupo

1. Aprendo a convivir en 
mi escuela

1. Acuerdos para vivir en 
familia
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Cada secuencia didáctica del libro de texto Cono-
cimiento del medio. Primer grado está constituida por 
seis apartados, distribuidos en tres momentos: ini-
cio, desarrollo y cierre. Para el inicio se presenta el 
apartado Lo que pienso; para el desarrollo se propo-
nen tres apartados de título variable; y para el cierre 
de la secuencia didáctica se proponen los apartados 
Integro mis aprendizajes y Lo que aprendí. 

Lo que pienso (apartado fi jo) 
Este apartado es fundamental para que 
los alumnos comuniquen lo que saben 
sobre el tema a abordar en la secuen-
cia didáctica y realicen una primera 
Seá eYión al SesQecto. Lo anteSioS, con la fi nalidad 
de Rue el maestSo Queda identifi caS su modelo eY�
plicativo inicial; es decir, de qué manera interpre-
tan, describen y explican los procesos y fenómenos 
relacionados con el tema a tratar. Para ello se pre-
senta una fotografía, una ilustración o una actividad 
práctica acompañada de preguntas detonadoras. Se 
propone solicitar a los niños que piensen de manera 
individual sobre la situación planteada y que expre-
sen su respuesta en grupo. Es posible guiarlos para 
que, antes de compartir con el grupo, registren sus 
respuestas de manera oral o escrita. 

Desarrollo de la secuencia 
(tres subtemas variables)

El desarrollo de la secuencia consta de tres apar-
tados, cada uno con un subtema que se desprende 
del tema general; por ello, estos apartados son di-
ferentes en todas las secuencias didácticas. 

Cada uno de los apartados (de subtema varia-
ble) consta de una serie de actividades diversas, 
articuladas entre sí, que promueven el desarrollo 
de Iabilidades de indaHación cientÅfi ca, como la 
observación, la predicción, la representación, el 
planteamiento de preguntas y la búsqueda de in-
formación. En conjunto, con los tres apartados 

de desarrollo se busca llevar a los alumnos hacia 
nuevas formas de mirar el fenómeno natural o so-
cial planteado, que amplíen su conocimiento del 
mundo, enSiRue[can o modifi Ruen sus inteSQSeta�
ciones, y propiciar la construcción de nuevos mo-
delos explicativos, más amplios o más cercanos a 
aquellos que han sido validados por la comunidad 
cientÅfi ca actual. $omo adem¹s se busca Rue los 
niños reconozcan que la construcción del conoci-
miento es una actividad social, en este apartado se 
les alienta a comunicar y negociar sus ideas, res-
puestas y registros, con la mediación del maestro. 

Dentro de los tres subtemas que forman parte 
del desarrollo de la secuencia se pueden encontrar 
las denominadas rutinas de pensamiento. Éstas son 
formas de proceder dentro del aula que presen-
tan cieStas caSacteSÅsticas fi jas o estables, de modo 
que se implementan siempre de manera similar. 
Conforme éstas se vayan realizando a lo largo 
de los bloques, los alumnos requerirán, progre-
sivamente, de menos indicaciones por parte del 
maestro para llevarlas a cabo. Una característica 
esencial de estas rutinas es que promueven que 
el pensamiento, y no la memorización, ocupe un 
lugar preponderante en el salón de clases. 

A lo largo del libro Conocimiento del medio. Pri-
mer grado se proponen tres rutinas de pensamien-
to Rue se distinHuen de maneSa HS¹fi ca del Sesto 
de las actividades del material. Dichas rutinas son 
las siguientes: 

Exploremos el entorno. Esta rutina representa una 
oportunidad para que los alumnos miren con más 
detenimiento su entorno natural y social. Explorar 
el entorno les permite reconocer su historia perso-
nal, familiar y comunitaria, las características de los 
seres vivos, las relaciones entre los componentes 
de la naturaleza y la sociedad de su entorno, en-
tre otros muchos aspectos. En general, esta rutina 
consiste en plantear ciertas preguntas iniciales a 
partir de las cuales se guíe una exploración especí-
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fica Rue amQlÅe el QanoSama de los niÉos sobSe el 
mundo social Z natuSal Rue los Sodea. 

6n ejemQlo de la QSesencia Z Gunción de esta Su-
tina se encuentSa en la secuencia did¹ctica AQSen-
do a conWiWiS en mi escuela, la cual se desaSSolla a 
QaStiS de la entSeWista Rue los niÉos deben IaceS a 
un miembSo de la comunidad escolaS Rue los Wisi-
taS¹ en su aula. 5ambiÁn en el ¹mbito del mundo 
natuSal, eYQloSaS el entoSno se Iace Wisible en el 
libSo de teYto del alumno, como en la secuencia di-
d¹ctica �$ómo son los objetos , cuando se solicita 
a los alumnos Rue busRuen objetos en su escuela 
con deteSminadas caSacteSÅsticas seHÒn las QSoQie-
dades de los mateSiales. 

Experimentemos. .ediante esta Sutina se Qonen 
en maScIa Iabilidades QaSa indaHaS sobSe alHÒn 
Genómeno. Los estudiantes iS¹n desaSSollando sus 
caQacidades QaSa eYQSesaS sus ideas iniciales sobSe 
el Genómeno de inteSÁs, estableceS Selaciones en-
tSe WaSiables (al lleWaS a cabo acciones esQecÅficas 
con mateSiales), Z anali[aS los Sesultados obtenidos 
QaSa HeneSaS o modificaS una eYQlicación inicial. 

Las actiWidades eYQeSimentales QSoQician la 
caQacidad de obseSWaS Z utili[aS diWeSsos mÁto-
dos e instSumentos QaSa SeHistSaS la inGoSmación 
obtenida Z sistemati[aSla QoS medio de dibujos 
Z oSHani[adoSes HS¹ficos como tablas. &l uso de 
esta inGoSmación QaSa SesQondeS QSeHuntas o He-
neSaS conclusiones QeSmite desaSSollaS la caQa-
cidad de aSHumentaS sus SesQues-
tas a QaStiS de la eWidencia. PoS 
ejemQlo, en la secuencia did¹ctica 
La lu[ es imQoStante en mi Wida, 
se busca Rue los alumnos Quedan 
inteSactuaS con alHunos objetos, 
eYteSnaS sus ideas, identificaS 
sus eYQlicaciones Z las de otSos, 
Z aSHumentaS en Gunción de lo 
Rue obseSWaSon Z dialoHaSon. La 
QSedicción Z comunicación de las 

ideas son dos de las Iabilidades de indaHación 
Rue HeneSalmente est¹n QSesentes en este tiQo de 
Sutina de Qensamiento. 

Círculo de diálogo. &sta Sutina GaWoSece Rue los es-
tudiantes constSuZan el conocimiento de GoSma co-
lectiWa SesQecto a una QSeHunta Rue tiene una diWeSsi-
dad de SesQuestas. Se busca SeconoceS Rue IaZ GoSmas 
diGeSentes de inteSQSetaS un asunto social o un Genó-
meno natuSal Z en HeneSal se utili[a cuando es ne-
cesaSio estableceS un esQacio de discusión Huiada en  
la Rue el maestSo QSoQone alHunas QSeHuntas Z diSiHe 
el QSoceso de maneSa ceScana. &sta Sutina GaWoSece la 
toleSancia, el aQSendeS a escucIaS al otSo, el constSuiS 
una QostuSa QeSsonal Z deGendeSla con aSHumentos. 

PoS ejemQlo, en la secuencia did¹ctica SoZ una 
QeSsona Ònica, al QediSles a los alumnos Rue Se-
áeYionen en conjunto RuÁ Qiensan de las QeSsonas 
Rue se buSlan de otSas QoS sus SasHos GÅsicos, Queden 
QSesentaSse diGeSentes SesQuestas W¹lidas deQen-
diendo de sus conteYtos. La diWeSsidad de SesQues-
tas a esta misma cuestión Quede seS un detonadoS 
QaSa HeneSaS contSoWeSsias, discusiones, WaloSación 
de QostuSas, entSe otSas acciones encaminadas a la 
constSucción colectiWa del conocimiento. &s im-
QoStante Rue siemQSe QSeWale[ca un ambiente de 
SesQeto Iacia la diWeSsidad de SesQuestas Z oQinio-
nes Rue Quedan oGSeceS los alumnos. 

Integro mis aprendizajes (apartado fijo)
A QaStiS de este aQaStado se Quede 
identificaS el momento de cieSSe de 
la secuencia did¹ctica. &n HeneSal, 
el aQaStado *nteHSo mis aQSendi[ajes 
est¹ oSientado a SeuniS Z estSuctuSaS 
lo aQSendido en el desaSSollo Z a Se-
áeYionaS sobSe ello. &n este aQaStado, 
HeneSalmente se QSoQone a los niÉos 
actiWidades, Qlanteadas en un conteY-
to diGeSente, QaSa Rue eYQliciten RuÁ 
Ian aQSendido, cu¹l es el HSado de 
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evolución de sus ideas con respecto a las iniciales y 
a qué conclusiones han llegado; es decir, actividades 
que promueven la abstracción y representación de 
las ideas importantes, formulándolas de forma des-
contextualizada y general.

Lo propuesto en este apartado se relaciona con 
la perspectiva de la evaluación formativa, ya que 
permite valorar la capacidad de los alumnos de 
aplicar o transferir lo aprendido a contextos o si-
tuaciones cualitativamente diferentes; responder a 
tareas con otro tipo de demanda cognitiva; articu-
lar diferentes tipos de conocimiento al resolver una 
taSea Z SeáeYionaS sobSe lo Rue aIoSa Ian aQSendi-
do. Las actividades de este apartado son una opor-
tunidad QaSa Rue los maestSos identifiRuen Qosi-
bles dificultades u obst¹culos en el aQSendi[aje de 
los alumnos y con ello puedan plantear o diseñar 
estrategias para intervenir oportunamente.  

Lo que aprendí 
(apartado fijo)

Las actividades que com-
ponen este apartado están 
oSientadas a identificaS el 
aQSendi[aje alcan[ado QoS 
los estudiantes durante la 
secuencia didáctica; trans-

ferir los nuevos conocimientos a nuevas situaciones, 
m¹s comQlejas Rue las iniciales� o bien, SeHSesaS a 

esta última para valorar las ideas iniciales; así como 
aQlicaS Z SectificaS lo aQSendido. 

En este apartado se proponen actividades de 
eWaluación GoSmatiWa, consideSada como eje Sec-
tor en la regulación del proceso de la enseñanza y 
el aQSendi[aje. PaSa ello se QSesentan actiWidades, 
ejeScicios o QSeHuntas Rue Quedan seSWiS QaSa Rue 
tanto los alumnos como el maestro den cuenta de 
los loHSos alcan[ados, Z GaWoSe[can la SeáeYión 
sobSe el QSoQio QSoceso de aQSendi[aje como una 
WÅa QaSa SeáeYionaS en toSno a la enseÉan[a.

Los resultados e información obtenida en las 
actividades que articulan este apartado pueden 
ser útiles para estimar qué tanto se está logrando 
deteSminado aQSendi[aje esQeSado, si los alumnos 
son caQaces de SeáeYionaS sobSe su QSoQio QSoce-
so de aQSendi[aje o de WaloSaS lo Rue Ian IecIo 
en lo individual o en colectivo. 

Otros elementos que integran las 
secuencias didácticas

Secciones �otantes
En su libro de texto, los alumnos podrán encontrar 
pequeñas cápsulas de información para favorecer 
el conocimiento de algunos aspectos que puedan 
resultar interesantes sobre mundo natural y social, 
y promover la exploración de otros recursos infor-
matiWos. Las secciones áotantes Rue se Queden en-
contrar en Conocimiento del medio. Primer grado son: 

Dato interesante

Ofrece información que puede ser interesante para el alumno de primer grado, 
que contribuye a ampliar su conocimiento del mundo natural y social, y a generar 
curiosidad e interés por temas diversos que pueden ampliarse por medio del uso de 
diferentes fuentes de información.

Mis nuevas palabras
Ofrece una definición sencilla de palabras que aparecen en una actividad y pueden 
ser complejas o representar una dificultad para comprender el contenido.

Otros lugares
Brinda información sobre algunas costumbres o características de lugares de México y 
del mundo con el fin de estimular el desarrollo de la noción espacial.

Todo cambia
Muestra datos sobre cómo las personas y el entorno han cambiado con el tiempo 
con el fin de estimular el desarrollo de la noción temporal.

Visita la biblioteca Sugiere la lectura de un libro de la Biblioteca Escolar, para ampliar el conocimiento 
sobre un tema específico relacionado con el trabajo durante la secuencia didáctica. 
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Carpeta de actividades
A lo largo del libro de texto se 
ha hecho una selección de tra-
bajos que los alumnos realiza-
rán y que servirán como muestra para valorar los 
conocimientos conceptuales, procedimentales o 
actitudinales que han desarrollado durante un de-
terminado periodo. Éstos se señalan con el icono 
de la Carpeta de actividades.

Se sugiere que el alumno elabore esta Carpeta 
de actividades con un material como cartulina, para 
guardar sus trabajos. A lo largo del curso, los alum-
nos incorporarán a ésta los productos que ellos 
mismos o su maestro consideren más importantes. 
Por ejemplo: dibujos u otras formas de registro, re-
sultados de sus investigaciones, información reco-
pilada de diferentes fuentes, resultados de trabajos 
en casa y trabajos en equipo. 

Se sugiere que para decidir guardar un traba-
jo, se considere su potencial para detonar una re-
á eYión QosteSioS en toSno al aQSendi[aje loHSado 
durante cierto periodo. En el libro para el alumno 
se hacen algunos señalamientos de aquellos traba-
jos que pueden integrarse a la carpeta; sin embargo, 
el maestro puede valorar la posibilidad de integrar 
otros trabajos que considere pertinentes y relevan-
tes para valorar el desempeño de sus alumnos.

Para hacer en casa 
Dada la importancia que tiene para Co-
nocimiento del medio la exploración y 
comQSensión del conteYto esQecÅfi co de 
los alumnos, los familiares y otros miembros de 
la comunidad son fuentes muy valiosas de infor-
mación para ellos. Por esta razón, a lo largo de las 
secuencias didácticas de los tres bloques se han 
propuesto actividades para que los alumnos pre-
gunten, indaguen, observen, exploren, conversen 
con las personas cercanas a ellos y conozcan la 
historia y el presente de su localidad. 

Se espera que la información que recopilen en 
casa se aproveche de la mejor forma en clase para 
construir conocimiento de manera colectiva. Para 
ello es Gundamental Rue el maestSo identifi Rue 
y prevea con anticipación cuáles son esas acti-
vidades que los alumnos deberán hacer en casa; 
comparta con los padres de familia el sentido de las 
mismas; comunique a los alumnos lo que se espera de 
ellas; y retome en clase el resultado de estos ejercicios.

Material recortable 
Para apoyar el desarrollo de 
algunas actividades se ha propuesto una serie de 
mateSiales SecoStables, Rue se encuentSan al fi �
nal del libro de texto, que proveen de piezas o 
im¹Henes moWibles Rue QeSmiten la clasifi cación 
o acomodo de los elementos siguiendo ciertos 
criterios. Se sugiere que el maestro explore de 
manera previa el sentido de cada material recor-
table, que prevea el tiempo invertido para recor-
tarlo y realizar la actividad, y la posibilidad de 
usos múltiples del material, además del uso que 
se propone en el libro de texto para el alumno.

Microhistorias

En el libro de texto Conocimiento del medio. Primer 
grado se han colocado, a pie de página, cenefas 
con ilustraciones en las que se narran pequeñas 
historias que guardan relación con el contenido 
abordado en cada secuencia didáctica. Estas mi-
cSoIistoSias no tienen un momento esQecÅfi co 
para ser trabajadas; el análisis de sus contenidos 
está sujeto a los intereses y particularidades de los 
alumnos. Por ejemplo, se puede recurrir a ellas 
para que expresen sus ideas iniciales; o bien, pue-
den ser un elemento que permita evaluar la apli-
cación de los conocimientos generados a lo largo 
de la secuencia a través de la explicación o rein-
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vención de la historia narrada. Es importante que, 
más allá de la descripción de las microhistorias, el 
maestro permita a sus alumnos imaginar, crear y 
narrar nuevas historias a partir de éstas.

Vale la pena enfatizar que estas microhistorias 
posibilitan nuevas lecturas que permiten a los alum-
nos identificaS, inteSQSetaS, deduciS, inGeSiS e imaHi-
nar situaciones vinculadas con los contenidos traba-
jados. Asimismo, son un recurso para desarrollar en 
los alumnos su capacidad para leer imágenes, imagi-
nar y argumentar. 

Durante el trabajo con las microhistorias, es 
importante considerar que los alumnos son capa-
ces de advertir si se trata de una situación cómica, 
romántica, irónica o lúdica, y guiarlos para que 
socialicen diferentes modos de interpretación de 
una misma escena. Los alumnos podrán expresar 
las sensaciones que les producen las escenas, así 
como los sentimientos expresados por alguno de 
los personajes, de forma que relacionen sus vi-
vencias y sentimientos con los encontrados en las 
ilustraciones. 

Las microhistorias son un recurso que contri-
buye a acercar a los alumnos a la creación litera-
Sia, Ques en cada una QodS¹ identificaS o descubSiS 
personajes, tramas con inicio, desarrollo y desen-
lace; escenarios variados en tiempos y espacios; e 
incluso inventar diálogos para cada circunstancia.

Evaluación �nal de bloque 
Para cerrar el trabajo con cada bloque, el libro Co-
nocimiento del medio. Primer grado presenta una eva-

luación que recupera los aspectos que son centrales 
y que fueron trabajados en las secuencias didácticas 
correspondientes. La intención es que esta evalua-
ción se emplee, en conjunto con otras actividades, 
instrumentos o herramientas didácticas para con-
formar una evaluación sumativa correspondiente a 
un bloRue. La eWaluación de final de bloRue Qone 
el acento en la SecuQeSación de inGoSmación fiable 
de los conocimientos que han logrado los alumnos, 
en el análisis y juicio de estos resultados y en la 
toma de decisiones para la mejora.

No hay que dejar de lado que las preguntas e 
indicaciones que ahí se presentan brindan oportu-
nidades valiosas para la evaluación formativa. Las 
respuestas escritas de los alumnos, sus preguntas 
en torno a los temas abordados, las interacciones 
que establecen entre sí al momento de enfrentar-
se con las situaciones planteadas, y lo que hacen 
para resolverlas, permiten estimar su nivel de 
avance con respecto a los propósitos de la asigna-
tura, el logro del propósito de las secuencias y de 
los aprendizajes esperados, y diseñar nuevas situa-
ciones y estrategias adecuadas a sus necesidades 
de aprendizaje. 

En el apartado Sugerencias didácticas especí-
ficas se incluZen contenidos Rue oSientan la Walo-
ración de las respuestas de los alumnos a la eva-
luación final de bloRue, asÅ como suHeSencias QaSa 
fortalecer el trabajo con contenidos relaciona-
dos con alguna pregunta o indicación en caso de  
Rue los alumnos muestSen dificultades QaSa Ses-
ponder. 
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Alternativas para seguir aprendiendo como 
maestros

Como en toda profesión, el contexto de la prác-
tica profesional docente cambia con el tiempo 
debido a que se generan nuevos conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos. Todo ello conlleva 
la necesidad de una formación continua que pue-
de fortalecerse con diferentes estrategias: trabajo 
colegiado, acciones de autoformación y asistencia 
a cursos, talleres y otros eventos académicos.

Trabajo colegiado y reflexión 
sobre la práctica docente

La práctica profesional docente se ha realizado 
predominantemente en solitario. Sin embargo, 
hay estudios que han mostrado que el trabajo co-
legiado entre docentes enriquece las prácticas de 
maneSa GaWoSable en beneficio de los alumnos Z 
promueve un clima de colaboración y apoyo entre 
los maestros, lo cual redunda también en mayor 
satisfacción con su trabajo.

La colaboración entre maestros requiere con-
formar comunidades de aprendizaje en donde to-
dos tengan la disponibilidad de participar y con-
tribuir con sus saberes y experiencias. Socializar 
ideas, materiales y recursos resulta sustancial para 
compartir e integrar un acervo común que apoye 
la formación continua de los maestros participan-
tes. Por ejemplo, un maestro podría estar dispues-
to a dar a conocer su diario de clase, centrado en 
la vivencia de incorporar al grupo a un niño con 
un QSoblema de baja Wisión o con dificultades QaSa 
escuchar y lo que esto implica en las interacciones 
entre los niños. Esta disposición puede iniciar un 
trabajo colegiado, entre colegas, para comentar, 
SeáeYionaS Z colaboSaS en el inteScambio de oQi-
niones y materiales, pero sobre todo para recu-

perar los saberes prácticos generados a partir de 
experiencias concretas.

Existe un cúmulo de saberes profesionales co-
nocido como sabiduría de la práctica Rue se SefieSe 
a los conocimientos prácticos y contextualizados, 
socialmente construidos que se van generando en 
la riqueza y complejidad del trabajo cotidiano. Sin 
embargo, estos saberes profesionales rara vez se 
documentan, se sistematizan o se socializan, de-
bido a las demandas más urgentes e inmediatas 
que tienen los maestros. Es aquí cuando el trabajo 
colegiado puede apoyar para atender las preocu-
paciones comunes y dar la pauta a registrar y do-
cumentar las experiencias y los saberes generados 
en la práctica. Por ello se requiere construir la 
cultura del trabajo colegiado que empieza por el 
reconocimiento de ser sujetos profesionales que 
comparten intereses, preocupaciones, inquietu-
des y experiencias. Además de esto es necesario 
iniciar y organizar el trabajo colegiado con metas 
claras y motivaciones compartidas. 

Un proyecto de prevención de accidentes o de 
inclusión y diversidad iniciado por varios maestros 
de una escuela puede dar origen a un espacio de 
trabajo colegiado, donde todos aporten sus ideas, 
creatividad y empeño por lograr metas comunes. 
Las innovaciones educativas de esta naturaleza 
son excelentes motores de trabajo colegiado que 
dan oportunidad también de que algún maestro 
se convierta en el líder que gestione y organice el 
proyecto con apoyo y colaboración de los demás.

Paulatinamente, la colaboración entre maes-
tros puede trascender el ámbito escolar. La con-
formación de redes de escuelas que participan en 
proyectos educativos de interés común es un ideal 
que debemos promover. Aunque en nuestro país 
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ya existen algunas asociaciones profesionales de 
maestros a nivel estatal y nacional, también es po-
sible optar por el trabajo colegiado a través de re-
des y grupos de maestros interesados en temáticas 
HeneSales o esQecÅficas.

A fin de IaceS Qosible el tSabajo coleHiado, es 
recomendable, por ejemplo:
q *dentificaS temas del QSoHSama de Conoci-

miento del medio sobre los cuales les gustaría 
saber más y considerar la posibilidad de iniciar 
un grupo de estudio con otros maestros.

•	Reconocer un reto en una situación concreta 
como las di�cultades de los niños para cons-
truir la noción de ser vivo. Para ello sería posi-
ble recuperar las actividades y materiales utili-
zados para trabajar esta noción y los resultados 
obtenidos a �n de diseñar en colaboración 
con otros maestros un proyecto, el cual podría 
orientarse a llevar al aula algunos seres vivos 
o bien, organizar visitas o recorridos a lugares 
donde los niños puedan observarlos y apren-
der sobre ellos.

•	Iniciar entre varios maestros una compilación 
de juegos relacionados con temas de Conoci-
miento del medio como dinámicas grupales u 
otros para los cuales se elaboren tarjetas, car-
teles u otros recursos.
El trabajo colegiado, con base en relaciones pro-

fesionales sanas y una buena organización, puede 
generar logros y satisfacciones para todos los invo-
lucrados. Es necesario mantener una actitud abierta 
para aprender a aprender y aprender a enseñar, así 
como establecer una comunicación regular y soste-
nida con otros maestros que permita compartir ex-
periencias y recursos con los de la propia escuela y 
con colegas de otros ámbitos escolares.

En las aulas ocurren procesos y eventos muy 
in te re san tes relacionados con el aprendizaje y la 
enseñanza. La re�exión sobre la práctica profe-

sio nal ayuda al maestro a construir conocimien-
tos prác ticos a través de buscar alternativas en 
situacio nes concretas en las que ha de to mar deci-
siones. Este planteamiento cuestiona la exis tencia 
de un saber teórico ya dado sobre qué en señar y 
cómo enseñarlo; y propone revalorar los saberes 
que emergen de la práctica cotidiana de los maes-
tros en escenarios reales y complejos, así como la 
diversidad de prácticas y estilos de ense ñanza. 

Al abordar con los niños los temas del progra-
ma de Conocimiento del medio, algunas secuen-
cias didácticas darán mejores resultados que otras 
y esto tendrá que ver con una diversidad de fac-
tores como la integración del grupo, las condicio-
nes de trabajo en el aula, el interés que genere el 
tema, la previsión de materiales por nuestra parte, 
entSe otSos. 3eáeYionaS sobSe la QS¹ctica docente 
implica aprender tanto de cuando las cosas salen 
bien, como de las situaciones en que no se obtiene 
lo esperado; y es generalmente de estas últimas de 
las que se aprende más.

Hay diversos aspectos de la práctica sobre los 
cuales Queden SeáeYionaS los maestSos. PoS ejem-
plo: por qué una actividad como recolectar hojas 
de plantas no captó el interés de los alumnos; cómo 
elaboran los niños sus nociones iniciales sobre el 
tiemQo Z las inteSacciones sociales� o las dificultades 
que representa aprender sobre la diversidad social. 
La SeáeYión sobSe la QS¹ctica SeRuieSe Gocali[aS 
la atención en un aspecto, hacer observaciones 
pertinentes, recolectar información y evidencias, 
oSdenaS Z anali[aS lo Secabado Z finalmente 
SeáeYionaS QaSa lleHaS a alHunas conclusiones 
sobSe los asQectos anali[ados, con la finalidad de 
tener las herramientas pedagógicas para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes e innovar 
en la actuación profesional. Se trata de elegir 
selectivamente aspectos de la práctica docente para 
SeáeYionaS sobSe ellos de maneSa sistem¹tica.
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La autoformación
La autoformación es la acción de formarse a sí mis-
mo. Una manera en la que los maestros pueden ha-
cerlo es mediante la lectura de diferentes tipos de 
textos, e incluso en plataformas digitales, de acuer-
do con sus intereses y necesidades particulares. 

La autoformación requiere de ciertas ca pa-
ci dades que se desarrollan paulatinamente a lo 
lar go del tiempo como: decidir lo que se lee, 
se leccionar los textos adecuados para resolver 
problemas educativos del aula y comprender su 
contenido para implementarlo en la práctica, con 
la convicción de que los resultados esperados 
pueden llevar tiempo y, por lo tanto, la persistencia 
será fundamental para alcanzar la meta.

Por ejemplo, un maestro se percata de que 
gran parte del grupo tiene problemas para ordenar 
temporalmente secuencias de actividades cotidianas 
que ocurren en el día, la tarde y la noche. En este 
caso busca información relacionada con la noción 
de tiempo, la forma como los niños construyen sus 
nociones temporales (cambio, secuencia, duración), 
las estrategias didácticas para favorecer que dicha 
construcción se logre, y llevar a la práctica lo 
aQSendido. &s deciS, el maestSo identifica sus 
necesidades profesionales y actúa para solventarlas. 

La autoformación necesita apertura para apren-
der de la práctica profesional, del intercambio 
con colegas y de otras fuentes (cursos, talleres, 
seminarios, redes de aprendizaje, ofertas en línea). 
Así, el maestro se asume como un profesional que 
se forma para:

Aprender a aprender. &sto siHnifica SeWisaS Z 
afinaS las estSateHias de aQSendi[aje QSoGesional 
QaSa IaceSlas m¹s conscientes, eficientes Z diWeS-
sas. Algunas preguntas relacionadas con apren-
der a aprender serían: ¿qué es lo que más me 

motiva para aprender sobre el medio natural y 
social y cómo enseñar temas relacionados?, ¿en 
qué condiciones aprendo mejor?, ¿qué estrate-
gia de aprendizaje utilizo predominantemente?, 
¿necesito diversi�car mis estrategias para seguir 
aprendiendo sobre temas de Conocimiento del 
medio?

Aprender a enseñar. Esto implica reconocer 
que, aunque enseñar sea una actividad cotidiana, 
siempre es posible aprender más sobre cómo en-
señar mejor. Algunas preguntas relacionadas con 
aprender a enseñar serían: ¿cómo son mis prácti-
cas de enseñanza en Conocimiento del Medio?, 
¿mi estilo personal de enseñar genera un ambiente 
propicio para que los niños aprendan?, ¿es posible 
hacer más variadas mis prácticas de enseñanza?

Si se asume que la autoformación es aprender a 
aprender y aprender a enseñar, se hace referencia 
entonces a desarrollar habilidades metacogniti-
Was� es deciS, SeáeYionaS sobSe cómo aQSendemos 
y enseñamos, cómo podemos hacer mejor ambas 
actividades; así como tomar conciencia y control 
de nuestro aprendizaje continuo como maestros.

Los procesos de formación inicial para la do-
cencia pueden tener sus fortalezas y debilidades, 
como en cualquier área profesional. Sin embar-
go, ningún proceso de formación inicial provee 
de todos los saberes que requieren los maestros 
para su práctica profesional. La autoformación es 
entonces un proceso complementario y necesario 
para renovar las prácticas de enseñanza, mantener 
al día el saber profesional y contar con los recur-
sos pedagógicos necesarios para desarrollar con 
eficacia la taSea educatiWa. SeS maestSo imQlica 
reconocerse como profesional que requiere de un 
aprendizaje permanente para mejorar y renovar la 
práctica profesional.
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