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1. LAS MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA ENSEÑANZA. LA 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS.  

Siendo conscientes de que las Matemáticas tienen una gran importancia en el 
currículo de toda la E. Primaria, vamos a señalar, a grandes rasgos, las incidencias de esta 
ciencia en el mundo de la educación, en concreto, en esta etapa. Recordemos que esta 
materia se presenta en cuatro grandes bloques: Números y operaciones (Aritmética), La 
Medida: estimación y cálculo de magnitudes, Geometría y Tratamiento de la información, 
azar y probabilidad, por supuesto, a niveles muy elementales. Cada bloque, por el hecho 
de presentar distintas características va a influir en distintos aspectos de la educación; 
pudiéndose desarrollar las ocho competencias.  

a)  Aspecto formativo. 

La Aritmética, desarrolla la capacidad crítica, lo que se traduce en saber 
interpretar las informaciones que le llegan con datos numéricos. Introduce al alumno en 
aspectos históricos  (antiguas culturas) que pueden ser motivadores para el estudio, por 
ejemplo, los antiguos sistemas de numeración. Desarrolla la concentración, mediante la 



práctica de las operaciones, cuando se utilizan estrategias de cálculo mental se desarrolla 
también el razonamiento, la concentración, la memoria, la autoconfianza, etc. El espíritu 
lúdico, puesto que los números y sus operaciones constituyen una parte de la matemática 
recreativa: criptogramas, cuadrados mágicos, sudoku, etc. Desarrolla la creatividad través 
de la resolución de problemas que pueden resolverse con diferentes procedimientos. 

La Geometría, influye en el desarrollo de capacidades como: la percepción visual, 
puesto que es una materia fundamentalmente visual y en la que los razonamientos se 
deben hacer partiendo de la observación de las figuras u objetos. Desarrolla la expresión 
verbal, puesto que es necesario que los niños realicen descripciones correctas de los 
objetos o de las manipulaciones que llevan a cabo. La habilidad para el dibujo, ya que la 
mayor parte de las ideas se expresan mediante representaciones gráficas, y si no están bien 
realizadas pueden inducir a confusiones. Desarrolla el razonamiento 1491.92, puesto que 
aunque la docencia tenga carácter inductivo en esta etapa, en la materia que tratamos, 
abundan las situaciones de clasificación, análisis y planteamientos de conjeturas. Se 
desarrolla también la creatividad a través de la resolución de problemas que pueden 
resolverse con diferentes procedimientos. 

Respecto a las Magnitudes y su medida, su estudio requiere la adquisición de 
conceptos en donde confluyen aspectos geométricos y aritméticos, por tanto incide en el 
desarrollo de las capacidades mencionadas anteriormente; por otra parte, la medición 
comporta el desarrollo de destrezas y habilidades. 

La Probabilidad y la Estadística desarrollan la capacidad crítica ante 
interpretaciones que los medios de comunicación realizan sobre determinados temas 
presentados con estadísticas. También, como las anteriores, desarrollan la creatividad a 
través de la resolución de problemas que pueden resolverse con diferentes 
procedimientos. 

b) Aspecto utilitario. 

 
Desde el punto de vista utilitario y práctico, los conocimientos básicos de las 

Matemáticas favorecen la comprensión e interpretación del mundo de la tecnología y de 
las ciencias posibilitando la matematización de situaciones; sin olvidar la cantidad de 
situaciones de la vida real en las que es necesario aplicar los conocimientos matemáticos. 

La Aritmética sirve para resolver situaciones de la vida y cuantifica la magnitud 
de los fenómenos, como: presupuestos, calcular porcentajes en operaciones de compra y 
venta, comprender el lenguaje relativo al número, cuantificar fenómenos de las Ciencias 
Sociales o de la Naturaleza. 

La Geometría resuelve numerosos problemas de carácter práctico, por ejemplo, a 
través del estudio de teoremas como Thales y Pitágoras pueden medirse distancias  
inaccesibles, permite medir terrenos, las homotecias (proporcionalidad) para la 
elaboración de mapas de escala; los sistemas de referencia para localizar objetos en 
pantallas de radar, mapas, planos, etc. La Geometría está presente en numerosos aspectos 
de nuestro entorno, como por ejemplo, en el sistema productivo de nuestra sociedad 
(arquitectura, diseño, producción industrial, etc.), en el arte y sobre todo porque su 
conocimiento es indispensable para la vida cotidiana del individuo, como puede ser: el 
afrontar con mayor o menor frecuencia problemas de orientación y no podemos dejar de 
tener presente que existen multitud de trabajos en donde se hace uso de la situación 
espacial, por ejemplo, albañilería, diseño de ropa, etc. 



Respecto a las Magnitudes y su medida, desde que empezamos el día, estamos 
haciendo mediciones o estimando, por ejemplo: el tiempo que nos hace falta para..., la 
distancia que nos separa de...., la cantidad de ladrillos para realizar un muro, los litros de 
pintura necesarios para pintar una pared, aparcar el coche, jugar al tenis, montar una 
estantería etc. La medida es totalmente necesaria en la sociedad, por esta necesidad y esta 
relación con la vida real del niño, su aplicabilidad, puede generar una actitud positiva hacia 
las Matemáticas. 

La Estadística permite aprender a expresar informaciones relacionadas con este 
tema, así como reconocer y apreciar las numerosas informaciones procedentes de 
estudios sociológicos, económicos, etc. Al formar su lenguaje parte de la vida cotidiana 
del niño, les muestra la aplicabilidad de las Matemáticas al mismo tiempo que las puede 
relacionar con otras áreas, como Ciencias Sociales y Naturaleza 

 

LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

Debemos ser conscientes de que las características de las Matemáticas: 
abstracción, rigor lógico, precisión, su lenguaje, la notación simbólica, la resolución de 
problemas, etc., se derivan importantes dificultades que inciden tanto en la enseñanza 
como en el aprendizaje de esta disciplina. Por todo ello, el alumno debe realizar un 
esfuerzo de comprensión_ y asimilación con independencia del nivel de conocimientos 
que posea. Igualmente, por el hecho de ser una asignatura jerarquizada, el paso a nuevos 
conceptos va a depender, con frecuencia, de una buena comprensión de los anteriores; al 
mismo tiempo, como la velocidad de aprendizaje es muy diferente entre unos individuos 
y otros, se traduce en grandes diferencias de rendimiento entre los niños de una misma 
edad y por tanto mayores dificultades para el profesor sobre todo para la enseñanza en 
grupos. Estos factores y más, que iremos describiendo, provocan en gran parte del 
alumnado fracasos y actitudes negativas hacia las Matemáticas. 

Existe una amplia bibliografía sobre todos estos problemas, de la que surge una 
disciplina nueva que Rico y otros (2000; p.354) la define como: "la Didáctica de la 
Matemática se ocupa de indagar metódica y sistemáticamente sobre los procesos de la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas así como de los planes para cualificación profesional de los educadores 
matemáticos (...)". Resultando que el conocimiento didáctico se fundamenta en dos pilares: 
un análisis detallado de las matemáticas escolares, junto con los procesos para su 
enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, entendemos que este conocimiento 
debe formar parte del conjunto de contenidos que deben poseer los futuros profesores. 
Por ello, empezamos el curso con un primer capítulo, de carácter general, dedicado al 
conocimiento del plan de estudios actual de las Matemáticas en Primaria, así como los 
procesos más importantes de enseñanza - aprendizaje y orientaciones para la actuación 
del futuro profesor en el aula. El resto de temas de didáctica son específicos de cada 
campo numérico de estudio: naturales, enteros y racionales. De esta manera podemos 
cumplir los objetivos contemplados en este curso: 

* Conocer y dominar con cierta profundidad los conocimientos matemáticos de 
la E. Primaria seleccionados para este curso. 

* Poseer una formación didáctica de dichos contenidos. 



 

2.  EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
MATEMÁTICAS.  

Como hemos indicado anteriormente, este proceso presenta y ha presentado 
siempre dificultades, por tanto este apartado vamos a dedicarlo a recoger los resultados de 
las principales investigaciones en este campo, metodologías recomendables y 
orientaciones para la enseñanza de los distintos tipos de contenidos. 

 

2.1 Investigaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las teorías de aprendizaje que tienen su origen en los trabajos de los psicólogos 
de la educación a primeros de siglo, siguen influyendo en la educación matemática actual, 
estas teorías podemos agruparlas en dos: el conductismo y el cognostivismo; aunque en 
realidad cada una de ellas acogen a otras muchas que aunque diferentes presentan 
características comunes. 

2.1.1 El conductismo, formulado por E.L. Thorndike y actualizada 
posteriormente por Gagné, está basada en la idea de que la instrucción debe ser directa y 
que el curriculum debe fragmentarse en partes sin relación entre ellas para aprenderlas 
con el esfuerzo necesario. De acuerdo con esto, surge lo que se entiende como enseñanza 
"dirigida", ésta se basa en que una tarea puede descomponerse en una jerarquía de 
subtareas y si falla el alumno en una tarea compleja la causa es porque ha fallado en 
alguna subtarea anterior. Por tanto, el profesor, para enseñar un concepto debe 
determinar los requisitos previos necesarios y diseñar ejercicios para el aprendizaje de esos 
prerequisitos, para que cuando entienda que los alumnos los conocen todos, empezar la 
enseñanza del nuevo concepto mediante la asociación de los anteriores. En la escuela 
conductista el alumno no comete errores puesto que se les plantea la actividad cuando el 
profesor sabe que puede superarla con éxito. 

Aprender matemáticas para el alumno es un proceso pasivo, cuya misión es 
copiar todo lo que le proponga el profesor, de forma que éste debe ir "llenando cada vez 
más el recipiente" de conocimientos. 

2.1.2 El cognitivismo. Surge como oposición a las ideas de Thorndike y fue 
encabezado por Brownell en 1935, que argumentaba que la instrucción matemática no 
puede transferirse como un producto elaborado de una persona a otra, sino que debe ser 
construida activamente desde la propia experiencia de la persona. De esta escuela surgen 
la hipótesis constructivista que tiene su origen en Jean Piaget y sus colaboradores; 
seguidores de esta teoría tenemos a Jerome Bruner, Dienes, Ausubel, etc. Veamos algunas 
ideas que presentan y defienden estos autores. 

- Piaget. En primer lugar, no podemos dejar de tener presente al investigador y biólogo J. 
Piaget, de hecho, la mayoría de las investigaciones posteriores y actuales están influenciados 
de alguna manera por sus trabajos. Piaget y sus colaboradores han construido la teoría de la 
epistemología genética, en la que abordan el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje 
desde la psicología general; también estudian en esta teoría la adquisición de una serie de 
conocimientos relacionados con las Matemáticas, considerando que existe un paralelismo 
entre las estructuras básicas psicológicas y las estructuras matemáticas. 



Respecto al desarrollo intelectual del individuo, Piaget piensa que empieza con er 
nacimiento y constituye un proceso de evolución, en donde el individuo, desde que nace, 
toma contacto con nuevos datos que proceden del mundo exterior y los va asimilando y 
añadiendo a su bagaje de experiencias y conocimientos mediante un proceso de 
aprendizaje. Uno de los puntos más conocidos de las teorías de Piaget, es que existe una 
clara relación entre el aspecto biológico y el mental del niño, de manera que su 
aprendizaje está subordinado a su edad. Propone la existencia de tres etapas de 
desarrollo intelectual del individuo: 

1) Estadio senso-motor. Comprende desde el nacimiento hasta los dos años. 
Se caracteriza por un egocentrismo del niño. Durante este tiempo el niño se da cuenta de 
que está separado del resto de los objetos y que hay un mundo exterior de cosas 
independientes de él, por tanto explora su entorno inmediato a través de sus movimientos 
y manipulaciones. 

2) Estadio de las operaciones concretas, que comprende desde los dos a los 
once años y presenta dos subestadios : 

. Pre-operacional. Comprende desde los 2 años hasta los 6 ó 7. Durante 
este tiempo los niños necesitan manipular físicamente para poder desarrollar sus ideas, 
puesto que todavía no son capaces de desarrollar pensamientos abstractos. Es concreto, 
lento y relativamente no socializado. 

. Periodo de las operaciones concretas. Comprende desde los 7 a los 11 
años, los niños son capaces de pensar lógicamente en las operaciones realizadas en el 
mundo físico. Adquieren los conceptos del vació a (capacidad de percibir que algo no 
varía a pesar de las modificaciones que se introduzcan en su configuración total), la 
distinción entre parte y todo (capacidad para distinguir el total de las partes A c B), la 
transitividad (capacidad para utilizar un instrumento que sirve para comparar dos 
objetos), la capacidad de generalizar (inducción, pasar a lo general a través de casos 
particulares) y el razonamiento lógico (pequeñas deducciones), el pensamiento reversible.  

Aunque todavía necesitan la ayuda de los objetos concretos, esta etapa es 
importante desde el punto de vista matemático, puesto que los niños desarrollan 
numerosas operaciones matemáticas como: clasificaciones, seriaciones, el concepto de 
número, comienza a conservar la cantidad, comienza a invertir operaciones, se inicia el 
pensamiento reversible, puede entender el número y realizar operaciones sencillas, puede 
medir pues conserva la longitud, puede realizar operaciones en las que intervengan 
velocidad y tiempo. 

3) Estadio de las operaciones formales (12 a 16 años). Supone el máximo 
desarrollo de las habilidades intelectuales; el individuo tiene ya capacidad para el 
pensamiento abstracto, lo que supone el máximo desarrollo de las habilidades 
intelectuales. 

En cuanto a la enseñanza, Piaget ha mostrado poco interés en poner sus teorías 
en la práctica de la docencia, aunque era partidario de la inclusión de las "Matemáticas 
modernas" en las etapas de Infantil y Primaria, puesto que siempre encontró, como 
hemos mencionado anteriormente, una gran analogía entre las estructuras psicológicas y 
matemáticas; de aquí que en numerosos países se enseñó este tipo de Matemáticas; en 
España se plasmó en el plan 70 de la Ley General de Educación. 



- Jerome Bruner. Otro investigador que merece ser destacado y que tiene muchos puntos 
comunes con las teorías de Piaget, como por ejemplo, ambos estudian los procesos de 
desarrollo y aprendizaje y coinciden en el desarrollo del proceso de aprendizaje con las 
fases de asimilación y acomodación, sin embargo discrepa en otros; pudiéndose concretar 
esto último en esta frase suya: "es posible enseñar cualquier cosa, de forma intelectualmente honesta, a 
cualquier niño de cualquier edad encontrando el camino adecuado". 

Respecto al proceso de aprendizaje de los conceptos matemáticos, Bruner piensa 
que es una actividad compleja, y que la transformación de la información entrante la 
efectúa el individuo a través de los sistemas de representación activo, icónico (figurativo) 
y simbólico: 

. Etapa activa: en donde el niño piensa en términos de acción, y la resolución de 
los problemas tiene todas las limitaciones de la manipulación de lo concreto, o sea el 
aprendizaje a través de las acciones. 

. Etapa representativa o figurativa: mediante la manipulación de imágenes, lo que 
implica expresar a través de un modelo o esquema la parte de la estructura conceptual que 
se quiere enseñar, a la vez que contribuye a continuar estableciendo relaciones dentro de 
esa estructura. 

. Etapa simbólica: en donde la representación de la realidad se efectúa de forma 
simbólica, es cuando los conceptos trabajados adquieren mayor potencialidad matemática. 

Veamos un ejemplo. Se parte de una situación problemática, como: Pedro ha 
comprado 5 caramelos y Luis 2. Si juntan los caramelos, ¿cuántos reunirán entre los dos?: 
Etapa activa. Realizan las acciones de "unir", "juntar", etc. con los caramelos y después se 
cuentan. Conviene que los alumnos describan lo que han hecho. Etapa representativa. Se 
dibujan conjuntos de 5, 2 y 7 caramelos. Etapa simbólica. 5 + 2 = 7. 

- Dienes. Respecto a los modelos de enseñanza y de aprendizaje propuestos por 
matemáticos, de esta misma línea, tenemos a Dienes (1986) que se inspiro en Piaget y 
Bruner. Para él, también el aprendizaje es un proceso de adaptación al entorno y si la 
persona está mal adaptada a las nuevas situaciones, se inicia un proceso de reequilibrio y 
adaptación. Su teoría sobre el aprendizaje de las Matemáticas, se apoya en cuatro principios: 

. Principio dinámico. Como considera que el aprendizaje debe ser activo, 
propone por tanto que para la construcción de conceptos se proporcione un entorno 
adecuado con el fin de que los alumnos puedan tomar parte activa en su aprendizaje, 
necesitando para ello materiales concretos para su manipulación. 

. Principio de variabilidad perceptiva. Partiendo de que es consciente de que 
existen diferencias individuales en cuanto a la percepción de los conceptos, recomienda 
presentarlos en situaciones diferentes. 

. Principio de variabilidad matemática. Puesto que un concepto matemático 
contiene cierto número de variables, deben ponerse de relieve en las actividades que 
realizan los niños, haciendo que cada una tenga su protagonismo en algún momento. De 
aquí que el profesor debe crear situaciones de aprendizaje que estimulen el conocimiento 
divergente 

. Principio de constructividad. Dienes distingue dos tipos de forma de pensar: 



constructiva, de 7 a 11 años (la resolución de un problema se realiza de forma intuitiva y 
esta ligado al periodo de operaciones concretas) y analítica, de 12 a 16 años (descomponer 
un problema en partes y estudiar las relaciones lógicas entre ellas y está ligado al periodo 
de operaciones formales). El pensamiento analítico es posterior al constructivo y las 
matemáticas de 7 a 11 años debe ser una actividad constructiva y no analítica. 

Consecuente con lo anterior, Dienes propone seis etapas a recorrer en la 
formación de un concepto, desde la toma de contacto con el contenido hasta su total 
comprensión y dominio del mismo. Estas etapas sirven para orientar al profesor dándole 
pautas sobre el tipo de actividad que en cada momento debe propiciar para sus alumnos: 

1. Juego libre. Todo aprendizaje equivale a un proceso de adaptación del 
organismo a su entorno. Por tanto, en esta etapa es conveniente que el alumno manipule 
libremente los materiales didácticos que después va a utilizar como herramienta de 
trabajo. 

2. Juego dirigido o con reglas. Tras un período de adaptación, el niño empieza a 
darse cuenta de que hay cosas que se pueden hacer y otras no, existen ciertas restricciones 
y condiciones impuestas que se traducen en las reglas del juego que regirán las actividades 
posteriores. 

3. Juegos isomorfos. Como el aprendizaje se realiza por descubrimiento de 
ciertos hechos comunes a diversas actividades diferentes, se debe hacer planteamientos de 
otras actividades con la misma estructura, con el objetivo de que capten lo que tienen de 
común y sepan prescindir de los atributos innecesarios. 

4. Representaciones. Como el alumno será plenamente consciente de la 
abstracción cuando es capaz de describirla, es necesario que la representen ya sea de 
forma oral, escrita, simbólica, etc. con el fin de que la fije en su mente. 

5. Examen y descripción con la que construir la base axiomática de la estructura 
y algunos teoremas inmediatos. 

6. Deducción. Reglas de demostración para poder obtener nuevos teoremas a 
partir de los que conocen. 

Por supuesto que para Infantil y Primaria, sólo se dan las cuatro primeras etapas. 

- Ausubel. Para Ausubel el objetivo más importante de su trabajo es el aprendizaje 
significativo que es el producto de la interacción entre un conocimiento previo activado (lo 
que ya sabe el alumno acerca del tema que se quiere abordar) y una información nueva. La 
nueva información se incorpora entonces a la estructura mental, y pasa a formar parte de la 
memoria comprensiva, entendiendo ésta cuando un conocimiento nuevo llega a anclarse en 
un esquema de conocimiento anterior pasando a formar parte de él, ya no se pierde y puede 
recuperarse cuando sea necesario. Esta memoria no es la repetitiva o memoria mecánica 
(que conviene utilizar en algunos casos determinados), es mucho más potente puesto que 
se recuerda aquello que forma parte de nuestros esquemas. 

Cuantas más conexiones no arbitrarias establezcamos entre el nuevo contenido y 
los esquemas, más significativo habrá sido el aprendizaje. Desde este punto de vista, este 
proceso consiste en crear en el aula contextos en los que aparezcan referencias 
compartidas por el alumno y el profesor. Para ayudar a que se produzca este aprendizaje 



son necesarios dos condicionantes: que el contenido sea significativo desde el punto de 
vista lógico y psicológico y que el alumno esté motivado. La significatividad lógica del 
contenido consiste en presentarlo ordenado de forma clara y no arbitraria, respetando y 
rescatando sus relaciones con los restantes elementos del ámbito de conocimiento al que 
pertenezca. La significatividad psicológica supone presentar el contenido teniendo en 
cuenta la estructura mental del alumno al que va dirigido, su conexión con el entorno, sus 
aspectos de novedad (interés, juego, descubrimiento) y la aplicación personal (utilizando 
aspectos de la realidad que sean próximos e interesantes para ellos). Resultando de lo 
anterior , que si se han dado estos condicionantes, el alumno estará predisposición de 
realizar un "esfuerzo para aprender" y construir sus conocimientos, o sea, atender, 
relacionar, memorizar, investigar, etc.., o sea, se ha creado el impulso necesario para que 
modifique sus esquemas de conocimiento. Para crear el nivel de significación óptima, 
Ausubel propone una enseñanza por descubrimiento. Para ilustrar esta propuesta, veamos 
dos ejemplos: 

a) Un profesor que quiera enseñar que la suma de los ángulos de un triángulo 
suman 180°, en una enseñanza receptiva enunciará la generalización y puede 
que lo ilustre con algunos ejemplos; en la de descubrimiento, el contenido 
principal no se presenta en forma acabada, debe descubrirlo el alumno, por 
tanto, el profesor debe encontrar una forma de aprendizaje por 
descubrimiento "guiado", en este caso, pidiendo al niño que mida los ángulos 
de un número de triángulos para ver si puede formular dicha generalización. 

b) Pasar entender el concepto de multiplicar. Por ejemplo, ¿cuántos cromos hay 
en total, si vienen en paquetes de 6? 

 
 

            6             +            6             +            6           = 18 

3   veces  6 

3 x 6 = 18 

La multiplicación es una suma de sumandos 

 

2.2 Metodologías.  

Comparando ambas teorías, el conductismo y cognitivismo, observamos que si 
en la primera el aprendizaje es receptivo y la asociación mental se hace por repetición, en 
la segunda el aprendizaje se construye y se aprende a aprender. En cuanto a la enseñanza, 
en la primera, es directa, expositiva, ignora la individualidad y desarrolla destrezas, 
mientras que en la segunda, es activa, el alumno es protagonista, atiende a la diversidad y 
la búsqueda de la comprensión. Los recursos didácticos son ignorados en la primera 
teoría, mientras que en la segunda son piezas clave. El profesor es instructor en el 
conductismo y guía en el cognitivismo. 

Veamos algunos de los inconvenientes de estas dos teorías, respecto al 
conductismo, este tipo de aprendizaje da lugar a la pasividad, a la sumisión (ante el 
castigo), a la no participación del alumno, no existen cuestionamientos de ninguna 

6    6    6 

6    6    6 

6    6    6 

6    6    6 

6    6    6 

6    6    6 



naturaleza y se potencia la selección del alumno en razón de la superación. Respecto al 
cognitivismo, los inconvenientes más importantes se deben entre otros puntos a: se 
encuentran muchas teorías muy diferentes entre sí, no se pueden cuantificar bien los 
resultados, faltan materiales y muchos conceptos todavía no tienen orientaciones 
concretas ni de actividades, ni de cómo las aprenden, ni de cómo debe hacerse su 
motivación, etc. 

Como consecuencia de estas dos posturas el profesor y el alumno "actúan" de 
distinta manera a la hora de enseñar-aprender un determinado concepto. Sin embargo éstas 
dos maneras de trabajar se pueden combinar dando lugar a situaciones intermedias en las que los roles 
jugados por el profesor y el alumno varían, según las características del contenido que se vaya a trabajar. 

Dentro del constructivismo, destacamos la estructura de laboratorio en el aula, 
que puede ser un ejemplo de trabajo para el profesor. Consiste en generar una situación 
tal que el alumno construya sus propios conocimientos. La dinámica de laboratorio que 
proponen los autores Alsina C. y otros (1996) es la siguiente: 

1. Empezar con una introducción para situar al alumno ante el tema. 

2. Señalar los objetivos. 

3. Presentar, adecuadamente graduadas por niveles de comprensión, las 
investigaciones que se van a realizar, como: manipular, construir, observar, explicar y 
expresar conjeturas y descubrir relaciones sobre el concepto a trabajar. 

4. Discusión y contraste de todo el grupo en donde el profesor debe ser un 
moderador a la hora de realizar las conclusiones. 

5. Resolución de ejercicios para consolidar y ampliar. 

Existen variantes, como el ejemplo concreto que vamos a presentar, que podría 
calificarse como aula-taller. 

Objetivo: Aprender las medidas de tendencia central: media, mediana y moda 

Material: Recortes de noticias de revistas o periódicos relacionadas con los 
contenidos a presentar. Fichas con preguntas sobre los contenidos. Ejercicio a resolver. 
Libros de texto. 

Actividades del profesor: 1. Preparación del material. 2. Introducción del tema a los 
alumnos con los objetivos que se persiguen. 

Actividades de los alumnos en grupos: 1. Lectura de recortes. 2. Leer lo que se 
pregunta en las fichas. 3. Buscar la información en los libros. 4. Consultar con los 
componentes del grupo. 5. Consultar al profesor, en caso de duda. 6. Contestar las 
preguntas de la ficha. 7. Puesta en común de los conocimientos adquiridos y conclusiones. 
8. Ejercicios de consolidación y ampliación. 

Por último, independiente de la metodología que lleve, es interesante que el profesor 
siga el modelo de trabajo en el aula Investigación-Acción (Action-Research); puesto que 
de esta manera puede averiguar cómo llega su información y qué debe modificar para que 
el proceso sea más eficaz. Este modelo implica seguir una serie de puntos: a) Estudio del 
plan. b) Actuación en el aula. c) Observación de los efectos. d) Reflexión y 
replanteamiento. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.3 Tipos de contenidos  
 
Si observamos los contenidos matemáticos, vemos que presentan distintos grados de 

dificultad; de hecho, no es lo mismo la enseñanza - aprendizaje del signo de la resta, que la 
manera de resolver una resta o entender su significado. Por tanto, es conveniente distinguir 
los distintos tipos: contenidos conceptuales (hechos, conceptos, estructuras conceptuales), 
procedimientos y actitudes. 

a) Hechos son unidades de información, arbitrarias e inconexas, por ejemplo: 
términos a recordar, notaciones, convenios y resultados. Por ejemplo: los términos de una 
fracción (numerador y denominador), notación de la fracción (4/5). Convenio por el que se 
permite pasar de fracciones a decimales dividiendo el numerador entre el denóiiiinaddr y un 
resultado a/a=1. 

b) Conceptos, aquellos conocimientos que quedan en la mente después de una actividad o 
de un procedimiento (por ejemplo, el significado de fracción, el de una multiplicación, etc.). 
Estos conceptos no se deben confundir con lo que se entiende como conocimiento científico; 
en la enseñanza primaria no tienen que aprenderse totalmente acabados, por tanto el 
preconcepto será el primer paso, seguidamente se irán modificando los esquemas mentales 
mediante del aprendizaje y la experiencia, hasta llegar a lo que se entiende científicamente 
por concepto. Aprender un concepto significa que el alumno es capaz de: identificar, 
reconocer, clasificar, describir, comparar, conocer, explicar, relacionar, situar (en el espacio 
y en el tiempo), analizar, inferir, sacar conclusiones, dibujar, enumerar, resumir, etc. 

. Las estructuras conceptuales, son cuerpos de conocimiento que presentan las 
conexiones y relaciones mutuas de una familia de conceptos así como los sistemas de 
representación que comparten (E. Castro y otros 2001). Por ejemplo: 
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Constituyen la sustancia del conocimiento que se debe almacenar en la memoria a 
largo plazo. 

Respecto al bloque del "Número y sus operaciones" se presentan los siguientes 
conceptos: la comprensión del sistema de numeración posicional, el significado de las 
distintas operaciones con números naturales, las relaciones entre ellas y situaciones en que 
intervienen. Las fracciones deben verse bajo distintos significados (parte de un todo 
continuo o discreto, operador, etc.), se deben trabajar las equivalencias, la ordenación y las 
operaciones básicas. En cuanto a los decimales, su introducción se presenta con distintos 
significados (similares a las fracciones) siendo interesante relacionarlos con las fracciones; 
se trabaja el valor relativo, el orden, saber ser critico con el grado de precisión para 
expresar una aproximación y la realización de las operaciones básicas. Por último, los 
múltiplos y divisores que se pueden presentar como ampliación de la multiplicación y 
división. 

c) Los procedimientos, son un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia 
un fin (Zabala), que podríamos simplificar como "maneras de hacer", tienen un papel 
relevante en esta etapa, no sólo porque posibilita e los conceptos, sino porque se 
adquieren estrategias que facilitarán solucionar situaciones nuevas. 

Rico L. (E. Castro y otros 2001, pag.34) distingue tres niveles. Las técnicas y 
destrezas  suponen el dominio de los hechos y los procedimientos usuales que se pueden 
desarrollar de acuerdo con rutinas secuenciadas, por ejemplo: cálculos numéricos, 
ordenación de fracciones, utilización de la calculadora, conteo, redondeo de datos, 
utilización de lenguajes orales, gráficos (representar una fracción), etc., uso de los 
ordenadores. Los razonamientos, para E. Primaria es todo argumento suficientemente 
fundado que justifique una propiedad o relación, se apoyan en el dominio de diversas 
destrezas. Las estrategias generales son procedimientos que guían la elección de la destreza 
que debe emplearse o de los conocimientos a que se debe recurrir en cada etapa de la 
resolución de un problema. Por ejemplo: habilidad para la estimación, empleo de métodos 
de ensayo y error, demostración, etc. 

Veamos un breve resumen de los procedimientos (se redactan con sustantivos) o 
actividades que se deben trabajar para Primaria: 

- Observación. Es básico en la construcción personal del conocimiento matemático, 
siendo una acción (describir los elementos, identificar los cambios, etc.) que se realiza para 
obtener información, a través de prestar atención a un hecho o a una situación. Puede 
haber observación sin acción (mirar y escuchar), observación libre (juego libre) y 
observación con acción (juego dirigido). Por ejemplo con el ábaco el niño puede entender 
el paso de unidades a decenas, etc. 

- Manipulación de objetos. Para ello se debe contar con material muy simple, como 
son los objetos cotidianos hasta materiales específicos. Se combina con otros 
procedimientos de aprendizaje, como observación, resolución de problemas, etc. 

- Experimentación. Completa la observación, y para ello se modifica lo observado, 
con esta nueva situación se estudia lo que permanece invariante y lo que ha cambiado. Es 
importante completarlo con estimaciones previas, e intentar convertirlas en hábitos. El 
trabajo con pesas, etc. 

- Relación. Según la mayoría de los autores es el procedimiento más importante para 
la construcción de conceptos. En esta categoría incluimos en primer lugar el 
establecimiento de relaciones entre las partes o elementos que componen una situación, no 
a través de la teoría, sino de las experiencias. Relaciones también son las clasificaciones, que 



se producen como consecuencia del conocimiento de características de los elementos, 
agrupándolas en subconjuntos o clases. Las ordenaciones de estos subconjuntos en clases, 
es otro procedimiento interesante sobre todo para el campo numérico. Por último las 
relaciones cuantitativas, ya sea aditivas como multiplicativas, que se pueden trabajar 
inicialmente, siguiendo las siguientes etapas (Bruner): manipulativa, gráfica y simbólica. 

- Estimación. Es un procedimiento muy útil para la vida cotidiana del individuo y 
debe aplicarse al cálculo a la medida y a la resolución de problemas. Por ejemplo, calcular 
los litros de pintura que se necesitan para pintar el aula. 

- Resolución de problemas. Es un procedimiento cuya finalidad para Primaria es 
doble, por una parte sirve para aprender a través de la investigación, y por otra parte, sirve 
para aplicar y conectar los contenidos aprendidos. 

- Técnicas específicas. Hasta ahora hemos señalado procedimientos genéricos, sin 
embargo el uso de técnicas de cálculo (cálculo mental), de medida y de representación 
geométrica van cada una dentro de un bloque números y operaciones, magnitudes y su 
medida y formas geométricas y situación en el espacio. En las técnicas de cálculo debe 
tenerse en cuenta: los algoritmos, el cálculo aproximado y los instrumentos, que pueden 
ser: la mente, la calculadora y el de lápiz y papel. 

- Ejemplos relativos al campo numérico: Utilización del conteo como estrategia para 
adquirir los números, agrupaciones de cinco en cinco, de diez en diez, comparación de 
números, identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 
operaciones de suma y resta, algoritmo de la resta, cálculo mental, representación de 
fracciones, comparación de fracciones, ordenación de decimales, multiplicar decimales, 
resolución de problemas, etc. 

Existe una estrecha relación entre estos dos tipos de contenidos (concepto y 
procedimiento) en esta etapa, lo cual, a veces, impide distinguir uno de otro. 

d) Las actitudes. No son de naturaleza matemática, pero su trabajo en el aula, 
favorece y completa distintos aspectos de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y de 
la persona, que no se contemplan en los contenidos anteriormente señalados. Incluyen las 
actitudes, los valores y las normas. Los sustantivos más usados son: rigor, tolerancia, gusto 
por las matemáticas, gusto por la experimentación, interés, colaboración, trabajo en equipo, 
etc. 

 

2.3.1 Pautas para la enseñanza de los contenidos. En cuanto a las orientaciones 
para la enseñanza de los contenidos, debemos tener presente la naturaleza de los mismos y 
por tanto su distinta complejidad y dificultad. 

a) Para la enseñanza de un hecho, al ser la naturaleza del mismo muy simple, se 
necesita solamente, por parte del profesor, una presentación clara del mismo. 

b) Para la enseñanza de los conceptos y sistemas conceptuales, Castro y otros 
(1987), teniendo presente las teorías del cognostivismo, presentamos una serie de puntos 
que se pueden considerar básicos para la enseñanza de este tipo de contenido y que se 
basan en actividades de repetición en la acción; ya que se estructuran por medio de 
experiencias variadas en la acción y en el contexto: 

1. En la presentación de un concepto es imprescindible que se presenten ejemplos y 
contraejemplos del mismo. 

2. Se necesita un tiempo para la formación de un concepto. 



3. El aprendizaje de un concepto se facilita cuando hay discusión entre los alumnos. 

4. La formación de los conceptos es más sólida y rápida si se les establece 
conexiones del nuevo concepto con lo conocido por el niño. (Aprendizaje significativo). 
Mapas conceptuales. 

5. El hecho de manejar material didáctico implica una ayuda para que el niño aprecie 
las diferencias y semejanzas. 

6. El empleo de todas las situaciones y materiales posibles facilita la comprensión. 
(Variabilidad matemática). 

7. Es necesario cambiar de material didáctico para que el niño no asocie el concepto 
con una determinada situación. (Variabilidad perceptiva). 

Los conceptos no se adquieren de una vez por todas, sino que se van modificando 
posteriormente a través del aprendizaje y de la experiencia. 

c) Para la enseñanza de un procedimiento, debemos tener presente que al incluir 
habilidades, destrezas, estrategias, etc., deben hacerse actividades experimentales y de 
repetición en la acción, a ser posible en diferentes situaciones y contextos. Zabala A. y 
otros (1993), proponen los siguientes puntos a tener en cuenta para su enseñanza: 

1. Partir de situaciones significativas y funcionales. 

2. La presentación del proceso debe ser progresiva y ordenada, teniendo presente el 
orden de dificultad. 

3. Modelos en donde se pueda ver todo el proceso con las distintas fases o acciones 
que lo componen. 

4. Suministración de ayudas, por parte del profesor, a lo largo de las distintas 
acciones, para retirarlas gradualmente. 

5. Proponer la realización independiente, para que el alumno muestre su 
competencia en el dominio del contenido aprendido. 

Para la enseñanza de los contenidos actitudinales, que y que son difíciles de evaluar a 
corto plazo; su aprendizaje debe basarse en la observación, la imitación, las asambleas de 
clase, etc. 

 

3. EL ÁREA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 
MEC y BOCYL (2007) 

Se pedirá un trabajo obligatorio en el que se desarrollarán los siguientes puntos: 

1. Introducción. 

2. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas 

3. Objetivos. 

4. Contenidos y criterios de evaluación por ciclos. 

5. Comparaciones entre lo publicado por el MEC y por el BOCyL 

 

4. LA UNIDAD DIDÁCTICA 



Una unidad didáctica es una unidad de programación y actuación docente, que 
asume el tercer nivel de concreción curricular, estando constituida por un conjunto de 
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para lograr unos objetivos 
específicos. Elaborar una unidad didáctica implica poseer conocimientos matemáticos, 
pedagógicos y curriculares, que se concretan en la selección y preparación de: objetivos, 
contenidos, metodología, recursos, materiales, actividades y evaluación, para un periodo de 
dos o tres semanas. 

 

4.1 Organizadores del currículo.  

Para la elaboración de una unidad didáctica en el área de Matemáticas, es necesario 
poseer también "conocimientos (organizadores del currículo) que adoptamos como 
componentes fundamentales para articular el diseño, desarrollo y evaluación de unidades 
didácticas" (Castro E. y otros, 2001) y que proporcionan las orientaciones para organizar 
los contenidos de cada tema, objetivos de aprendizaje, planificación de las actividades en el 
aula y criterios de evaluación. Veamos un resumen de cada uno de estos organizadores: 
Fenomenología de un concepto matemático. Sistemas de representación. Modelos. 
Dificultades y errores en el aprendizaje. Historia de las matemáticas. Resolución de 
problemas. 

. Fenomenología de un concepto matemático. Son los fenómenos para los cuales 
dicho concepto constituye un medio de representación y organización; siendo el proceso 
inverso de la conceptualización. Por ejemplo, el concepto de número proviene de la 
necesidad de agrupar fenómenos distintos (fenomenología), tales como contar, ordenar, 
medir, etc., en una abstracción, que recoge las características o propiedades comunes 
(concepto). Para profundizar en ambos procesos, pensamos que es útil reflexionar sobre 
otros ejemplos de conceptos, como: vegetal (legumbre, hortaliza, árbol, etc.). Todos estos 
conceptos muy conocidos en la vida real e incluidos unos en otros (evidentemente todas las 
legumbres son vegetales, las hortalizas no son árboles, algunas hortalizas son legumbres), 
permiten organizar y clasificar una parte de los seres vivos a través de la búsqueda de 
aquellas características comunes que constituyen su esencia. A estos individuos a los que se 
agrupa en conceptos son los llamados fenómenos. La fenomenología del mundo de los 
contornos la constituyen figuras geométricas, la fenomenología asociada al concepto de 
longitud la constituye las dimensiones, distancias y trayectorias, etc. 

En los procesos de enseñanza aprendizaje existen simultáneamente conceptos y 
fenómenos que la humanidad ha ido enriqueciendo a lo largo de los tiempos siendo 
necesaria su transmisión. Siempre se plantea si es mejor explicar el concepto y de él 
aplicarlo a los fenómenos que agrupa (esto es la fenomenología) o enseñar a descubrir los 
fenómenos y formar posteriormente los conceptos correspondientes (esto es la 
conceptualización). En la vida real y por tanto en la enseñanza es necesario simultanear 
ambos procesos. 

. Sistemas de representación. Son expresiones, dibujos o símbolos que de algún 
modo representan los conceptos sobre los que tratamos para mejorar la comunicación. Por 
ejemplo, la notación decimal para escribir los números reales, el diagrama cartesiano para 
situar un punto del plano, las figuras que dibujamos para representar polígonos, etc. Por 
ejemplo un número natural (doce) puede representarse por el 12, como punto de una recta, 
como resultado de una operación (6+6, 6x2,...), como número figurado mediante puntos. 
Recordemos que cuando la representación se hace de una única forma, se puede provocar 
errores. 

. Modelos. Son maquetas o esquemas de la realidad. Podemos distinguir tres tipos: a) 



Concretos, que representan ideas matemáticas mediante un objeto, por ejemplo, el 
geoplano (modelo discreto del plano geométrico), el ábaco (modelo del Sistema de 
Numeración decimal). b) Pictóricos, representan ideas matemáticas mediante diagramas o 
ilustraciones, por ejemplo, los diagramas de Venn (representación de conjuntos o 
relaciones entre los mismos), la recta numérica (se puede representar la suma de dos 
números). c) Simbólicos, representan determinados fenómenos mediante relaciones 
matemáticas que utilizan representaciones gráficas y simbólicas, por ejemplo, la expresión y 
= 3x + 2, o la representación en cartesianas de dicha recta. 

En cuanto al material manipulativo, es indispensable poder contar con materiales 
sencillos y de fácil adquisición (frutas, bolas, garbanzos, corchos,..) junto a los materiales 
comercializados (ábacos, regletas, bloques lógicos,...); igualmente la utilización de 
instrumentos alternativos de medida (cartulinas, cuerdas, hilos,...). Es conveniente que el 
alumno realice construcciones y elabore materiales propios, que le ayudará a desarrollar 
determinados conceptos, por ejemplo, geométricos. 

Debemos tener presente que el uso de este material será eficaz sólo si se sabe 
emplear correctamente y en un espacio adecuado. En este sentido Dienes (1986) propone 
en su Principio Dinámico una serie de fases para su utilización que hemos descrito en el 
apartado 2.1.2. 

. Dificultades y errores en el aprendizaje. Son elementos que deben tenerse 
presentes a la hora de organizar la planificación de la unidad didáctica; su conocimiento, 
determinará la existencia de determinadas estrategias de actuación, cuyo objetivo es evitar 
posibles confusiones. En los capítulos relacionados con las didácticas específicas del campo 
numérico y sus operaciones, que se trabaja en E. Primaria: número natural, entero, 
fraccionario y decimal, detallamos los más habituales. 

. Historia de las matemáticas. Es un tipo de actividad que debe tenerse en cuenta 
para motivar el conocimiento matemático, puesto que posibilita un interés para el alumno; 
ya que la mayoría de los conceptos matemáticos que se presentan en este nivel, provienen 
de un amplio proceso de evolución a lo largo de muchos siglos. A través de este estudio, se 
observan personajes de gran influencia en su tiempo, dificultades y errores encontrados en 
el desarrollo de los conceptos, nuevas ampliaciones, aplicaciones prácticas en épocas 
remotas, nuevos descubrimientos, etc. Para el alumno este conocimiento además de 
ayudarle a comprender mejor estos conceptos, le permite ver las Matemáticas como una 
ciencia que sigue en desarrollo y que no está terminada de construir. 

Se pueden hacer actividades que contemplen: anécdotas del pasado relacionadas con 
las matemáticas (historia de los números,..), presentándole problemas históricos y cómo se 
han resuelto, que investiguen el funcionamiento de algoritmos antiguos, etc. 

. La resolución de problemas. Es un contenido prioritario, puesto que presenta un 
doble aspecto: a) Por una parte es un medio de aprendizaje y refuerzo de contenidos, 
permitiendo dar sentido a la interrelación entre los distintos bloques, b) Representa las 
aplicaciones de las Matemáticas a situaciones de la vida real, al mismo tiempo que permite 
su aplicabilidad la interrelación entre los distintos bloques y restantes áreas, acercando al 
alumno a la vida real. 

Los problemas elegidos para trabajar en la escuela deben presentar situaciones 
motivantes, seleccionando aquellos con enunciados en términos sencillos para que se 
puedan comprender fácilmente, que tengan apoyos gráficos, si esto facilita su comprensión. 
Que partan de la realidad de los alumnos o que sean sugerentes y atractivos para estos 
(situación de la vida cotidiana del colegio, de la economía familiar, con juegos y juguetes, 
deportes...). La graduación de dificultad debe ser congruente con el contenido, siendo 



interesante proponer problemas abiertos o con dificultades crecientes, de manera que sea 
posible hacer conjeturas, buscar analogías y referirlos a situaciones más generales y 
específicas que le permitan enfrentarse a las nuevas situaciones con probabilidad de éxito. 

Para facilitar la resolución de un problema, puede ser interesante crear un hábito de 
resolución que puede consistir en seguir los siguientes pasos: 

1. Comprensión del problema: Leer con atención el problema. Enunciarlo con tus 
palabras. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que tienes que averiguar? Dibujar el problema si 
es necesario. 

2. Organización del plan de actuación: ¿Conoces algún problema similar? ¿Te puede 
hacer falta un dibujo? ¿Qué datos te faltan? ¿Qué datos te sobran? ¿Qué operación es 
necesario realizar? ¿En qué orden se debe realizar? 

3. Ejecución del plan. Realizar las operaciones pertinentes. 

4. Comprobación de resultados. Comprobar que las operaciones están bien hechas. 
Hacer una estimación (aproximación) del resultado. Comparar ambos resultados. 

 

4.2 Elementos de la Unidad Didáctica.  

 

Partiendo de todo lo anterior, vamos a presentar los elementos básicos que tenemos 
que tener en cuenta para realizar una programación, como son: presentación de la unidad, 
competencias, objetivos didácticos, contenidos, secuencia de actividades y metodología, y 
actividades e instrumentos de evaluación. 

1. Contextualización: Que conlleva una serie de datos que permiten situarse, como 
son: asignatura, curso, colegio, alumnado (n° de alumnos y características significativas a 
precisar), nombre de la unidad, y temporalización (número de sesiones de trabajo y 
quincena del mes 

En esta parte se debe incluir toda la información que caracteriza la unidad didáctica: 
tema a trabajar, situación respecto al ciclo/curso, conocimientos previos que se requieran, 
número de sesiones de trabajo que se prevé, su relación con otras unidades y el momento 
más adecuado del curso para su presentación. 

2. Competencias: Se explicitan las competencias que se pueden desarrollar en la 
unidad, lo cual ayuda al profesor en la preparación de las actividades y metodología que se 
deben trabajar en el aula. 

3. Objetivos didácticos: Constituyen una guía inmediata para la planificación del 
aprendizaje, puesto que concretan los aprendizajes que los alumnos deben alcanzar al 
finali7Ar la Unidad, subrayando los conocimientos básicos que deben adquirir todos ellos. 
Orientan la selección de contenidos y la secuencia de actividades del proceso enseñanza-
aprendizaje y de la evaluación. En su formulación deben contemplarse los temas 
transversales. 

Se definen en términos de capacidades, entendiéndose ésta como la potencialidad 
que un alumno tiene para realizar una determinada actividad. Para su redacción debe 
tenerse en cuenta los siguientes criterios: 1. Claridad en el planteamiento. 2. Distinguir la 
naturaleza de los mismos (conceptos, procedimientos y actitudes. 3. Tipos de capacidad 
que se espera del aprendizaje de cada contenido. 4. Adaptables a las características de cada 
individuo. 



Se redactan con el verbo en infinitivo, veamos varios ejemplos de cada tipo. 
Conceptos: Identificar, señalar, clasificar, comparar, memorizar, distinguir, etc. 
Procedimientos: Construir, aplicar, representar, experimentar, reproducir, etc. Actitudes: 
tolerar, cooperar, ser riguroso, valorar, gozar de, etc. 

4. Contenidos. Aunque en el currículum oficial los contenidos vienen fijados a nivel 
muy general, en la elaboración del proyecto curricular de centro se debe concretar 
(conceptos, procedimientos y actitudes) diferenciando también los básicos, de los que se 
proponen para ampliar o profundizar conocimientos o se relacionan con temas 
transversales. 

La selección y organización de los contenidos. Debe hacerse teniendo en cuenta 
fundamentalmente y de manera interactiva, los criterios psicopedagógicos, sociológicos y 
los propios de las Matemáticas, al mismo tiempo que el contexto curricular, las 
características de los alumnos y los objetivos que se quieren conseguir (adecuados al 
desarrollo personal y cultural del alumno, coherentes, no superfluos, adaptados al currículo 
y a la sociedad, relación correcta entre el contenido a enseñar y el tiempo dedicado, etc.). 

Una vez seleccionados, se debe abordar su organización; la secuencia se debe 
establecer atendiendo a criterios jerárquicos, propios de la naturaleza de las matemáticas, a 
criterios psicológicos relacionados con los aprendizajes previos y características 
psicoevolutivas del alumnado y a criterios pedagógicos que aconsejan el tratamiento cíclico 
de algunos contenidos. Las unidades de programación deberán relacionar varios bloques en 
torno a diferentes temas y deberán relacionar distintos tipos de contenido. Por tanto la 
organización debe hacerse presentando los contenidos de forma progresiva y cíclica, 
teniendo en cuenta el nivel del alumno y teniendo presente también las relaciones con otras 
partes de las Matemáticas y con otras áreas. Dentro de la secuenciación y organización de 
los conceptos, existe una estrategia basada en el aprendizaje significativo que se denomina 
mapa conceptual, de gran ayuda, tanto para el profesor como para el alumno; consiste en 
un gráfico o esquema, en donde se exponen los conocimientos que se quieren presentar 
relacionados entre si. La elaboración de este mapa, permite ver todos los contenidos a 
presentar, su organización y conexiones, así como la naturaleza de cada uno de ellos y por 
tanto la metodología a seguir, orientando de esta forma la organización de las distintas 
actividades de la unidad didáctica. 

5. Secuencia de actividades y metodología. Nos referimos a la secuencia ordenada de 
todas las actividades y recursos que utiliza el profesor en el aula. La característica más 
importante a tener en cuenta es que la metodología (estrategia metodológica) que se use, 
debe adaptarse a cada circunstancia específica de acuerdo con la realidad y percepción que 
se tiene de la situación. Por ejemplo: contenido a explicar, madurez del alumno, fines y 
valores que se quieren desarrollar, el currículo vigente, las relaciones con otras áreas y el 
pensamiento del profesorado. Por tanto, en la práctica pedagógica no existe un método 
didáctico puro, con una serie de pasos secuenciados fijos, no existen modelos perfectos; 
pero la secuencia de aprendizaje debe ser flexible y tener siempre en cuenta los actuales 
principios psicopedagógicos. 

Teniendo presente los principios mencionados y en concreto el aprendizaje 
significativo, se trata de que el alumno construya, relacione y estructure el conocimiento, 
posibilitando así la construcción de estructuras cognoscitivas que le faciliten la adquisición 
de los nuevos conocimientos. Lo cual daría lugar a la siguiente clasificación de actividades: 

a) Actividades previas, diagnóstico inicial y motivación del tema. Para conseguir la 
cantidad básica de información 

b) Actividades de Desarrollo. Para la formación de los nuevos esquemas por medio 



de los cuales organizar el conocimiento. 

c) Actividades de consolidación, refuerzo y ampliación. Para reajustar, sintonizar 
con la nueva información y ganar en eficacia. 

d) Actividades de Evaluación, como observación permanente de cada proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y al final de la unidad. 

Deben ser coherentes con el objetivo de aprendizaje, significativas, agradables, 
adecuadas a las posibilidades de los alumnos, se pueden hacer varias para alcanzar un 
mismo objetivo, deben seleccionarse en virtud de su aplicación a la realidad del alumno. 
Por último, según la situación didáctica pueden ser individuales, en pequeños grupos o el 
grupo de la clase. 

6. Evaluación. Es una necesidad de la programación; debe ser un proceso continuo 
en cualquier actividad educativa. Se evalúa en función de los objetivos (comprende lo que 
señalamos como (d) en el apartado anterior). Abarcan dos aspectos: 1) evaluación del 
alumno en cuanto a consecución de objetivos, 2) evaluación del profesor en cuanto a la 
programación y eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje que se está llevando a la 
práctica. Como resultado de esta evaluación, el profesor tiene datos para reflexionar y 
modificar comportamientos. 
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