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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 excelencia, en la que todos los 
alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, económi
ca 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.

El Libro para el maestro es una herramienta que permite articular cohe
rentemente el plan de estudios y el libro de texto gratuito con los materiales 
audiovisuales y digitales propios del servicio de Telesecundaria. Además,  
es un referente útil al maestro para planear los procesos de enseñanza y 
apren dizaje, y así obtener el máximo beneficio de la propuesta didáctica del 
libro para los alumnos.

Este libro está organizado en dos apartados. El primero contiene orienta
ciones generales relativas a la enseñanza de la asignatura, al enfoque pedagó
gico y a la evaluación formativa. El segundo está integrado por sugerencias y 
recomendaciones didácticas específicas, cuyo propósito es ofrecer al maes
tro un conjunto de opciones para trabajar con las secuencias del libro de 
texto gratuito. Dichos apartados pueden leerse de manera independiente  
de acuerdo con las necesidades de los maestros e intereses de sus alumnos.

En su elaboración han participado maestras y maestros, autoridades es
colares, padres de familia, investigadores y académicos; su participación 
hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los maestros de Te
lesecundaria en el país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan 
del uso de esta obra en el aula 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.
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6

1.		 El	objeto	de	estudio	de	las	
matemáticas,	su	pertinencia	
y	cómo	se	aprenden

¿Qué tienen que aprender los alumnos en la 
asignatura de Matemáticas? 

Una respuesta inmediata es, por supuesto, 
matemáticas. En efecto, los alumnos tienen que 
construir conocimientos matemáticos: aprender 
a multiplicar números decimales, resolver una 
ecuación, trazar un triángulo, interpretar una grá-
fica circular o calcular la probabilidad de que al 
lanzar una moneda caiga águila. 

Una reflexión más cuidadosa nos lleva a pre-
guntarnos: ¿sólo tienen que aprender cono-
cimientos matemáticos? Por fortuna, pueden 
aprender algo más: a aplicar esos conocimien-
tos matemáticos al resolver problemas, es de-
cir, aprender matemáticas implica desarrollar 
habilidades para usar las herramientas de esta 
asignatura cuando se enfrentan a un problema. 

El enfoque que se propone para la enseñan-
za de Matemáticas permite además de construir 
contenidos matemáticos, desarrollar las habili-
dades para comunicar información matemática 
usando el lenguaje propio de la asignatura, dar 
argumentos que justifiquen los procedimientos 
y razonamientos que permitieron llegar a un re-
sultado; asimismo promueve actitudes y valores, 
como: perseverancia para encontrar la solución 

a un problema, aprender a escuchar cómo otros 
proponen soluciones; tolerancia, al comprender 
que hay diferentes procedimientos y maneras 
de pensar; y aceptar el error, cuando con argu-
mentos válidos un compañero demuestra que la 
manera en que se resolvió un problema no es la 
correcta.

Lo expuesto permite comprender por qué las 
matemáticas forman parte de la educación bási-
ca; su alto valor informativo y formativo justifica 
la pertinencia de su inclusión en los planes de 
estudios.

Por otra parte, las herramientas matemáticas 
permiten resolver problemas de la vida cotidiana 
y de ámbitos sociales, científicos y tecnológicos, 
además de desarrollar en los alumnos un pen-
samiento de alto nivel, como el razonamiento 
deductivo e inductivo que se desarrolla con una 
adecuada enseñanza de la geometría, o el pen-
samiento numérico y algebraico que permite 
modelar situaciones donde es necesario reco-
nocer las variables, simbolizarlas y manipularlas. 
A esto hay que agregar una razón más: las ma-
temáticas constituyen una parte de la cultura 
que niños y jóvenes tienen derecho a conocer 
y que requieren aprender para integrarse a la 
sociedad del conocimiento.

 Lograr que los alumnos construyan cono-
cimientos y desarrollen habilidades, actitudes 
y valores con la enseñanza de las matemáticas 
depende en gran medida de la manera en la que 
se trabaja en el aula. 

El desarrollo de las habilidades, de las actitudes 
y los valores constituye un aspecto transversal 
que se logra con la forma de enseñar matemá-

Desarrollan 
actitudes y 

valores

Desarrollan 
habilidades

Construyen 
conocimientos 
mwatemáticos

los alumnos

Durante las sesiones 
de Matemáticas

I. Orientaciones generales
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ticas; en particular con el enfoque de resolución 
de problemas propuesto para esta asignatura y 
cuya premisa principal es: se aprende matemáti-
cas al resolver problemas que permitan usar co-
nocimientos previos, pero que, a la vez, requieran 
un esfuerzo cognitivo adicional que obligue a 
buscar nuevas estrategias de resolución.

Cuando se pensaba que sólo era importan-
te que los alumnos aprendieran conocimien-
tos matemáticos, muchas veces sin que tu-
vieran sentido para ellos, se creía que bastaba 
con buenas explicaciones, esto es, se le daba 
un gran peso a la forma de dar esas explica-
ciones. Por ejemplo, la lección anterior acer-
ca de proporcionalidad directa aparecía en un 
libro de sexto grado de primaria de los años 
sesenta.

Después de esa explicación se presentaban 
ejemplos del uso de una proporción en la reso-
lución de problemas:

Observe que, al trabajar esta lección, los alum-
nos no construyen los conocimientos, estos están 
dados en forma de receta donde se indica paso a 
paso lo que se puede hacer hasta llegar a un re-
sultado. También está muy distante de desarrollar  
habilidades porque se les dice cómo resolver el 
problema aplicando lo que se les acaba de explicar.

Para este mismo contenido, en el libro de 
texto de Telesecundaria para este ciclo, se ini-
cia con un problema que resolverán en equipo, 
esto con la finalidad de que comenten y anali-
cen diversas estrategias de solución, de que las 
prueben hasta que alguna les convenza y des-
pués que compartan con sus compañeros sus 
descubrimientos, argumentando por qué deci-
dieron que esa era la mejor forma de resolverlo.

El problema es similar al ejemplo que se pre-
senta en el primer libro citado, pero en este 
caso, no se les dice cómo resolverlo ni se les da 
una explicación previa del contenido. No obs-
tante, los alumnos cuentan ya con algunos co-
nocimientos previos que les permitirán calcular 
los precios que se piden. 

Al trabajar en equipo se promueve el trabajo 
colaborativo, momento en el que los alumnos 

Con las herramientas 
matemáticas se resuelven 

problemas de la vida cotidiana 
y de ámbitos científicos, 
sociales y tecnológicos

El estudio de las matemáticas 
desarrolla el razonamiento 

de los alumnos

Es parte de la cultura a la 
que las nuevas generaciones 

tienen derecho

Razones de 
la pertinencia 

de enseñar 
matemáticas

Encontrar en una proporción un término desconocido
Cuando se desconoce uno de los cuatro términos de una 

proporción, o sea, una cuarta proporcional, se coloca en su lugar 
una letra. Ejemplos:

2
3  = a6         3

4  = 9
b         5

6  = c
18         7

8  = 21
d

 
Aplicando la propiedad de que el producto de los medios 

es igual al producto de los extremos, el valor del término 
desconocido se encuentra así:

 3a = 2 × 6   a = 2 × 6
3   a = 4

 3b = 4 × 9  b = 4 × 9
3
1

3
 b = 12

 6c = 5 × 18  c = 5 × 18
6
1

3

 c = 15

 7d = 8 × 21 d = 8 × 21
7
1

3

 d = 24

Generalizando lo anterior, se establece:
Un medio desconocido es igual al producto de los extremos 

dividido entre el medio conocido.
Un extremo desconocido es igual al producto de los medios 

dividido entre el extremo conocido.
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tienen la primera oportunidad de expresar sus 
ideas y enriquecerlas con las opiniones de los 
demás. Además, este tipo de interacción les per-
mite ayudar a aquellos que no han logrado enten-
der el problema o no han encontrado un cami-
no para llegar a una solución, o en su defecto, se 
enriquecen las formas de abordar determinado 
problema. En este momento el apoyo entre pa-
res es de suma importancia, pues muchas veces 
comprenden mejor cuando un compañero les 
da una explicación.

Después de la resolución de algunos problemas 
se pide que hagan una puesta en común, con el fin 
de que los alumnos muestren a sus compañeros 
lo que entendieron o no pudieron comprender del 
problema planteado. En este punto del proceso 
también se confrontan ideas y razonamientos 
donde argumentan por qué decidieron que ese 
era el procedimiento adecuado; luego se analiza 
si dicho procedimiento se puede usar en cual-
quier situación semejante, es decir, si se puede 
generalizar o sólo permite resolver ese proble-
ma. En conclusión, la puesta en común es el 
momento donde aclaran aún más las ideas al-
rededor del problema planteado. En seguida se 
cita la forma en que se alude a este momento en 
el libro del alumno: 

“Compara tus respuestas con las de otro 
compañero y comenten cuáles fueron las estra-
tegias que siguieron para ubicar en cada recta 
numérica las fracciones indicadas. En caso ne-
cesario, corrijan”.

Al pedirle que compare sus respuestas y que si 
es necesario corrija, se hace uso del error como 
parte del proceso de aprendizaje y no como algo 
reprobable. En otras palabras, se aprovecha la 
gran oportunidad que ofrece el error como una 
fuente de reflexión, análisis y aprendizaje sobre 
lo que se está trabajando. Es el punto ideal para 
conocer el pensamiento de los alumnos e inclu-
so saber si el error se debió simplemente a un 
descuido o hay algo que se deba considerar para 
adecuar la planeación de la clase.   

Por otra parte, cuando se solicita que comen-
ten lo que hicieron para obtener los resultados, 
se desarrolla la habilidad de comunicar procesos, 
estructurar y poner en orden sus pensamientos a 
fin de explicar a otros lo que hicieron. Con esta 
forma de trabajo se logra la construcción de 

conocimientos, se desarrollan habilidades y se 
promueven actitudes y valores. En el siguien-
te apartado profundizaremos más sobre esta 
manera de enseñar matemáticas.

2.		 Enfoque	didáctico	de		las	
matemáticas

La resolución de problemas es el eje alrededor 
del cual gira la enseñanza de las matemáticas, 
es una meta y al mismo tiempo es el medio para 
aprenderlas. 

Aspectos generales del enfoque de resolución de 

problemas y el libro de texto

Es una meta porque se quiere que, al finali-
zar la educación básica, los alumnos puedan 
usar los conceptos, las técnicas y los conteni-
dos matemáticos estudiados en cualquier pro-
blema que lo requiera. Pero resolver problemas 
es también un medio que les permite analizar, 
discutir y desarrollar estrategias de solución, lo 
cual les servirá para construir conocimientos y 
desarrollar habilidades. 

Medio para aprender 
los contenidos 
matemáticos

Meta de 
aprendizaje de  

las Matemáticas

Resolución de problemas
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2.1  Aspectos generales de la enseñanza de 
las matemáticas

a)		 Cómo	se	construyen	las	situaciones	
didácticas	de	la	asignatura

Una situación didáctica comprende el escenario 
de la sesión en su conjunto, incluyendo la acti-
vidad que sirve como medio para el estudio, el 
grupo de alumnos y el maestro.1 

El punto de partida para que los alumnos 
estudien y aprendan matemáticas está en pre-
sentarles actividades que despierten su interés 
y favorezcan su reflexión. En el libro de tex-
to, las actividades se diseñaron para lograr los 
aprendizajes esperados establecidos; algunos 
de ellos se sitúan en contextos de la vida real; 
es decir, se toman de diversas áreas en las cua-
les los conocimientos que se abordan tienen 
alguna aplicación; sin embargo, otros se dan 
dentro del campo de la propia disciplina, don-
de existe una gran variedad de problemas que 
resultan verdaderos desafíos para los alumnos. 

Un ejemplo de un problema de la vida real 
es el que se plantea a los alumnos en la sesión 
2 de la secuencia 19. Aquí, los estudiantes po-
nen en juego diversas estrategias que posible-
mente ya conozcan, pero además les brinda la 
oportunidad de conocer otras formas de llegar 
al resultado y elegir la que les resulte más ac-
cesible. 

1  En el marco de la Teoría de las Situaciones Didácticas desa-
rrollada por Guy Brousseau. 

Un ejemplo de problema puramente mate-
mático es el siguiente, el cual corresponde a la 
sesión 3 de la secuencia 9. En éste, a partir de 
un hecho que se les está dando como cierto sin 
argumentar por qué, los estudiantes deben es-
tablecer estrategias para justificarlo, lo cual les 
permite desarrollar capacidades cognitivas de 
análisis, inferencia, abstracción y deducción.

No está por demás hacer énfasis en que las 
actividades de estudio no son aisladas, ya que 
conforman secuencias que aumentan gra-
dualmente su nivel de dificultad, mediante las 
cuales los alumnos van conociendo técnicas, 
cada vez más potentes y conceptos que for-
man parte del lenguaje propio de la asignatura 
y que les permiten avanzar en el conocimiento 
matemático.

b)	El	papel	de	los	conocimientos	previos

Un criterio importante para la elaboración de 
las secuencias de actividades ha sido que los 
alumnos puedan entender qué se busca en 
cada problema o actividad, a dónde se quiere 
llegar, sin que se le diga cómo hacerlo. Esto úl-
timo es su responsabilidad y a la vez su propio 
mérito cuando han logrado obtener un resul-
tado, aunque no sea necesariamente el que se 
espera. Para ello deben apoyarse en lo que ya 
saben hacer, en los conocimientos previos que 

Maestro Alumnos

Actividad

Situación 
didáctica
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les permiten entender el problema y quizá vis-
lumbrar alguna vía de resolución. Muchas ve-
ces, sin embargo, esos conocimientos no son 
suficientes para llegar al resultado y, por tanto, 
será necesario que echen mano de algo más, 
quizá de adaptar alguna técnica conocida, bus-
car otra que responda a las nuevas condicio-
nes, modificar o ampliar una idea que deja de 
ser cierta para todos los casos. Todo esto su-
cede en la mente de un alumno cuando se em-
barca en la resolución de un desafío, además de 
muchos otros fenómenos que allí se conjun-
tan, y que conforman el acto de aprender y de 
aprender a aprender.

Por ejemplo, analicemos el problema 1 de la 
sesión 2 correspondiente a la secuencia 22:

Los alumnos pueden responder las tres prime-
ras preguntas con los conocimientos aritméticos 
que poseen al representar la sucesión hasta el 
número que ocupa el lugar 10, sin embargo, les 
resultará más difícil responder las dos siguien-
tes recurriendo al mismo método. Pero aún si 
escribieran toda la sucesión, en el último inci-
so ya será necesario que analicen la relación 
entre los números y el lugar que ocupan para 
llegar a una fórmula o expresión que les per-
mita saber qué número ocupa cualquier lugar 
de la sucesión.

c)  El papel de los intereses de los alumnos 
para el aprendizaje de las matemáticas

La escuela y los maestros tienen la responsabi-
lidad de que los intereses de los alumnos se enfo-
quen hacia las actividades de estudio que realizan 

cotidianamente. Es cierto que el ambiente familiar 
y el medio social en el que los alumnos conviven 
influyen en buena medida en el interés en apren-
der, pero la escuela y el aula son, por antonomasia, 
lugares propicios para orientar los intereses hacia el 
trabajo intelectual. El gran reto para la escuela y los 
maestros es cambiar la clase magistral y el ejercicio 
memorístico por un espacio en el que los alumnos 
interactúen con el problema y se establezca entre 
ellos un ambiente de trabajo colaborativo, con la 
finalidad de encontrar procedimientos y resultados 
que pondrán a consideración de sus compañeros y 
analizarán con el apoyo del maestro.

Sin duda en cualquier grupo de alumnos hay 
diferencias, a las cuales hay que estar atento para 
evitar el desinterés y el rezago, pero eso no sig-
nifica que cada alumno requiera de una actividad 
diferente. Por ejemplo, considere el siguiente pro-
blema, propuesto en la sesión 1 de la secuencia 17.

TS-LPM-MATEMATICAS-1-P-001-025.indd   10 10/12/19   19:26
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Las diferencias entre los alumnos surgirán 
cuando cada uno trate de calcular el número 
de jarras iguales para las cuales alcanza la can-
tidad de agua en el garrafón. Para el segundo 
caso, puede ser que algunos sumen 1.5 men-
talmente o por escrito las veces que sea nece-
sario hasta llegar al número más cercano al 20 
sin pasarse; otros alumnos quizá multipliquen 
1.5 por varios números hasta que encuentren 
un producto cercano a 20; quizás haya quien 
calcule el agua que va quedando en el garrafón 
cuando se llene una jarra, luego dos, tres, etcé-
tera, es decir, que utilice restas sucesivas; y si 
los alumnos ya saben resolver una división con 
divisor decimal pueden calcular 20 entre 1.5. Se 
trata de un mismo problema, pero cada alum-
no lo resuelve recuperando los conocimientos 
previos con los que cuenta; en la puesta en 
común se discuten y analizan estos diferentes 
procedimientos.

Aunque cada uno construye los conocimien-
tos a su manera, la sesión es un espacio social  
en el que las interacciones entre los alumnos 
y con el maestro juegan un papel fundamental 
para compartir ideas, formular argumentos y 
explicaciones, tomar acuerdos y resolver des-
acuerdos, analizar y superar errores o concep-
tos erróneos. Es el espacio idóneo para que los 
alumnos aprendan y se interesen por aprender 
cada vez más, asimismo para que desarrollen 
habilidades, actitudes y valores.

d)		 El	error	en	el	aprendizaje,	los	procesos	
de	aprendizaje,	el	acercamiento	al	co-
nocimiento	convencional

Cuando se piensa en un grupo de alumnos que 
interactúan con un problema para tratar de en-
contrar alguna vía de resolución y un resultado, es 
altamente probable que se cometan errores. Estos 
forman parte del proceso de estudio y en vez de 
ocultarlos o dejarlos de lado, deben plantearse al 
grupo para ser analizados y que entre todos bus-
quen cuál fue el razonamiento que hubo detrás de 
ellos. Muchas veces se deben a una interpretación 
equivocada de lo que dice el problema, otras ve-
ces a carencias de los alumnos; lo importante es 
identificar a qué se deben, en qué parte del proce-
so se originan y de qué manera se pueden superar.

Se toman 
acuerdos

Se resuelven 
desacuerdos

Se comparten 
ideas

Se dan 
explicaciones

Se formulan 
argumentos La sesión es 

un espacio 
social en 
donde:

Forma parte del 
proceso de estudio

Puede usarse como 
fuente de aprendizaje

El error
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No todos los errores merecen ser analizados 
y discutidos, hay errores casuales como escribir 
una cifra por otra cuando se escribe una canti-
dad, o dejar de lado una cantidad al sumar va-
rias, que basta con señalarlos en el momento. 

Sin embargo, sí es importante que se anali-
cen colectivamente los errores conceptuales  
–como pensar que 17

18
 es mayor que 3

2 , porque 
tiene números más grandes–, o errores de pro-
cedimiento –como el de suponer que 1

2 + 1
3 = 2

5 ,  
porque se suman numeradores y denominado-
res–, poniendo en juego los argumentos de los 
propios alumnos y con las aclaraciones necesa-
rias del maestro, con el fin de que se conviertan 
en fuente de aprendizaje.

Para lograr esto, se requiere crear en el aula 
un ambiente en el que los alumnos no se sien-
tan incómodos o se inhiban cuando cometen 
un error; esto es, que el error no sea visto como 
algo reprobable. En el ejemplo dado anterior-
mente, donde para sumar dos fracciones suman 
numeradores y denominadores ( 1

2 + 1
3 = 2

5 ), no 
es suficiente con que el maestro indique que es 
incorrecto, es recomendable invitar a los alum-
nos a que ellos mismos indiquen si es correcto 
o no el resultado y que argumenten por qué. Es 
probable que surjan argumentos como los si-
guientes:

•	 No es posible que 
1
2 + 1

3  sea igual a 
2
5  porque 

si a 
1
2  le sumamos algo más el resultado debe 

ser mayor que un medio, y 
2
5  es menor que 

un medio.

•	 Si representamos las fracciones se observa 

que al sumar un medio más un tercio da una 

fracción mayor que 
2
5

•	 En su expresión decimal 
1
2  es 0.5, 

1
3  es 

0.333… y 
2
5  es 0.4, al sumar 0.5 y 0.333… no 

se obtiene 0.4

Al buscar argumentos para probar que la 
suma es o no correcta los alumnos desarro-
llan muchas habilidades, por ejemplo, su sen-
tido numérico, y simultáneamente profundizan 
sus conocimientos matemáticos. Asimismo, al 
reflexionar sobre lo que es correcto o no lo es 
(o sobre lo que funciona y lo que no funciona), 
los alumnos se dan cuenta de cuestiones sutiles 
pero muy importantes en matemáticas, a saber: 
que no siempre se pueden generalizar conoci-
mientos o procedimientos; es decir, empiezan a 
ejercer un razonamiento más reflexivo.

e)		 Aprender	a	aprender	en	Matemáticas

¿Qué significa aprender a aprender en general, 
y en particular en Matemáticas? En primer lugar, 
significa aceptar que para aprender es necesario 
estudiar, y estudiar implica pensar, observar, anali-
zar, formular hipótesis, razonar, tomar decisiones, 
en suma, usar la inteligencia para conocer algo 
que no se sabe. Bajo esta premisa, es de esperarse 
que lo que se aprende se convierta en un saber 
funcional, que tiene vida propia y que se puede 
usar, incluso de forma automática, para conocer 
más y lograr otros saberes. Esto es lo que significa 
aprender a aprender. Veamos un ejemplo.

Clase A

El maestro les pide a sus alumnos que investiguen 
cuál de las dos fracciones siguientes es mayor.

3
4

          3
2

Les da tiempo para que analicen y encuentren la 
respuesta, mientras tanto, monitorea el trabajo, si 
nota dificultades brinda apoyo, pero sin decir la 
respuesta.

Cuando la mayoría ha terminado, el maestro 
promueve una puesta en común donde los alumnos 
pasan a explicar sus procedimientos y argumentos. 
Surgieron los siguientes:

•	
3
2  es mayor, porque es más que una unidad y 

3
4  es 

menos que una unidad.

•	 Los medios son más grandes que los cuartos, si se 

tienen 3 de cada uno, entonces 
3
2  es mayor que 

3
4  

•	 Si convertimos 
3
2  a cuartos, se tienen 

6
4  que es 

más que 
3
4

1
2 + 1

3         es diferente a        
2
5

1
2

1
3

2
5
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•	 Si convertimos a decimales, 
3
2  es 1.5 y 

3
4  es 0.75, 

es mayor 
3
2

•	 Al ubicar estas fracciones en la rec-

ta numérica se observa que 
3
2  es mayor. 

•	 Al representar con dibujos estas fracciones, se ob-

serva que  es mayor.

Los alumnos escuchan, analizan y discuten los 
procedimientos y argumentos de sus compañeros.

No se puede pasar por alto que hay otra idea 
acerca de cómo se aprende, una idea que so-
cialmente es muy aceptada y cuyo origen se re-
monta al surgimiento de la propia escuela como 
institución. Consiste en un maestro que enseña 
y un grupo de alumnos que intentan aprender lo 
que el maestro explica. Esta idea es la que le da 
sustento al consabido proceso de enseñanza y 
aprendizaje que aún tiene vigencia en las prácti-
cas que se observan en muchos salones de cla-
se. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente.

Clase B

El maestro indica a los alumnos que van a comparar 
las siguientes fracciones:

3
4

          3
2

Les explica que para comparar dos fracciones se 
multiplica en cruz de la siguiente manera:

3
4

          3
2

Tres por dos y cuatro por tres: 

3
4

          3
2

3 × 2 = 6      4 × 3 = 12

Les indica que como el primer resultado es menor, 
entonces la primera fracción es menor. 

Si el primer resultado hubiera sido mayor, entonces la 
primera fracción sería mayor. Se concluye que:

3
4

          3
2

¿Cuál es el problema con esta segunda idea 
de lo que significa aprender? 

Que no es coherente con muchos de los pro-
pósitos que se pretende lograr con los alumnos, 
tales como desarrollar su pensamiento crítico, su 
autonomía, su razonamiento lógico, que apren-
dan a formular argumentos y explicaciones, que 
identifiquen y analicen errores, que validen sus 
procedimientos y resultados, que exploren ca-
minos diferentes al resolver un problema, en fin, 
que no favorece en los alumnos el desarrollo de 
la capacidad de aprender a aprender.

¿Cómo se espera lograr ese tipo de propó-
sitos en un grupo de alumnos que está supe-
ditado a lo que el maestro le dice que haga y 
que incluso siente temor al hacer algo distinto de 
lo que el maestro explicó? No se puede afirmar 
que como resultado de esta práctica los alumnos 
no aprenden; sin duda, algo aprenden, algunos 
más que otros, pero en la mayoría de los casos 
se trata de conocimientos que no saben usar en 
otros contextos o situaciones. “¿Es de suma o 
de resta?” es una típica pregunta que hacen los 
alumnos y evidencia de que los conocimientos 
adquiridos no funcionan, se olvidaron fácilmen-
te y el alumno no está en posibilidad de usarlos 
y mucho menos de reconstruirlos. Lo peor de 
todo es que a medida que se avanza en la esco-
laridad, muchos alumnos se han convencido de 
que no pueden con la matemática, porque no 
lograron entender los conocimientos básicos 
y sus relaciones, que es lo que permite seguir 
construyendo.

2.2  Condiciones en el aula para la enseñan-
za y el aprendizaje de matemáticas

Concebir el aula como un espacio social en el 
que se construye conocimiento tiene varias im-
plicaciones. Algunas son competencia de la es-
cuela, otras del maestro y otras de los alumnos. 

Los alumnosEl maestroLa escuela

Tiene implicaciones 
que competen a

El aula como espacio social

0 1 23
4

3
2

3
4

<
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A la escuela le corresponde propiciar y orga-
nizar el intercambio de experiencias entre los 
maestros, a través de la observación de la clase 
entre compañeros, o el análisis de casos en las 
reuniones de consejo técnico escolar. La en-
señanza de las matemáticas con el enfoque de 
resolución de problemas debe ser un proyecto 
de escuela. Por tanto, es de vital importancia 
que haya continuidad de un grado a otro, que 
no se pierda el trabajo realizado por un maestro 
al aplicar este enfoque en sus sesiones cuando 
pasan los alumnos al siguiente grado escolar.

Asimismo, se requiere impulsar una cultura 
escolar donde el tiempo destinado a la clase sea 
intocable, esto es, que todo el tiempo escolar 
se ocupe fundamentalmente en actividades de 
aprendizaje. Tanto los alumnos como el maes-
tro deben estar concentrados en la tarea que 
realizan, los alumnos buscando alternativas para 
resolver la situación que se les planteó, mien-
tras el maestro observa lo que hacen y escucha 
lo que dicen, plantea preguntas o aclara dudas 
para que los alumnos puedan avanzar. Ningún 
maestro tendría por qué abandonar el aula en el 
tiempo de la clase o ser interrumpido por otro 
maestro, el director o algún padre de familia.

A los maestros les corresponde, sin duda, la 
responsabilidad mayor para que el aula sea un 
espacio social de construcción de conocimiento. 
En primer lugar, son los encargados de planear las 
actividades que se van a proponer a los alumnos; 
aunque éstas se encuentran en el libro de tex-
to, es necesario que el maestro las estudie pre-
viamente y lea las sugerencias correspondientes 
en el libro para el maestro. Estas dos acciones le 
darán elementos para saber cuál es la intención 
didáctica de las actividades, las dificultades que 
pueden encontrar los alumnos, los posibles erro-
res y, en general, la manera en que puede hacer 
adecuaciones y guiar el proceso de estudio.

Junto con la puesta en marcha de activida-
des de estudio, al maestro le corresponde im-
plementar y ser consecuente con una serie de 
normas de carácter didáctico, que los alumnos 
asumirán poco a poco, para ser partícipes de 
un clima de confianza y respeto mutuo, pero 
también de ruptura de los cánones que se han 
establecido a través del tiempo en la clase de 

matemáticas. El maestro debe convertir el salón 
de clases en un espacio para dialogar, compar-
tir ideas, discutir, analizar y establecer acuerdos 
sobre la tarea que se desarrolle. 

Al maestro le corresponde provocar la inte-
racción entre los alumnos al organizar las tareas 
en parejas o equipos, permitiendo que compar-
tan interpretaciones del problema planteado, es-
trategias de solución y acuerdos para presentar 
todo esto ante los demás compañeros. Una vez 
que los alumnos arriben a ciertos resultados, el 
maestro será el responsable de organizar la inte-
racción con el resto del grupo con la finalidad de 
que compartan ideas, analicen procedimientos 
diferentes, discutan la pertinencia de los resulta-
dos y lleguen a conclusiones que formarán parte 
de la memoria de la clase; es decir, que se con-
viertan en conocimientos que tanto los alumnos 
como el maestro pueden traer a primer plano 
para que más adelante y de manera sistemática 
puedan ser utilizados en otras tareas. 

También deberá estar al tanto de los progre-
sos y rezagos de los alumnos, y, en el segundo 
caso, buscará las estrategias necesarias para su-
perar las dificultades y lograr avances, es decir, 
deberá hacer ajustes a su planeación de acuerdo 
con las situaciones que se vayan presentando en 
el grupo, ya sea para retroalimentar, regresar o 
avanzar más en los conocimientos estudiados. 
Esta también es una forma de evaluación, de la 
cual se hablará más adelante; sin embargo, es 
importante resaltar que no se limita a vigilar el 
desempeño de los alumnos, es necesario que 
el maestro reflexione acerca las actividades que 
plantea al grupo y de su actuación como organi-
zador de las tareas y el aprendizaje de sus alum-
nos. Por ejemplo, debe preguntarse y reflexionar 
en torno a si las actividades resultaron muy fáci-
les o muy difíciles, si lograron despertar el inte-
rés de los alumnos, o bien, si es necesario hacer 
algún cambio. La mejor manera de percatarse si 
una actividad es adecuada para el grupo y pro-
voca la reflexión y el interés de los alumnos es 
a través de llevarla al aula, lo cual permite hacer 
las adecuaciones que sean pertinentes.

A los alumnos les corresponde pensar y pro-
ducir ideas para solucionar los problemas que se 
les plantean; trabajar en equipo asumiendo una 

TS-LPM-MATEMATICAS-1-P-001-176.indb   14 10/12/19   16:10



15

responsabilidad compartida; defender sus pun-
tos de vista y aprender a escuchar y aceptar las 
ideas de sus compañeros; reconocer las dificul-
tades que tienen y tratar de superarlas con ayuda 
de otros. También sabrán que su responsabilidad 
no es sólo encontrar un resultado, sino verificar 
que es correcto, esto es, deben comprobar que 
responde a lo que plantea el problema. De igual 
forma, aprenderán que algunos problemas no 
tienen solución y, por tanto, no se verán for-
zados a encontrarla. Sabrán que a veces faltan 
datos para poder contestar, o sobran datos y no 
necesariamente se tienen que usar todos. 

En general, se espera que los alumnos asuman 
una actitud participativa dentro de la clase pen-
sando, comentando con sus compañeros las ideas 
y estrategias que consideran les ayudarán para 
resolver el problema planteado y, por otra parte, 
exponiendo y explicando sus razonamientos al  
resto del grupo. También aprenderán a escuchar 
las ideas de los demás, para enriquecer o cambiar 
las propias. Asimismo, sabrán que la interacción 
con sus compañeros y con el maestro se debe 
desarrollar en un marco de respeto y compromiso 
hacia la tarea que están desarrollando.

2.3  Tipos de evaluación

La evaluación es un medio para conocer el ni-
vel de logro que han alcanzado los alumnos con 
respecto del propósito de aprendizaje; además, 
ayuda a tener elementos para establecer una es-
trategia de trabajo.  

Por otra parte, dado que se plantea una for-
ma diferente de acercar a los alumnos al cono-
cimiento, se hace necesaria una manera distinta 

de evaluar. En este sentido, la evaluación deja de 
ser equivalente a la aplicación de uno o más exá-
menes para asignar una calificación que ineludi-
blemente lleva el sello personal de cada maestro. 
En otras palabras, el 9 de un maestro no necesa-
riamente significa lo mismo que el 9 que asigna 
otro, por lo que la sola calificación no puede dar 
cuenta clara de qué tanto sabe un estudiante.

La propuesta de evaluación que se está con-
siderando consta de tres fases: 

a)		 La	evaluación	diagnóstica

Es el punto de partida que refiere la situación 
en la que se encuentran los alumnos respecto 
de los conocimientos, habilidades y destrezas 
matemáticas. Tiene la finalidad de conocer, pro-
nosticar y tomar decisiones que favorezcan el 
desarrollo educativo de los alumnos, por lo que 
se propone se aplique al inicio del curso y, con 
base en los resultados obtenidos, el maestro 
planee su trabajo con los estudiantes. 

Es importante insistir en que la evaluación diag-
nóstica no es para emitir una calificación a los es-
tudiantes, sino una forma de asentar observacio-
nes donde se indique lo que es capaz de hacer el 
alumno y lo qué no puede lograr, a fin de planificar 
el trabajo que se desarrollará a lo largo del curso.

Aunque en el libro de texto, se presenta una 
propuesta de evaluación para ese fin, denomi-
nada “Punto de partida”, se dan las siguientes 
recomendaciones generales en caso de consi-
derar un instrumento diferente: 

•	 Incluir datos de identificación: nombre del 
alumno, del maestro y fecha de realización. 

•	 Indicar el tipo de evaluación.

•	 Señalar instrucciones claras y explícitas.

•	 Incluir preguntas, situaciones o problemas en 
los que se consideren conocimientos y habi-
lidades que el alumno debiera tener, con base 
en lo establecido en el grado anterior.

•	 Dar a conocer al alumno el resultado de la eva-
luación con observaciones y recomendaciones.
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Es importante que el alumno se percate de su 
desempeño mediante este instrumento, con la 
finalidad de que pueda conocer dónde se en-
cuentra en ese momento y valore los avances 
que vaya teniendo a lo largo del curso.

b)  La evaluación formativa como 
elemento rector para la planeación

Es una actividad que se realiza de manera conti-
nua durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en ella se involucran los alumnos y el maestro. Su 
finalidad es promover la reflexión, tanto del maes-
tro como de los alumnos sobre los avances en el 
aprendizaje. Se parte de las intenciones didácticas, 
en las que se indica lo que deberá lograr el alum-
no. Se trata de una evaluación constante donde 
el maestro registra las dificultades o avances que 
muestra cada alumno a lo largo del desarrollo de 
las actividades que le propone. En las páginas 17 y 
18 se presenta una tabla donde se sugieren algunas 
pautas de este tipo de evaluación, correspondiente 
a la secuencia 1.

Como se observa en el ejemplo, en todo el 
proceso de dicha secuencia se deben observar  

elementos que permitan analizar dónde se encuen-
tra el alumno, cuáles herramientas usa y las que aún 
requiere para seguir avanzando en su aprendizaje. 
Esto da elementos al maestro para determinar si 
es necesario hacer adecuaciones a su planeación 
o simplemente necesita dar una tarea diferenciada 
para algunos alumnos a fin de que avancen.

Entre las acciones que se requieren para que 
una evaluación sea considerada formativa está la 
retroalimentación. Entendida ésta no solamen-
te como una nota que se informe a los alumnos 
(“muy bien”, “revisa tu trabajo”, “debes ser más 
cuidadoso”, etcétera), sino como acciones sus-
tanciales, tal como se vio en el apartado del error 
como fuente de aprendizaje. Una retroalimenta-
ción significativa, también conocida como devo-
lución, tampoco consiste en volver a explicar el 
contenido con las mismas o diferentes palabras, 
se deben buscar otras estrategias, por ejemplo, 
promover una discusión grupal en la que se anali-
cen los errores, se formulen contraejemplos para 
que los alumnos se percaten del error, se formen 
parejas con un alumno que ha comprendido 
el tema y otro que tenga dificultades para que 
trabajen juntos la resolución de problemas, así 
como que se invite a los alumnos a que platiquen 
y reflexionen sobre lo que hicieron.

La evaluación formativa es esencialmente cua-
litativa, le permite al maestro emitir juicios acerca 
de lo que sabe el alumno y las dificultades que 
debe superar, de manera que tenga elementos 
para informar a los padres de familia, en caso de 
que el alumno requiera algún apoyo. También 
da información sobre la actividad planteada, por 
ejemplo, si resultó apropiada o hay que hacer 
ajustes o cambios. Por último, la evaluación for-
mativa también permite al maestro darse cuenta 
si su actuar es adecuado o debe cambiar la es-
trategia.

 

Es esencialmente cualitativa

Debe ir acompañada de 
retroalimentación sustancial

Debe considerar a los  
alumnos, al maestro  

y las actividades

Evaluación 
formativa
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Aprendizaje 

esperado 
Intenciones didácticas Pautas para la evaluación 

formativa
Aspectos a considerar en el 

trabajo en las sesionesSecuencia Sesión 

Resuelve 
problemas 
de suma y 
resta con 
números 
enteros, 
fracciones 
y decimales 
positivos y 
negativos.

Secuencia 1

Números 
enteros 1

Que los 
alumnos 
resuelvan 
problemas 
que implican 
suma y resta 
con números 
enteros 
utilizando 
recursos 
gráficos 
y definan 
el valor 
absoluto y 
el número 
simétrico.

Sesión 1. 

Ordenar y 
comparar 
números enteros 
a partir de su 
ubicación en la 
recta numérica

•	 Ordena	y	compara	
números enteros con 
el apoyo de la recta, 
como un medio de 
representación y de 
comparación.

•	 Reconoce	números	
enteros y los sabe 
ubicar en la recta 
numérica.

•	 Utiliza	la	recta	
numérica como medio 
para  representar 
números enteros.

•	 ¿Requiere	del	apoyo	de	la	
recta numérica para ordenar 
y comparar los números 
enteros? Si no es así, qué 
estrategia usa para ordenarlos 
y compararlos.

•	 Si	se	apoya	en	la	recta	
numérica,	¿logra	ubicarlos	
correctamente o presenta 
confusiones entre el lugar 
donde van los números 
positivos y los negativos?

•	 Al	comparar	números	
positivos	y	negativos,	¿se	fija	
sólo en el valor absoluto y 
no considera el signo o tiene 
claridad acerca de que todo 
número positivo es mayor que 
cualquier número negativo? 

Sesión 2. 

Resolver 
situaciones que 
implican sumar 
y restar números 
enteros utilizando 
la recta numérica

•	 Suma	y	resta	
números enteros 
representándolos en la 
recta numérica. 

•	 Ordena	números	y	
encuentra la variación 
entre el máximo y el 
mínimo.

•	 Comprende	que	en	
la recta numérica, los 
números negativos se 
ubican a la izquierda 
o	abajo	del	cero	y	los	
números positivo a la 
derecha o arriba del 
cero.

•	 Al	representar	algunos	
números	¿recurre	a	la	recta	
numérica para sumar o restar 
números enteros? 

•	 ¿Relaciona	la	diferencia	
(distancia) entre un valor 
máximo y un valor mínimo 
con la operación de suma o 
de resta? 

•	 Diferencia	los	signos	de	las	
operaciones de suma y resta 
de los signos “más” y menos” 
para identificar los números 
enteros.

Sesión 3. 

Comprender	
qué es el valor 
absoluto y el 
simétrico de un 
número entero

•	 Localiza	el	valor	
absoluto de los  
números en la  
recta numérica. 

•	 Analiza	el	valor	
absoluto y los  
números simétricos.

•	 Comprende	que	el	
valor absoluto de un 
número es la distancia 
de dicho número  
al cero.

•	 ¿Comprende	que	el	valor	
absoluto de un número es la 
distancia de dicho número al 
cero?

•	 ¿Requiere	de	la	recta	
numérica para determinar 
el valor absoluto que le 
corresponde al simétrico de 
un número?

•	 ¿Se	apoya	en	la	recta	
numérica para determinar la 
distancia que hay entre un 
número y su simétrico? Si no 
requiere de la recta numérica, 
¿qué	estrategia	sigue?
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Aprendizaje 
esperado 

Intenciones didácticas Pautas para la evaluación 
formativa

Aspectos a considerar en el 
trabajo en las sesionesSecuencia Sesión 

E
je

 t
e

m
át

ic
o

: N
ú

m
e

ro
, á

lg
e

b
ra

 y
 v

ar
ia

ci
ó

n

Resuelve 
problemas 
de suma y 
resta con 
números 
enteros, 
fracciones 
y decimales 
positivos y 
negativos.

Secuencia 2 

Números 
enteros 2 

Que los 
alumnos 
resuelvan 
problemas 
que implican 
suma y resta 
con números 
enteros; 
utilicen el 
algoritmo 
de la suma y 
resta.

Sesión 1. 

Conocer y aplicar 
en el algoritmo 
de la suma de 
números enteros

•	 Usa	el	algoritmo	de	
la suma en alguna 
situación y comunica 
la forma en cómo 
soluciona problemas.

•	 ¿Al	expresar	la	forma	como	
soluciona la situación, usa 
la noción de valor absoluto 
menciona los algoritmos? 
Identifique si usa el lenguaje al 
redactar las reglas para sumar 
dos positivos, para sumar dos 
negativos, y para sumar un 
negativo y un positivo.

Sesión 2.

Resolver 
problemas que 
implican una 
sustracción de 
números enteros 
mediante la 
técnica de sumar 
el simétrico del 
sustraendo

•	 Identifica	que	la	
sustracción de 
números positivos 
y negativos es 
equivalente a sumar 
el minuendo con 
el simétrico del 
sustraendo.

•	 Analiza	situaciones	
para determinar 
por qué las 
representaciones (de 
suma y resta) son 
equivalentes.

•	 Al	analizar	la	situación,	¿el	
alumno identifica la técnica 
de la suma el simétrico del 
sustraendo? Al representar 
la resta de enteros sabe 
comunicar cómo la resuelve, 
así como la práctica del 
procedimiento que siguió.

Sesión 3. 

Resolver 
situaciones que 
implican sumar 
y restar números 
enteros

•	 Comprende	la	relación	
entre los datos de un 
problema al determinar 
la operación que 
permite la respuesta.

•	 Resuelve	problemas	aditivos	
en los cuales aplica tanto el 
algoritmo de la suma como la 
técnica de transformar restas 
en sumas.

Resuelve 
problemas 
de suma y 
resta con 
números 
enteros, 
fracciones 
y decimales 
positivos y 
negativos.

Secuencia 
27

Fracciones 
y decimales 
positivos y 
negativos 2

Que los 
alumnos 
resuelvan 
problemas 
en 
situaciones 
que implican 
suma y resta 
con números 
fraccionarios 
y decimales, 
positivos y 
negativos; 
combinados.

Sesión 1.

Resolver 
problemas 
que implican 
la adición 
de números 
fraccionarios 
y decimales, 
positivos y 
negativos

•	 Hace	planteamientos	
en problemas y 
el planteamiento 
alternativo (cuando 
se usan fracciones y 
decimales positivos y 
negativos).

•	 Al	resolver	situaciones,	
¿plantea	sumas	de	fracciones	
y decimales positivos y 
negativos?	¿Comunica	
los pasos que sigue en el 
algoritmo?

•	 ¿Plantea	sumas	de	fracciones	
y decimales positivos y 
negativos?

Sesión 2.

Resolver 
problemas 
que implican 
la sustracción 
de números 
fraccionarios 
y decimales 
positivos y 
negativos

•	 Utiliza	apoyos	gráficos	
de representación 
Puede utilizar los 
algoritmos para 
resolver los problemas.

•	 Al	resolver	¿plantea	problemas,	
usa fracciones o decimales? 
¿Utiliza	el	algoritmo	de	la	
resta con decimales positivos 
y negativos para solucionar 
problemas?	¿Convierte	la	
fracción en los decimales? 
¿Plantea	la	operación	con	
paréntesis para repasar el uso 
de los mismos en operaciones 
combinadas?

Sesión 3.

Resolver 
problemas que 
implican adición 
y sustracción 
de números 
fraccionarios 
y decimales 
positivos y 
negativos

•	 Valida	procedimientos	
y resultados.

•	 ¿Identifica	diferentes	
procedimientos y resultados? 
¿Utiliza	la	representación	
gráfica en la recta numérica 
de fracciones y decimales 
para resolver problemas?
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Por otra parte, durante la puesta en común el 
maestro habrá de darse cuenta de quiénes par-
ticipan y quiénes no, con el objeto de animar a 
estos últimos a que lo hagan. 

Suele suceder que alguien, que por lo general 
no participa, sugiere una buena idea para llegar 
a la solución. Para estos casos conviene usar un 
anecdotario. Se requiere una libreta o un tarje-
tero y destinar una hoja o una tarjeta para cada 
uno de los alumnos. En el anecdotario se regis-
tran únicamente los hechos que se salen de lo 
común, con la idea de conservar algunas de las 
ideas o formas de actuar de los alumnos, que nos 
permitan apreciar sus procesos de aprendizaje. A 
continuación, a manera de ejemplo, se muestra 
una nota que pudiera corresponder a un alumno.

Rúbrica para valorar la actividad 3

Procedimiento de sumar el simétrico del sustraendo al resolver las restas

Nombre del alumno:

Juan Pablo Eloy Córdova Espinoza 

Grado: 1

Grupo: B Bloque: 1 Eje Tema: Número, álgebra y 
variación

Secuencia 2: Números enteros 2

Criterios Nivel de desempeño

Aspectos observables Hace lo esperado En proceso Aún no se observa Total 

Razonamiento 
matemático

Usa razonamiento 
matemático complejo y 
refinado en  ejercicios. 

Usa razonamiento 
matemático  efectivo en 
algunos ejercicios.

No da evidencia de 
usar el razonamiento 
matemático.

Ponderación 25% 20% 15%

Estrategia/
Procedimientos

Por lo general, usa alguna 
estrategia eficiente y 
efectiva para resolver 
todos problemas.

Algunas veces usa una 
estrategia efectiva para 
resolver problemas, 
pero no lo hace 
consistentemente.

Raramente usa una 
estrategia efectiva para 
resolver problemas.

Ponderación 25% 20% 15%

Conceptos 
matemáticos

La explicación demuestra 
completo entendimiento 
del concepto matemático 
usado para resolver los 
problemas.

La explicación demuestra 
algún entendimiento del 
concepto matemático 
necesario para resolver los 
problemas.

La explicación demuestra 
un entendimiento 
muy limitado de los 
conceptos subyacentes 
necesarios para resolver 
problemas o no está 
escrita.

Ponderación 25% 20% 15%

Explicación La explicación es detallada 
y clara.

La explicación es un poco 
difícil de entender, pero 
incluye componentes 
críticos.

La explicación es difícil 
de entender y tiene 
varios componentes 
ausentes o no fue 
incluida.

Ponderación 25% 20% 15%

Observaciones:

Alumno X Grado: 1º Sec. Fecha: 9/09/18

Han pasado tres semanas de clases en las que X no 
había participado, pero ahora lo hizo con una expli-
cación clara del procedimiento que utilizaron en su 
equipo para resolver un problema que implicaba el 
uso de la multiplicación con números decimales.  
Es necesario animarlo para que siga participando.

Además del anecdotario existen otros re-
cursos para recabar información sobre el de- 
sempeño de los alumnos, por ejemplo: el libro de 
texto, el cuaderno de trabajo, la lista de registro 
de actividades, la carpeta de trabajos, rúbricas, 
listas de cotejo y los ejercicios que realizan de 
manera periódica. A continuación, se proporcio-
nan algunos ejemplos de estos instrumentos.
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Lista de cotejo  para la carpeta de la actividad 2

Datos que faltan en la tabla

Nombre del alumno:

Juan Pablo Eloy Córdova 
Espinoza 

Grado: 1 Grupo: A Bloque: 1 Eje Tema: Número, álgebra y variación

Secuencia 3: Fracciones y decimales 1

Criterios Sí No PUNTAJE

Convierte fracciones decimales a notación decimal.

Identifica que las fracciones que tienen como denominador una 
potencia de 10, 100, 1 000…, se llaman fracciones decimales.

Identifica que las fracciones que tienen como denominador 10 o 
una potencia de éste, pueden escribirse directamente como número 
decimal.

Comprende que las fracciones que no tienen como denominador 10 o 
una potencia de éste, no son decimales y siempre tienen una cifra o un 
grupo de cifras que se repiten llamado periodo.

Resuelve los ejercicios utilizando estrategias efectivas para resolver 
todos problemas.

Reconoce los conceptos matemáticos necesarios para la solución de 
los problemas.

Explica de manera  detallada y clara el procedimiento que utilizó para 
realizar los ejercicios.

Total 

Observaciones del maestro:

c)		 La	evaluación	sumativa

Consiste en dar una calificación cuya escala es 
del 1 al 10. Esta debe reflejar lo que el maestro 
ha observado en el alumno desde que inició el 
proceso (evaluación diagnóstica) hasta el punto 
al que ha llegado en el momento de asentar di-
cha calificación. 

Por otra parte, es importante que esta evalua-
ción se acompañe de evidencias del trabajo que 
el alumno ha realizado, de los comentarios y su-
gerencias que el maestro le ha dado acerca de 
su desempeño y de las tareas adicionales que le 
ha propuesto para lograr superar los obstáculos, 
o bien, para avanzar en sus aprendizajes.

El siguiente diagrama resume lo anterior.

Punto de partida
(situación en la que se 

encuentran los alumnos)

Evaluación 
diagnóstica

Manera de transitar 
del punto de partida al 
aprendizaje esperado

Evaluación 
formativa

Evaluación para  
el aprendizaje

Aprendizaje 
esperado

Evaluación 
sumativa

Evaluación del 
aprendizaje
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Esa forma diferente de evaluar los logros al-
canzados va de la mano con el proceso de es-
tudio. Así, mientras los alumnos trabajan en la 
resolución de un problema, el maestro obser-
va lo que hacen y escucha cómo piensan, se da 
cuenta dónde hay dificultades y toma nota de 
ello para tratar de superarlas.

 Existe una evaluación adicional que no refleja 
necesariamente el avance de los alumnos, pero 
que tiene una gran importancia.

Cuando se elige una actividad para plantear 
a un grupo de alumnos, no hay certeza sobre 
lo que va a suceder. ¿Les resultará interesante? 
¿Muy fácil? ¿Muy difícil? ¿Tediosa? Es en el mo-
mento de la aplicación cuando se pueden res-
ponder estas preguntas y tomar las medidas que 
sean necesarias. Si en el proceso de estudio in-
tervienen el maestro, los alumnos y la actividad 
que se plantea, la evaluación debe aplicarse a 
estos tres elementos.

d)	La	autoevaluación	del	maestro	

El maestro debe también analizar su propia actua-
ción: ¿faltó dar una información que era impor-
tante? ¿Proporcionó alguna información que no 
debía haber dado? ¿Dejó demasiado tiempo para 
la actividad y ya no alcanzaron a realizar la pues-
ta en común? ¿Hubiera sido mejor que organizara  
a los alumnos en equipos? Generalmente, estos y 
otros cuestionamientos surgen de manera natural 
como consecuencia de la forma de trabajar y abo-
nan a la formación profesional del maestro.

El maestro puede emitir juicios en relación con 
la actividad que planteó a partir de la reacción 
de los alumnos y, como se dijo anteriormente, la 
forma en que gestionó la clase le permite darse 
cuenta de su propio desempeño.

Evaluarse a uno mismo no es tarea fácil, se pue-
de ser muy duro o excesivamente laxo; en ninguno 
de los casos, se lograr la mejor forma de acompa-
ñar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Es 
por esto que la observación también entre pares es 
una propuesta para mejorar y seguir aprendiendo 
sobre la tarea del maestro. Así, el intercambio de 
ideas, sugerencias y estrategias entre compañeros 
maestros se vuelve una necesidad si se quiere lo-
grar un mejor desempeño. 

3.		 La	vinculación	con	otras		
asignaturas	

Dado que todas las personas desde el na-
cimiento aprendemos de manera integral 
(holística), es importante establecer en la 
educación formal la relación que tienen los 
aprendizajes en las diferentes asignaturas y la 
forma en que ese aprendizaje se convierte en 
cimiento sobre el cual se construyen nuevos 
conocimientos.  

La vinculación de las Matemáticas con otras 
asignaturas puede darse de manera inherente y 
estar presente continuamente en las clases de 
matemáticas, o bien a partir de los contextos se-
leccionados para plantear los problemas que se 
resolverán con herramientas matemáticas.

En el primer caso se tiene la vinculación de 
las matemáticas con la asignatura de Lengua 
Materna. Español; un ejemplo clásico es la ne-
cesidad de que los alumnos comprendan el 
problema que se pide resuelvan, ya sea que el 
maestro lo plantee de manera oral o por escrito. 
Si se trata de un problema planteado por escrito 
(por ejemplo, las actividades del libro de texto), 
es importante la comprensión lectora.

Otra manera en que esta asignatura está 
presente durante las clases de matemáticas se  
refiere a los contenidos que tienen que ver con 
la comunicación de la información a través de 
herramientas matemáticas, por ejemplo: cuan-
do se traspasa información numérica a tablas 
o gráficas (circulares, de barras, histogramas, 
gráficas de línea), cuando se lee e interpreta in-
formación matemática de diversos portadores 
(diarios, revistas, internet, etcétera) o cuando se 
traducen expresiones que están en el lenguaje 
común al lenguaje algebraico, tabular o gráfico.

Cuando se realizan puestas en común al ce-
ñirse con el enfoque de resolución de proble-
mas, también se establece un vínculo con la 
asignatura Lengua Materna. Español, ya que los 
alumnos tienen que comunicar sus respuestas 
y explicar los procedimientos que siguieron, así 
como escuchar los de sus compañeros, o ar-
gumentar si están o no de acuerdo con lo que 
se está discutiendo.
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Por otra parte, a partir del análisis del docu-
mento curricular se identificaron vínculos pun-
tuales con las asignaturas de Geografía, Histo-
ria y Biología, mismos que están identificados 
como una sección flotante en las sesiones de las 
secuencias del libro de texto de alumno y en el 
del Maestro aparecen indicadas en la ficha des-
criptiva, al inicio de las recomendaciones para 
trabajar cada secuencia que aparecen en la se-
gunda parte.

Un ejemplo que podemos citar es el vínculo 
señalado en la sesión 1 de la Secuencia 3. “Frac-
ciones y decimales 1” entre la situación proble-
mática que se presenta y el tema de Biología, “La 
dieta correcta, ejercicio y salud”, donde se estu-
dia el Plato del Bien Comer. 

Otro ejemplo de vínculo puntual está pre-
sente en la sesión 2, “Temperaturas y calenta-
miento global” de la Secuencia 27. “Fracciones 
y decimales positivos y negativos 2”, donde se 
alude a la variación del clima en la Tierra, lo cual 
tiene que ver con el contenido de la materia de 
Geografía  analizado en los temas “Elementos y 
factores del clima” y “Distribución de climas en 
el mundo” de Geografía.

En conclusión, la importancia de señalar es-
tas vinculaciones se basa en la idea de lograr 
que los alumnos vean sus aprendizajes como 
algo que les permite no sólo saber más acerca 
de una asignatura en particular sino que estos 
aprendizajes les permiten comprender otros de 
diversa índole y las habilidades que se desarro-
llan en un área de estudio también apoyan y 
son útiles para otros aprendizajes. 

Vínculo con… 
Biología

En el tema “La dieta 
correcta, ejercicio y 
salud” se presenta 
el Plato del Bien 
Comer, un apoyo 
para que valores que 
resulta fundamental 
tener una dieta 
correcta para un 
sano desarrollo 
físico, incluso desde 
los primeros meses 
de vida.

Vínculo  
con… Geografía

En los temas 
“Elementos y 
factores del clima” 
y “Distribución de 
climas en el mundo” 
viste la forma en que 
varía la temperatura 
de acuerdo con las 
regiones geográficas; 
los conocimientos 
adquiridos en estas 
sesiones son los 
utensilios matemáticos 
que necesitas para 
calcular esos cambios.

Vínculos 
Lengua Materna. Español-Matemáticas

Comprensión del 
problema a resolver.

Plantear el problema 
de manera oral 
o por escrito.

Comunicar información 
usando herramientas 

matemáticas.

Lee e interpreta información 
matemática de diversos portadores.

Comunicar información usando 
tablas y gráficas estadísticas.

Traducir expresiones en lenguaje 
común a lenguaje algebraico, tabular 
o gráfico.

Durante el trabajo en 
parejas o equipos y en las 

puestas en común.

Comunicar respuestas y 
explicar procedimientos.

Escuchar y comprender 
explicaciones de los 
compañeros.

Argumentar si están o no 
de acuerdo.

Vínculo	de	la	sesión	1	 
de la Secuencia 3. 
“Fracciones y decimales 1”.

Vínculo	de	la	sesión	2 
 de la Secuencia 27. 
“Temperaturas y  
calentamiento global”.
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4.		 El	libro	de	texto	de	matemáticas	
para	el	alumno

Cada uno de los aprendizajes esperados estable-
cidos se dividió en contenidos que se desarrollan 
a través de propuestas de aprendizaje por se-
cuencias didácticas repartidas en tres bloques. 
El libro de texto del alumno está conformado 
por un total de 38 secuencias didácticas. Una 
secuencia didáctica puede comprender de dos 
a siete sesiones. 

Bloque 1

Números enteros 1

Números enteros 2

Fracciones y decimales 1

Jerarquía de operaciones 1

Multiplicación y división 1

Multiplicación y división 2

Variación	proporcional	directa	1

Ecuaciones 1

Existencia y unicidad 1

Perímetros y áreas 1

Volumen	de	prismas	1

Gráficas circulares 1

Probabilidad 1 

Evaluación

Bloque 2

Fracciones y decimales 2

Fracciones y decimales positivos y negativos 1

Jerarquía de operaciones 2

Multiplicación y división 3

Variación	proporcional	directa	2

Porcentajes 1

Variación	lineal	1

Ecuaciones 2

Sucesiones 1

Existencia y unicidad 2

Perímetros y áreas 2

Volumen	de	prismas	2

Medidas de tendencia central 1

Evaluación

Bloque 3

Fracciones y decimales positivos y negativos 2

Porcentajes 2

Variación	lineal	2

Ecuaciones 3

Sucesiones 2

Existencia y unicidad 3

Perímetros y áreas 3

Volumen	de	prismas	3

Gráficas circulares 2

Medidas de tendencia central 2

Medidas de tendencia central 3

Probabilidad 2

Evaluación

Cada secuencia didáctica está conformada 
por tres componentes didácticos: Para empezar 
(inicio), Manos a la obra (desarrollo) y Para ter-
minar (cierre). 

Para empezar. Presenta un escrito breve que 
da un panorama sobre aspectos generales que 
refieren al tema de estudio.

Secuencia

Para empezar

Manos a la obra

Para terminar

En Manos a la obra se presentan activida-
des de estudio para lograr la intención didác-
tica de cada secuencia. Las actividades están 
conformadas por situaciones problemáticas 
que corresponden a la edad y características 
de los alumnos de este grado; cada una de las 
actividades están conformadas por situaciones 

TS-LPM-MATEMATICAS-1-P-001-176.indb   23 10/12/19   16:10



24

problemáticas que se pretende despierten el 
interés en los alumnos y que corresponden a 
conceptos, procedimientos y habilidades a de-
sarrollar.

Para terminar. Presenta actividades en las 
que los alumnos concretan lo aprendido du-
rante la secuencia a través de la resolución de 
situaciones o problemas, de tal manera que 
pueden evidenciar el nivel de logro alcanzado. 

5.	 Materiales	de	apoyo	para	la	
enseñanza	y	el	aprendizaje

La propuesta educativa del libro de texto se com-
plementa con recursos audiovisuales e informáti-
cos que apoyarán a los estudiantes en su aprendi-
zaje. Los programas audiovisuales están diseñados 
en función del tratamiento de los contenidos de-
sarrollados en el libro de texto; en ellos se conjuga 
la imagen, el movimiento y el sonido para motivar, 
ejemplificar, profundizar o consolidar lo estudia-
do en la secuencia. En cada secuencia se inte-
gran uno o dos audiovisuales, identificados por el 
nombre correspondiente y un ícono. 

Los recursos informáticos están diseñados 
para que los alumnos tengan oportunidad de 
aplicar, practicar y fortalecer los contenidos o 
procedimientos principales de cada secuencia. Al 
igual que los audiovisuales, en cada secuencia se 
integra un recurso informático que se identifica 
por el nombre que le corresponde y un ícono.

6.	 Alternativas	para	seguir	
aprendiendo	como	maestros

El trabajo del maestro, tal como se plantea en 
párrafos anteriores, es una tarea compleja que 
implica un alto nivel de profesionalización. No es 
nada fácil conducir debates entre los alumnos, 
apoyarlos para que logren comunicar sus ideas 
de manera clara y obtener algunas conclusio-
nes como resultado de la puesta en común, usar 
el error como instancia de aprendizaje o poner 
contraejemplos cuando un alumno tiene con-
cepciones erróneas. Se necesita para ello: un 
conocimiento sólido de la asignatura, altas ex-
pectativas sobre los alumnos, una gran apertura 
para dar entrada a diferentes formas de pensar  
y una gran calidad humana para brindar apoyo y 
seguridad a los alumnos que se rezagan.

Los recursos audiovisuales e informáticos es-
tarán disponibles en el portal de Telesecundaria 
con el fin de que se puedan utilizar las veces que 
sean necesarias.
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ambiente que se experimente en el aula sea la 
búsqueda de alternativas de solución. Se debe 
tener en cuenta que el maestro es la persona, 
con más experiencia, pero no por eso está obli-
gado a tener siempre todas las respuestas.

La profesionalización del maestro, menciona-
da al inicio de este punto, se logra en el día a día, 
con los aciertos y los errores, mediante el inter-
cambio de experiencias con otros maestros, en 
la medida en que en el centro de trabajo se ha-
ble de la práctica del maestro y se emprendan 
acciones conjuntas para mejorar.

En la propuesta que ponemos a consideración 
de los maestros de Telesecundaria, se cuen-
ta con audiovisuales dirigidos a la práctica del 
maestro, algunos se refieren a la profundización 
del contenido matemático y otros a la didáctica 
de dichos contenidos. En las sugerencias para el 
trabajo con los diferentes contenidos podrá en-
contrar la guía de los audiovisuales que se ela-
boraron para el apoyo de la labor del maestro.

Los maestros de Telesecundaria afrontan una 
complejidad mayor, por el hecho de atender to-
das las asignaturas. En este servicio, la condición 
de tener un dominio sólido en las asignaturas pasa 
a un segundo plano, a cambio de contar con ma-
teriales que guíen puntualmente los procesos de 
estudio y de asumir la responsabilidad de leerlos y 
utilizarlos, pero, al mismo tiempo, que tales mate-
riales les brinden la libertad para hacer las adecua-
ciones que consideren necesarias, en función del 
contexto social y las características de los alum-
nos que integran el grupo.

Ningún maestro, pero en especial el de Te-
lesecundaria, se puede mostrar arrogante al 
pensar que lo sabe todo, ya que puede darse el 
caso de que surja por parte de los alumnos al-
gún procedimiento que el maestro no conocía, 
o alguna pregunta para la cual no se tiene una 
respuesta. Es válido decir: no sé, o no lo había 
pensado de esa manera, lo cual debería ser algo 
normal para los alumnos, siempre y cuando el 
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EJE TEMA APRENDIZAJE ESPERADO BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3
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Número

1. Convierte fracciones 
decimales a notación decimal 
y viceversa. Aproxima algunas 
fracciones no decimales 
usando la notación decimal. 
Ordena fracciones y números 
decimales.

Secuencia 3

Fracciones y 
decimales 1 

Secuencia 14 

Fracciones y 
decimales 2

Adición y 
sustracción

2. Resuelve problemas de 
suma y resta con números 
enteros, fracciones y 
decimales positivos y 
negativos.

Secuencia 1

Números enteros 1 Secuencia 15 

Fracciones 
y decimales 
positivos y 
negativos 1

Secuencia 27 

Fracciones 
y decimales 
positivos y 
negativos 2

Secuencia 2

Números enteros 2

Multiplicación y 
división

4. Determina y usa la 
jerarquía de operaciones y 
los paréntesis en operaciones 
con números naturales, 
enteros y decimales (para 
multiplicación y división, sólo 
números positivos).

Secuencia 4

Jerarquía de 
operaciones 1

Secuencia 16

Jerarquía de 
operaciones 2

3. Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones 
y decimales y de división con 
decimales.

Secuencia 5

Multiplicación y 
división 1 Secuencia 17

Multiplicación y 
división 3Secuencia 6

Multiplicación y 
división 2

Proporcionalidad

5. Calcula valores 
faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa, con 
constante natural, fracción o 
decimal (incluyendo tablas de 
variación).

Secuencia 7

Variación 
proporcional 
directa 1

Secuencia 18 

Variación 
proporcional 
directa 2

6. Resuelve problemas de 
cálculo de porcentajes, de 
tanto por ciento y de la 
cantidad base.

Secuencia 19 

Porcentajes 1

Secuencia 28

Porcentajes 2

Funciones

8. Analiza y compara 
situaciones de variación 
lineal a partir de sus 
representaciones tabular, 
gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan 
con estos tipos de variación.

Secuencia 20 

Variación lineal 1

Secuencia 29 

Variación  
lineal 2

7.  Mapa curricular

A continuación, se presenta de manera concisa la 
manera en que se plantea lograr los aprendizajes 

esperados  con el desarrollo de las secuencias para 
apoyar al maestro en su planeación anual.
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EJE TEMA APRENDIZAJE ESPERADO BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3
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C
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Ecuaciones

7. Resuelve problemas 
mediante la formulación 
y solución algebraica de 
ecuaciones lineales.

Secuencia 8

Ecuaciones 1

Secuencia 21 

Ecuaciones 2

Secuencia 30 

Ecuaciones 3

Patrones, figuras 
geométricas 
y expresiones 
equivalentes

9. Formula expresiones 
algebraicas de primer grado 
a partir de sucesiones y 
las utiliza para analizar 
propiedades de la sucesión 
que representan.

Secuencia 22 

Sucesiones 1

Secuencia 31 

Sucesiones 2

FO
R

M
A

, E
SP

A
C

IO
 Y

 M
E

D
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

10. Analiza la existencia y 
unicidad en la construcción 
de triángulos y cuadriláteros, 
y determina y usa criterios de 
congruencia de triángulos.

Secuencia 9

Existencia y 
unicidad 1

Secuencia 23

Existencia y 
unicidad 2

Secuencia 32

Existencia y 
unicidad 3

Magnitudes y 
medidas

11. Calcula el perímetro 
de polígonos y del círculo, 
y áreas de triángulos y 
cuadriláteros desarrollando y 
aplicando fórmulas.

Secuencia 10

Perímetros y  
áreas 1

Secuencia 24 

Perímetros y 
áreas 2

Secuencia 33 

Perímetros y 
áreas 3

12. Calcula el volumen 
de prismas rectos cuya 
base sea un triángulo o un 
cuadrilátero, desarrollando y 
aplicando fórmulas.

Secuencia 11

Volumen de 
prismas 1

Secuencia 25

Volumen de 
prismas 2

Secuencia 34

Volumen de 
prismas 3

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E

 D
A

T
O

S Estadística

13. Recolecta, registra y lee 
datos en gráficas circulares.

Secuencia 12

Gráficas  
circulares 1

Secuencia 35

Gráficas 
circulares 2

14. Usa e interpreta las 
medidas de tendencia central 
(moda, media aritmética y 
mediana) y el rango de un 
conjunto de datos y decide 
cuál de ellas conviene más 
en el análisis de los datos en 
cuestión.

Secuencia 26

Medidas de 
tendencia 
central 1

Secuencia 36

Medidas de 
tendencia 
central 2

Secuencia 37

Medidas de 
tendencia  
central 3

Probabilidad

15. Realiza experimentos 
aleatorios y registra 
los resultados para 
un acercamiento a la 
probabilidad frecuencial.

Secuencia 13

Probabilidad 1

Secuencia 38 

Probabilidad 2
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Esta sección contiene material recortable para 
apoyarle en el desarrollo de las secuencias que 
abordan aspectos relacionados con el volumen 
de prismas rectos. 

Es importante que cuente con los desarro-
llos planos de los cuerpos geométricos que se 
trabajan frecuentemente durante las secuencias 
para que pueda modelarlos, con el fin de que los 
alumnos tengan una percepción concreta de ta-
les cuerpos.

Puede recortarlos y pegarlos sobre una hoja de 
cartón para que tengan una mayor durabilidad.

Si usted lo considera pertinente, proporcione 
a los alumnos los desarrollos planos para que los 
reproduzcan y los armen, así podrán apreciar las 
características de sus caras y encontrar las re-
laciones entre las dimensiones de sus lados y el 

volumen de los cuerpos. Además, puede variar 
las medidas de alguno de los lados y mantener 
fijos los demás para que aprecien la manera en 
que tales cambios afectan el volumen de los 
cuerpos.

Los cinco recortables que aparecen al final le 
serán de mucha utilidad para trabajar en parti-
cular la sesión 2 de la secuencia 25, donde los 
alumnos podrán observar lo que sucede con 
el volumen de un nuevo cuerpo que se genera 
cuando se unen varios prismas.

Estamos convencidos de que los alumnos y 
usted mismo se sorprenderán ante las maravi-
llas que se pueden apreciar mediante el manejo 
de material concreto en la construcción de los 
conceptos geométricos.

Anexo	1.	Recortables
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