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INTRODUCCIÓN 
 

En el  proceso enseñanza-aprendizaje,  ha sido importante 

destacar que más al lá de los recursos mater ia les y humanos, 

prevalece el  compromiso del  inseparable binomio, alumno – docente.  

 

La mayoría de los profesores f rente a grupo,  tenemos la noción 

de que una divers idad de invest igadores educat ivos contemporáneos, 

nacionales y extranjeros,  entre el los Susan Street,  Si lv ia Smelkes, 

Eduardo Aguado y Enr ique Pieck… entre otros,  quienes convergen en 

una diversidad de documentos y momentos,  en que el  actual  papel  del  

educador es aportar un servic io de cal idad, or ientado en todo 

momento a que sean conocimientos c ientí f icos s igni f icat ivos para la 

cot id ianidad de su fuente de trabajo,  es decir  su comunidad 

estudiant i l .   

 

De tal  forma que el  escenario de la enseñanza de la educación 

matemát ica,  ha s ido y es,  producto del  quehacer humano y su 

proceso de construcción esta potencial izado en conocimientos 

simples que con el  desarrol lo educacional  deberán de i rse 

t ransformando en conocimientos mas complejos.  

 

Conocimientos que han sido valuados, pesados, estudiados y 

hasta discr iminados por docentes de aula,  invest igadores, 

autor idades educat ivas y el  mismo gobierno. Aseveraciones o 

fa lacias,  que hemos mater ia l izado en muchos de los obstáculos de 

enseñanza-aprendizaje a los que se han enfrentado los alumnos en 

act iv idades matemát icas dentro del  aula se deben a los efectos 

didáct icos t radic ionales l imi tantes de esta asignatura.  
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I lustrat ivo es para el  educador,  que la t ransmisión de 

conocimientos informat ivos,  que se l imita a la repet ic ión y 

memorización, aquel la que se restr inge a la mecanización a t ravés de 

la t ranscr ipción de textos (planas ) ,  y a la s imulación de la as imi lación 

de conocimientos,  cuando se presenta el  examen correspondiente ha 

algún Bimestre,  der iva en def ic iencias cogni t ivas.   

 

Ha sido palpable,  para los maestros de aula que conformamos el  

Nivel  Básico,  en el  mundo tecnológico que nos ha tocado viv i r ,  es 

di f íc i l  prever o programar y por lo tanto impredecible ¿Cuáles son los 

conocimientos matemáticos que más tarde emplearan los alumnos? 

Por otro lado, las t rasformaciones sociales tan aceleradas, la 

revaloración del  medio y los nuevos papeles fami l iares,  exigen una 

intervención más comprometida de las inst i tuciones, entre el las las 

educat ivas,  y por  reciprocidad de sus operadores, los docentes f rente 

a grupo. 

 

Este esbozo de ideas, da pauta a expresar y compart i r ,  la 

exper iencia de mi práct ica docente en la Educación Básica, nivel  

Pr imaria,  con alumnos de Quinto Grado, en la Escuela Pr imaria 

Cuauhtémoc, ubicada en la comunidad de San Miguel  Xal tocan, 

perteneciente al  Municipio de Next la lpan de Fel ipe Sánchez Sol ís,  

(F.S.S.) ,  en el  noroeste del  Estado de México. 

 

El  deseo o empuje personal ,  que asumí para intervenir  en la 

innovación del  e jercic io docente,  estr ibo en todo momento en la 

perfect ib i l idad de mí función de enseñanza-aprendizaje.  Ante todo por 

contr ibuir  en la t ransformación social  de Xal tocan, la de sus infantes,  

combat i r  la fa l ta de oportunidades económicas, la incert idumbre 

académica, pero por encima de todo derrumbar el  muro fanat izante de 

que las matemáticas son una mater ia aburr ida,  tediosa y compl icada. 
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Este documento de intervención esta s istemat izado, en la 

recuperación de act iv idades de reforzamiento en los conocimientos 

matemát icos,  específ icamente de operaciones con números 

fraccionar ios.  

 

Exper iencia mater ia l izada en este documento,  que se estructuro 

en tres ejes rectores,  a manera de capi tu lado, int i tu lado el  pr imero de 

el los,  El Encuadre Referencia l  de la Problemát ica ,  conformado por  

cuatro apartados, que van desde la exposic ión de la problemát ica 

escolar en la inst i tución objeto de esta invest igación-acción, así  

mismo se responde a los ¿Por qué? y los ¿Cuáles? Que determinaron 

y del imitaron tal  documento,  se inserta en el  mismo los objet ivos que 

or ientaron la solución al  problema y se enfat izó en la ref lexión 

referencial  de la inst i tución educat iva y su inserción en la comunidad 

de San Miguel  Xal tocan.    

 

En otro espacio como lo es el  Segundo Capítulo,  a l  cual  

denominé, Proyección del  Construct iv ismo como Orientación 

Format iva ,  y el  cual  radiqué en el  escenar io del  aprendizaje 

s igni f icat ivo,  como forma de vida y guía educat iva.  

 

 Al  cual  ordené en cinco apartados, de los cuales in ic ié con una 

ref lexión del  Plan y Programas de Estudio,  para la Educación 

Pr imaria,  en la asignatura de matemát icas,  para el  Quinto Grado, que 

desglosé y maduré acerca de los propósi tos,  enfoque, contenidos 

temát icos y conocimientos específ icos.     

 

En este mismo capi tulado, v isual icé las aportaciones ideo-

educat ivas que expone David Paúl Ausubel,  en su aprendizaje 

s igni f icat ivo verbal ,  e l  cual  rescaté y s intet icé las característ icas del  
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construct iv ismo, sus vir tudes y algunos de sus obstáculos.  Para de 

esa forma fortalecer y fundamentar teór icamente las act iv idades 

didáct icas y su sincronía con los procesos cogni t ivos,  que l leve a 

cabo.  

 

Para potencial izar los conocimientos,  operaciones y usos 

ut i l izados en los numeros fraccionales,   se s igni f ica el  capítulo t res 

de este documento,  como Un Rincón Matemát ico,  “Compart iendo y 

Repart iendo Xal tocan” ,  estrategia didáct ica que ci f ró mi inquietud de 

transformar el  aula de clases, para crear un ambiente al fabet izador 

con or ientación matemát ica,  específ icamente a las construcciones 

fraccionar ias.  

 

En este rubro del  capi tu lado valoré a t ravés de instrumentos de 

diagnóst ico,  e l  universo de invest igación, que se dist inguió por ser un 

grupo homogéneo, de niñas y niños, quienes osci laban entre las 

edades de 9 y 10 años, así  mismo expusé los mot ivos académicos, 

inst i tucionales y didáct icos f rente a los padres de fami l ia,  para 

fortalecer las act iv idades que habrían de coadyuvar a la solución de 

las operaciones fraccionar ias.  

 

Así  mismo comparto,  a lgunas de las act iv idades que programé 

en el  d iseño de un esbozo de planeación, que momento a momento,  

me or iento en el  perfeccionamiento de las act iv idades docentes, 

puntual izando que no basta con la fac i l i tación de conocimientos,  s ino 

que es determinante la objet iv idad en la dosi f icación de los temas. 

 

Por úl t imo, pero no menos importante expusé los resul tados, 

tanto de las act iv idades lúdicas que apoyaron el  t rabajo didáct ico,  y 

su impacto en los procesos cogni t ivos de los alumnos, así  mismo 

mater ia l icé el  seguimiento de las act iv idades externas y su impacto 
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en la comunidad,  además frente a las autor idades de la inst i tución y 

de cara a los comerciantes y más aún al  propio grupo. 
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 CAPÍTULO 1 
ENCUADRE REFERENCIAL DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Para un profesor de aula,  no sólo se le predest ina un camino de 

azarosa congruencia,  s ino que se l ibra una batal la cot id iana y 

desaf iante que puede ser por mucho grat i f icante,  ref lexión que se 

resume en ¿cómo mantener mot ivados a sus alumnos para aprender?  

 

1.1.-Exposición de la problemática escolar en la Escuela Primaria 
“Cuauhtémoc”. 

 

Siempre he creído que el  mejor camino para promover las 

matemát icas y hacer las interesantes a alumnos regulares,  es 

acercarse a el las con act iv idades lúdicas.  Pero no todos los 

indiv iduos accesan a estos conocimientos de la misma forma.  

 

Considero que la mejor ruta para mantener mot ivado a un 

estudiante es probablemente proponer le un juego matemático 

intr igante,  un pasat iempo, un truco mágico, una rareza, un modelo,  

un trabalenguas o cualquiera de esas mi l  cosas que los profesores 

aburr idos solemos rehuir  porque pensamos que son inut i l idades.  

 

La mayoría de los educadores estamos convencidos que se 

necesi ta una verdadera vocación y discipl ina,  para entender el  

importante papel  que desempeña la asignatura de matemáticas,  y 

¿cómo? ha jugado y juega en la sociedad en la que viv imos, un papel  

fundamental  como medio de formal izac ión en el  proceso de inclusión 

c ient í f ica.  

 

Las construcciones simból icas provenientes de las matemáticas, 

como operaciones básicas de la c iencia formal:  son la suma, la resta,  
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la mult ip l icación y la div is ión, que son observadas desde mi punto de 

vista como una expresión de la v ida económica de un infante en su 

futuro adul to.  

 

Por tanto es importante destacar que en el  e jerc ic io de mi 

práct ica docente,  la he venido desempeñando por más de 6 años en 

la Escuela Pr imaria Cuauhtémoc, ubicada en la comunidad de San 

Miguel  Xal tocan, perteneciente al  Municipio de Next la lpan de Fel ipe 

Sánchez Sol ís,  en el  Estado de México. 

 

En estos 6 años de ejercic io educacional ,  he colaborado como 

profesor con esta inst i tución en la construcción de conocimientos 

desde pr imer grado, hasta sexto grado. No obstante,  cabe subrayar 

que durante el  Cic lo Escolar 2005-2006 con alumnos de Quinto grado 

de Educación Pr imaria,  me enfrenté a una diversidad de 

problemát icas escolares,  entre el las,  los ser ios problemas de 

asimi lac ión, interpretación, construcción y uso del  número y sus 

operaciones. Sumado, por otro lado,  a las propias de la inercia 

docente,  la fa l ta de innovación, la  ausencia de una programación de 

conocimientos y estrategias de aprendizaje.  

 

En cada in ic io de cic lo escolar,  se real iza una prueba escr i ta de 

conocimientos generales que se supone el  a lumno debe de haber 

asimi lado de los grados anter iores,  en ese instrumento se pr iv i legian 

algunas asignaturas como lo son las matemáticas,  español y c iencias 

naturales.  Este esbozo de prueba me sirv ió como diagnóst ico para 

valorar los conocimientos en mater ia de matemát icas y el  resul tado 

fue que mas del  80% de alumnos del  Quinto Grado del  c ic lo escolar 

2005-2006, carecía de las nociones elementales que se real izan con 

operaciones básicas con números fraccionar ios.   



 12

Mi exper iencia docente y mi formación educadora me han hecho 

suponer que los  a lumnos de Quinto Grado ingresan con una 

instrucción elemental  adquir ida desde el  preescolar o el  seno fami l iar ,  

a lgunos ident i f ican números naturales,  símbolos gráf icos matemát icos 

(+,  - ,  x…entre otros),  unidades de medida ( l ts. ,  cms.,  grs… etc.) ,  

pues entendemos que el  n iño desde el  preescolar ident i f ica cr i ter ios 

numéricos,  f iguras geométr icas,  entre otras act iv idades matemáticas.  

 

En esa misma l ínea, puedo expresar que la estrecha cercanía 

con los alumnos me ha demostrado que el  infante al  ingresar a la 

educación pr imaria,  aprende no sólo a ident i f icar s ino a construir  un 

lenguaje s imból ico,  aprende rápido a contar,  luego a dist inguir ,  

indiv idual iza o colect iv iza los objetos que le rodean, ident i f ica sus 

nombres e interpreta sus categorías,  por ejemplo un dedo, dos pies,  

dos padres… entre otros ejemplos.  

 

Cabe precisar que en este nivel  escolar,  a l  estudiante se le 

presenta una de las problemát icas más importantes del  conocimiento 

matemát ico,  que es el  t ratamiento de información a t ravés de las 

relaciones numéricas,  ya sea en construcciones de ser ies numéricas,  

decimales,  f raccionar ios o algor i tmos. 

 

En específ ico para los alumnos de ese cic lo escolar de 2005-

2006, representó un problema, la creación de un nombre, unido a una 

idea, representado en un símbolo,  como es el  caso de una div is ión o 

un algor i tmo.  

 

Por ejemplo:  en unidades de decimal,  los alumnos no adquieren 

rápidamente la idea del  cero,  pues para un niño es la negación de la 

existencia.  Pequeños errores en este proceso hacen muy di f íc i l  la 
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asimi lac ión de nuevos conceptos y procedimientos,  lo que genera 

grandes traumas futuros.  

 

De igual  forma, un aspecto de mi problemát ica docente ha s ido 

¿Como ident i f icar al  a lumno?, ¿Si es bueno o mal estudiante,  por sus 

resul tados académicos? Esto es un t ipo de discr iminación de alumnos 

ejercido por casi  todos los profesores de educación pr imaria,  y que 

se manif iesta abiertamente en la enseñanza de las matemáticas en 

todos los niveles y que representa un problema no resuel to.   

 

La ref lexión que he rescatado en este ejercic io docente,  ha sido 

el  considerar que un número de alumnos reprobados en el  c ic lo 

escolar es debido a la ausencia de act iv idades escolares innovadoras 

en la enseñanza-aprendizaje.  

 

 Sabemos que como estudiantes en su momento,  y hoy como  

docentes, y a decir  también de la invest igadora Doctora Maria 

Guadalupe Mercado Méndez, que la percepción de los profesores de 

matemáticas en algunas ocasiones es de verdugos del  s istema 

educat ivo,  como la verdadera traba para el  avance en los estudios de 

secundar ia y bachi l lerato1.  

 

Considero que este f racaso escolar se incuba desde la pr imaria,  

esas di f icul tades hacen que los que t ienen faci l idad para su 

aprendizaje gocen de un respeto un tanto extraño y contradictor io,  

pues si  a un alumno sobresal iente en matemáticas se le cree con 

algún pr iv i legio sobre los demás, y a la vez como `bichos´ raros 

inevi tablemente se generan si tuaciones desagradables pues se 

                                            
1 MERCADO Méndez,  Ma.  Guada lupe,  México entre los  l íderes mundia les ,  en  
Apor tac iones  de  la  inves t igac ión  educat iva  a  los  p ro fesores  de educac ión bás ica;  
Guada la jara ,  Secre tar ía  de  Educac ión  Ja l isco ,  2003.  p .  85 .  
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comparara a un alumno con otro,  en sus tareas, t rabajos en clase, 

apuntes… etc.   

 

El  prest ig io escolar a su vez es contraproducente pues genera 

en quienes t ienen di f icul tades,  un rechazo a las matemát icas.  Se 

sienten apabul lados, pasan a ignorar la  bel leza, la coherencia y el  

ordenamiento de la discipl ina,  y a rechazar todo t ipo de formal ización 

del  conocimiento por su semejanza con la formal ización matemát ica.  

  

Precisamente los alumnos del  Quinto Grado del   Cic lo Escolar  

2005-2006 fueron una de las razones más importantes en el  

perfeccionamiento de mi ejercic io docente.  

 

1.2.-Justif icación del marco de atención del problema. 
 

Es común para la mayoría de los docentes de educación 

pr imaria considerar que un alumno que obt iene cal i f icaciones 

equivalentes a diez o nueve se signi f ica por ser un educando de 

excelencia.   

 

Pero también es el  resul tado de un buen t rabajo docente,  s in 

considerar el  esfuerzo o la dedicación que el  a lumno real izó para su 

aprobación.  

 

Por otro lado un alumno, que t iene una act i tud de fracaso 

instruccional  expresado en sus bajas cal i f icaciones l lega en el  peor  

de los casos a la deserción y su autoexclusión del  espacio 

inst i tucional  y denota ante la sociedad de padres y administrat ivos de 

la escuela un pésimo trabajo pedagógico. 
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Este documento de intervención pedagógica esta or ientado a 

estructurar un documento recepcional ,  que por un lado contr ibuya a la 

c iencia de la educación, mostrando mi exper iencia en una al ternat iva 

de enseñanza-aprendizaje en el  n ivel  format ivo de Quinto Grado de 

educación Pr imaria,  en base a las categorías de invest igación 

ut i l izadas en un escenario concreto donde real icé mi práct ica 

docente,  en la adversidad de sus condic iones y del  t r iunfo en sus 

resul tados donde se entrelazan en una indagación y una práct ica,  y 

por otro lado a perfeccionar la act iv idad docente,  al  opt imizar los 

recursos mater ia les y humanos. 

 

Como tal  esta exper iencia se sumó a mi formación académica y 

a mi compromiso magister ia l  como mejora de las acciones y  

estrategias didáct icas or ientadas hacia act iv idades de enseñanza-

aprendizaje expuestas en un programa de act iv idades y un 

cronograma, que enfat izó el  aprendizaje de los contenidos temát icos 

de la as ignatura de matemáticas específ icamente en el  e je de los 

números y sus relaciones, bajo el  cr i ter io format ivo de no crear un 

escenar io de exclusión de los alumnos `No Intel igentes´.  

 

En lo personal  me permit ió comprometerme como maestro con 

las causas justas que def iendo, sobre la importancia de rescatar a un 

alumno, que si  se deja con una formación def ic iente se convert i rá 

probablemente en pésimo ciudadano, y para el  resto de su vida 

tendrá una posic ión negat iva hacia las inst i tuciones educat ivas.   

 

De tal  forma que esta propuesta puso el  acento en la real ización 

de un plan de act iv idades, para t ransformar el  aula y promover 

al ternat ivas didáct icas innovadoras,  or ientado a mejorar el  

aprendizaje de las matemáticas signi f icat ivamente.  
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Planeación donde se enfat izó,  la categor ización de las 

act iv idades matemát icas,  en un marco pedagógico,  en el  cual  promoví 

las act iv idades didáct icas y la ref lexión de la resolución de problemas 

como recurso pedagógico, que circunstancialmente me permit ieron 

desarrol lar  y construir  un escenar io dosi f icador de conocimientos 

generales y conocimientos específ icos,  y que los alumnos con 

habi l idad para avanzar en la solución de problemas bajo la búsqueda 

de respuestas adecuadas a su real idad, ayudaran a los demás a 

encontrar sus propias respuestas.  

 

Regularmente se nos ha formado en las aulas,  academias, e 

inst i tuciones de capaci tación magister ia l  con una perspect iva en 

donde se concibe que sólo al  n iño se le puede instruir  y est imular le 

sus procesos cogni t ivos a t ravés de formal idades didáct icas como la 

exposic ión de mater ia les estét icamente agradables o la real ización de 

act iv idades lúdicas como al ternat ivas de est imulación, i rónicamente 

en algunas ocasiones esto nos l imi ta pues parte del  supuesto,  que no 

todos los niños podrán acceder a la información de la misma forma2.  

 

Mi pr incipal  preocupación fue el  proceso de la construcción del  

número y que mis alumnos pudiesen entender la naturaleza del  

conocimiento matemát ico.  

 

De ahí que, al  adecuar este proyecto de intervención educat iva 

en la real idad concreta en la que me he desarrol lado y ante la pobre 

perspect iva didáct ica y pedagógica de las autor idades, creo que el  

gran reto docente de educación pr imaria en la práct ica de la 

enseñanza-aprendizaje  y para los docentes encontrar el  cómo poder 

                                            
2 Kami l  Constante ,  Reinventando la  Ar i tmét ica  I I ,  Aprend iza je -v isor ,  Madr id ,  
1992.  Cf r .  An to log ía  Bás ica ,  Cons t rucc ión  de l  Conoc imien to  matemát ico  en  la  
escue la ,  UPN,  1994.  
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contr ibuir ,  formar y promover alumnos capaces de enfrentar su 

rezago académico de manera autosuf ic iente y al  mismo t iempo 

mot ivar los a la consol idación y t rascendencia de sus estudios 

inmediatos y futuros,  quizás con la ayuda de la tecnología 

informát ica,  s in omit i r  t rabajar en el  desarrol lo de sus estructuras 

cogni t ivas y conf iar  decididamente en lo aprendido, creo ahí se 

encuentra la s igni f icat iv idad de mi t rabajo.  

 

El  e jercic io de planeación de act iv idades de aprendizaje,  la 

programación de dinámicas que ayudasen en la potencial ización de 

construcciones simból icas y de est imulación-percepción planeadas y 

programadas bajo un esquema semanal ,  no sólo me capaci tó en lo 

teór ico,   s ino que modif icó todas y cada una de mis act i tudes de 

educador f rente a grupo. 

 

La culminación de esta intervención por ninguna razón 

represento sólo una exper iencia docente,  a l  contrar io s intet izó y 

proyecto un trabajo generacional  amoroso de un maestro hacia sus 

alumnos, que al  perfeccionar mi c lase perfeccioné las act i tudes 

necesar ias.  

  
 1.3.-Objetivos de la solución del problema 
 

Objetivo General 
 
 Const i tu i r  y estructurar un documento a t ravés de s istemat izar 

mi intervención docente,  que consist ió en la nivelación, reforzamiento 

y est imulación de los conocimientos matemáticos en el  e je de los 

números, sus relaciones y operaciones. 
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Objetivos Particulares 
 

 Organizar las acciones que se ejecutaron en la nivelación 

pedagógica de los alumnos de Quinto Grado de educación 

pr imaria en la asignatura de matemát icas.  

 Rescatar cada uno de los elementos,  estrategias y 

act iv idades escolares que se ut i l izaron como táct icas 

format ivas en el  progreso de enseñanza-aprendizaje en el  

área matemát ica.  

 Organizar y diseñar la presentación de mi intervención 

docente como modelo,  para mejorar la enseñanza de las 

matemát icas en educación pr imaria en siguientes 

generaciones de la escuela pr imaria “Cuauhtémoc”.  

 

1.4.-Marco de referencia de la institución 
  

 La población del  Estado de México,  en su diversidad étnica y 

plur icul tural ,  aporta un abanico de pecul iar idades exclusivas que 

enr iquecen y de acuerdo a la percepción o ideosincracia de quien las 

percibe, también se empobrecen, pues no es lo mismo formar un 

infante de Ciudad Satél i te a otro de Hueypoxt la,  las desigualdades 

socioeconómicas son abismales,  aunque obl igadamente los 

conocimientos sean los mismos.  

 

En el  caso de la presente intervención, se puntual iza que esta 

se desarrol ló en la Escuela Pr imaria “Cuauhtémoc”,  ubicada entre las 

Avenidas Insurgentes y Panteón,  en el  Pueblo de San Miguel  

Xal tocan,  perteneciente al  Municipio de Next la lpan de Fel ipe Sánchez 

Sol ís,  en el  Estado de México,  la cual  pertenece al  Departamento 

Regional  02,   de la Zona Escolar P032, con Clave del  Centro de 

Trabajo 15DPR0627Z.  
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 Esta inst i tución se er ige en una comunidad semí rural ,  casi  

o lv idada por el  avance tecnológico e industr ia l .  En Xal tocan, el  

servic io educat ivo básico se remonta a más de 140 años, de los 

cuales más de una cuarta parte de su or igen se debe a  la cuna 

catól ica.3  

 

 En los in ic ios de este asentamiento humano f loreció una de las 

est i rpes teochichimecas mas importantes del  imper io azteca, en este 

lugar se hacia el  control  de los productos y t r ibutos que habr ían de 

exponerse en la metrópol i  ant igua4.  

 

La población,  cuenta con servic ios,  entre el los drenaje,  cal les 

asfal tadas y empedradas algunas, agua potable,  luz eléctr ica en la 

parte central  de la comunidad. A las or i l las se denotan asentamientos 

humanos i r regulares que carecen de cualquier benef ic io urbano. 

 

A decir  de Varela Morales Miguel ,  cronista del  municip io5 los 

centros de abasto,  se restr ingen a un cuasi  t ianguis semanal,  donde 

se comercian, legumbres, ropa, aves y productos al iment ic ios 

diversos.  

 

Cont inua expresando Varela  Morales,  que en el  aspecto f ís ico 

esta región se caracter iza por tener  un c l ima cál ido húmedo, de suelo 

arenoso que formo la r ibera de lo que  fuera el  “Gran Lago de 

Xal tocan” que a veces l imi ta la producción de cul t ivo.  En cuanto a la 
                                            
3PACHECO Sánchez Arnu l fo ,  Breviar io  Histór ico de Next la lpan ,  H .  
Ayuntamiento  Cons t i tuc iona l  de Next la lpan,  1994–1996.  
4 ALVA Ix t l i l xóch i t l ,  Fernando de .  Obras h istór icas ,  UNAM,  Ins t i tu to  Mex iquense 
de Cu l tu ra  e  Ins t i tu to  de  Inves t igac iones  H is tó r icas ,  Es tado de  Méx ico,  3ª .  ed .  
Facs ími le ,  1997.  
5 VARELA Mora les  Migue l ,  Monograf ía  Munic ipal  de  Next la lpan ,  Gob ierno  de l  
Es tado de  Méx ico ,  2000 
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f lora y fauna esta es diversa, s in contar con animales exót icos o que 

se encuentren en pel igro de ext inc ión6.  

 

Con respecto a la gastronomía el  cronista apunta,  que se 

consumen al imentos exót icos,  como los jumi les,  chinicui les,  

tepocates,  sal tamontes,  acoxi les,  pescadi to blanco (charal) ,  por otro 

lado los gualumbos ( f lor  de maguey),  verdolagas, quel i tes,  malvas, 

lengua de vaca (planta t íp ica de la región que guisan con pol lo o 

carne de puerco). . .  entre una diversidad de productos que combinan 

con proteínas como la carne de cerdo, de res y pol lo,  pero la mayoría 

de la población se l imi ta a comer granos y cereales como el  f r í jo l ,  e l  

maíz,  haba y vegetales como el  chi le,  e l  tomate entre otros.  

 

El  Pulque juega un papel  determinante en la población,  la 

producción y venta de tamales de carpa o hueva de pescado, es un 

al imento t íp ico,  y en los úl t imos años sobresale la barbacoa de 

pescado.  Un aspecto importante a resal tar  se ref iere a que en la 

población existe un gran porcentaje de indiv iduos que pract ican la 

rel ig ión catól ica a pesar de esto,  otros cul tos nuevos han tenido gran 

aceptación entre los habi tantes,  a l  grado de generar un exacerbado 

fanat ismo7.  

 

Actualmente encontramos fundamentado en el  Bando Municipal  

correspondiente a la administración 2006-20098,  que la comunidad 

cuenta con escuelas que van desde el  preescolar a la secundaria,  

considerando que la única preparator ia que existe en el  municipio es 

por cooperación, esto permite que la población adolescente más 

                                            
6 Ib ídem.  s /p  
7Ib ídem.  s /p  
8 Bando Munic ipal  de Next la lpan de F .S.S. ,  Estado de México.  
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afortunada real ice o concluya sus estudios en municipios cercanos 

como Zumpango, San Andrés Jal tenco, Tecámac incluso Ecatepec.  

 

Dentro del  n ivel  de educación básica,  se encuentra la Escuela 

Pr imaria “Cuauhtémoc” la cual  dentro de su plant i l la de personal  

cuenta con un Director Escolar,  seis docentes de grupo y el  

intendente;  en cuanto al  n ivel  académico es de dos profesores con 

Licenciatura en Educación entre el los el  Director escolar y el  demás 

personal  es de pasantes de normal elemental .  

 

Esta inst i tución educat iva t iene una infraestructura que en los 

úl t imos años ha sido gest ionada por  la  cooperación de los vecinos y 

diversas administraciones municipales,  que han logrado consol idar un 

edi f ic io escolar con seis aulas,  las cuales están construidas con 

mater ia les de recic la je algunas t ienen paredes de tabicón y cemento,  

loza de estructura metál ica,  las más desafortunadas están techadas 

provis ionalmente de lamina, una sala de usos múlt ip les que se ut i l iza 

por el  momento como bibl ioteca,  otra aula funciona como sala de 

computación equipada para su uso, un desayunador,  y otra aula que 

funciona como Dirección Escolar.  Sus áreas verdes son ampl ias,  para 

la recreación de los alumnos, pues se cuenta con una cancha de 

fútbol ,  además se cuenta con baños propios para los niños y niñas. 

 

 La presente invest igación que expone la recuperación de mi 

intervención pedagógica, in ic ia con la descr ipción del  Quinto Grado 

de educación pr imaria,  con alumnos de entre 11 y 12 años en 

promedio,  durante el  c ic lo escolar 2005-2006, los cuales enfrentaban 

problemas como la desnutr ic ión,  pobreza y poca higiene en su 

aspecto f ís ico.  Infantes que provenían de fami l ias nucleares y 

extensas, a veces desintegradas, sus padres se dedican en especial  

a act iv idades del  sector de la construcción, jornaleros,  amas de casa, 
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y of ic ios ta les como; costureros,  carpinteros,  carniceros entre otros.  

Dando como resul tado una comunidad que cuenta con los elementos 

básicos para su supervivencia,  pero una pobre aproximación a las 

práct icas de aprendizaje en general .  

 

 Cabe remarcar que la población, ostenta patologías sociales 

extremas, Xal tocan en los úl t imos años se ha conver t ido en asi lo de 

asal tantes,  prost i tutas y se sabe de asesinos, así  mismo, no existen 

servic ios médicos o de segur idad públ ica,  mucho menos fuentes de 

empleo. Se percibe un ambiente de tráf ico de auto partes,  por las 

cercanías que se t iene con la comunidad de Venta de Carpio,  

Municipio de Ecatepec. 

 

 En cuanto a la estructura administrat iva,  pertenecen al  

Ayuntamiento de Next la lpan, aunque esta población esté alejada de 

la cabecera y palacio  municipal  a unos 7 Kms. 

 

Es pert inente manifestar que a decir  del  maestro Moran Tél lez 

Fernando ,  existen pactos regionales de poder entre caciques y 

fanát icos rel ig iosos, los delegados municipales son omnipotentes en 

lo cul tural  y lo administrat ivo,  pues asumen compromisos económicos 

y pol í t icos con las autor idades municipales y estatales.  No existen 

profesionales,  los pocos que lo  logran,  emigran a municip ios 

c i rcunvecinos, así  mismo las expectat ivas académicas para las 

nuevas generaciones son pobres,  y la expectat iva es emigrar9.  

 

 

 

                                            
9 Tes is  para  ob tener  g rado de  L icenc iado en  C ienc ias  Po l í t i cas  y  Admin is t rac ión 
Púb l ica ,  Moran Té l lez  Fernando,  Anál is is  sobre  las  Elecciones Federa les  
2003-Dist r i to  de Zumpango ,CUZ-UAEM, Méx ico ,  2006,  p .32  
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CAPÍTULO 2 
EL CONSTRUCTIVISMO COMO MARCO 

 DE ORIENTACIÓN FORMATIVA. 
 

Los docentes de educación pr imaria día a día nos al legamos de 

instrumentos didáct icos,  ideas y ref lexiones educat ivas,  métodos de 

invest igación, modelos curr iculares y sobre todo de creat iv idad 

didáct ica en la t ransmisión de conocimientos.   

 

2.1.-  Plan y Programas de Estudio para la Educación Primaria,  de 
matemáticas para el  Quinto Grado. 

 
En el  Plan y Programas de Estudio expuesto por la SEP, en 

199310,  e l  enfoque de las matemát icas argumentaba que  son un 

producto del  quehacer humano y su proceso de construcción está 

sustentado en abstracciones sucesivas.  

 

En la construcción de los conocimientos matemát icos,  los niños 

también parten de exper iencias concretas.  Paulat inamente,  y a 

medida que van haciendo abstracciones,  pueden prescindir  de los 

objetos f ís icos.   

 

El  d iálogo, la interacción y la confrontación de puntos de vista 

ayudan al  aprendizaje y a la construcción de conocimientos;  así ,  ta l  

proceso es reforzado por la interacción con los compañeros y con el 

maestro.   

 

El  éxi to en el  aprendizaje de esta discipl ina depende, en buena 

medida, del  d iseño de act iv idades que promuevan la construcción de 
                                            
10 Secre tar ia  de  Educac ión  Pub l ica ,  P lan y  Programas de Estudio ,  SEP,  Méx ico ,   
1993,  pp .47-64.  
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conceptos a part i r  de exper iencias concretas,  en la interacción con 

los otros.  En esas act iv idades las matemát icas serán para el  n iño 

herramientas funcionales y f lexibles que le permit i rán resolver las 

s i tuaciones problemát icas que se le planteen. 

 

Las matemáticas permiten resolver problemas en diversos 

ámbitos,  como el  c ient í f ico,  e l  técnico,  e l  ar t íst ico y la v ida cot id iana. 

Si  b ien todas las personas construyen conocimientos fuera de la 

escuela que les permiten enfrentar dichos problemas, esos 

conocimientos no bastan para actuar ef icazmente en la práct ica 

diar ia.  Los procedimientos generados en la v ida cot id iana para 

resolver s i tuaciones problemát icas muchas veces son largos, 

compl icados y poco ef ic ientes,  s i  se les compara con los 

procedimientos convencionales que permiten resolver las mismas 

si tuaciones con más faci l idad y rapidez. 

 

El  contar  con las habi l idades, los conocimientos y las formas de 

expresión que la escuela proporciona permiten la comunicación y 

comprensión de la información matemát ica presentada a t ravés de 

medios de dist inta índole.  

 

Se considera que una de las funciones de la escuela es br indar 

s i tuaciones en las que los niños ut i l icen los conocimientos que ya 

t ienen para resolver c ier tos problemas y que, a part i r  de sus 

soluciones in ic ia les,  comparen sus resul tados y sus formas de 

solución para hacer los evolucionar hacia los procedimientos y las 

conceptual izaciones propias de las matemát icas.  

 

Como propósi tos generales del  Plan y Programas de estudio se 

expone que, los alumnos en la escuela pr imaria deberán adquir ir  

conocimientos básicos de las matemáticas y desarrol lar :  
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 La capacidad de ut i l izar las matemáticas como un instrumento 

para reconocer,  p lantear y resolver problemas; 

 La capacidad de ant ic ipar y ver i f icar resul tados; 

 Capacidad de comunicar e interpretar información matemát ica;  

 La imaginación espacial ;  

 La habi l idad para est imar resul tados de cálculos y mediciones;  

 La destreza en el  uso de ciertos instrumentos de medición,  d ibujo 

y cálculo;  

  El  pensamiento abstracto por medio de dist intas formas de 

razonamiento,  entre otras,  la s istemat ización y general ización de 

procedimientos y estrategias.  

 

La selección de contenidos de esta propuesta descansa en el  

conocimiento que actualmente se t iene sobre el  desarrol lo 

cognosci t ivo del  n iño y sobre los procesos que sigue en la 

adquis ic ión y la construcción de conceptos matemát icos específ icos.  

Los contenidos incorporados al  curr ículum se han art iculado con base 

en seis ejes,  a saber:  

 

 Los números, sus relaciones y sus operaciones 

 Medición 

 Geometría 

 Procesos de cambio 

 Tratamiento de la información 

 La predicción y el  azar 

 

La organización por ejes permite que la enseñanza incorpore de 

manera estructurada no sólo contenidos matemáticos,  s ino el  

desarrol lo de c iertas habi l idades y destrezas, fundamentales para la 

buena formación básica en matemáticas.  
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En el  pr imer eje,  los contenidos de esta l ínea se trabajan desde 

el  pr imer grado con el  f in de proporcionar exper iencias que pongan 

en juego los s igni f icados que los números adquieren en diversos 

contextos y las di ferentes relaciones que pueden establecerse entre 

el los.  El  objet ivo es que los alumnos, a part i r  de los conocimientos 

con que l legan a la escuela,  comprendan más cabalmente el  

s igni f icado de los números y de los símbolos que los representan y 

puedan ut i l izar los como herramientas para solucionar d iversas 

si tuaciones problemát icas.   

 

La resolución de problemas es entonces,  a lo largo de la 

pr imaria,  e l  sustento de los nuevos programas. A part i r  de las 

acciones real izadas al  resolver un problema (agregar,  unir ,  igualar,  

qui tar ,  buscar un fal tante,  sumar repet idamente,  repart i r ,  medir ,  

etcétera) el  n iño construye los s igni f icados de las operaciones. 

El  grado de di f icul tad de los problemas que se plantean va 

aumentando a lo largo de los seis grados.  

 

Por lo que respecta a la Medición, el  interés central  a lo largo 

de la pr imaria es que los conceptos l igados a el la se construyan a 

t ravés de acciones directas sobre los objetos,  mediante la ref lexión 

sobre esas acciones y la comunicación de sus resul tados. Con base 

en la idea anter ior ,  los contenidos de este eje integran tres aspectos 

fundamentales:  El  estudio de las magnitudes,  La noción de unidad de 

medida, La cuant i f icación, como resul tado de la medición de dichas 

magnitudes. 

 

En la Geometría,  se presentan contenidos y s i tuaciones que 

favorecen la ubicación del  a lumno en relación con su entorno, se 

proponen act iv idades de manipulación,  observación, dibujo y anál is is  



 27

de formas diversas, a t ravés de la formal ización paulat ina de las 

relaciones que el  n iño perc ibe y de su representación en el  p lano, se 

pretende que estructure y enr iquezca su manejo e interpretación del  

espacio y de las formas. 

 

Los Procesos de Cambio en este eje se in ic ia con si tuaciones 

senci l las en el  cuarto grado y se profundiza en los dos úl t imos grados 

de la educación pr imaria.  En él  se abordan fenómenos de var iación 

proporcional  y no proporcional .  El  e je conductor está conformado por 

la lectura,  la elaboración y el  anál is is de tablas y gráf icas en las que 

se registran y anal izan procesos de var iación. Se culmina con las 

nociones de razón y proporción, las cuales son fundamentales para la 

comprensión de var ios tópicos matemáticos y para la resolución de 

muchos problemas que se presentan en la v ida diar ia de las 

personas. 

 

El  Tratamiento de la Información en el  a lumno se encarga de 

anal izar y seleccionar información planteada a t ravés de textos,  

imágenes u otros medios es la pr imera tarea que real iza quien intenta 

resolver un problema matemát ico.  Ofrecer si tuaciones que promuevan 

este t rabajo es propic iar en los alumnos el  desarrol lo de la capacidad 

para resolver problemas. Por el lo,  a lo largo de la pr imaria se 

proponen contenidos que t ienden a desarrol lar  en los alumnos la 

capacidad para t ratar la información. 

 

En la Predicción y el  Azar se pretende que,  a part i r  del  tercer 

grado, los alumnos exploren si tuaciones donde el  azar interviene y 

que desarrol len gradualmente la noción de lo que es probable o no es 

probable que ocurra en dichas si tuaciones. 
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Por lo que respecta al  Programa de Estudios para el  Quinto 

Grado, se art ícula,  de la s iguiente forma: 

 

QUINTO GRADO 
 

 Los números, sus relaciones y sus operaciones. 
 

 Números naturales 

 

 Los números de seis c i f ras.   

 Lectura y escr i tura.  

 Antecesor y sucesor de un número. 

 Construcción de ser ies numéricas.  

 Valor posic ional .  

 Los números en la recta numérica.   

 Los números romanos. 

 Planteamiento y resolución de problemas que 

conduzcan a la descomposición de un número en 

sumandos o factores.  

 Planteamiento y resolución de problemas que 

impl iquen dos o más operaciones con números 

naturales.  

 Uso de la calculadora en la resolución de problemas. 

 

 Números fraccionar ios 

 

 Fraccionamiento de longi tudes para introducir  nuevas 

fracciones (por ejemplo,  sépt imos y novenos).  

 Uti l ización de diversos recursos para mostrar la 

equivalencia de algunas fracciones.  
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  Planteamiento y resolución de problemas con 

fracciones cuyos denominadores sean 10, 100 y 1000. 

 Act iv idades para introducir  las f racciones mixtas.  

 Ubicación de fracciones en la recta numérica.  

 Planteamiento y resolución de problemas de suma y 

resta de fracciones con denominadores iguales y 

di ferentes,  mediante la equivalencia de fracciones. 

 Algor i tmo de la suma y de la resta de fracciones 

ut i l izando equivalencias.  

 Empleo de la f racción como razón y como div is ión,  en 

s i tuaciones senci l las.  

 Cálculo de porcentajes mediante diversos 

procedimientos.  

 

 Números decimales 

 Lectura y escr i tura de números decimales,  asociados a 

diversos contextos.  

 Comparación y orden en los números decimales.  

 Equivalencia entre décimos, centésimos y mi lés imos. 

 Planteamiento y resolución de problemas diversos de 

suma y resta de números decimales hasta milésimos. 

 Planteamiento y resolución de problemas de 

mult ip l icación de números decimales.  

 Planteamiento y resolución de problemas de div is ión 

de números naturales con cociente hasta centésimos. 

 Planteamiento y resolución de problemas de div is ión 

de números decimales entre números naturales.  

 Uso de la calculadora para resolver problemas. 
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 2.2.-Conceptualización Teórica del Constructivismo. 
 

Podemos apreciar que la formalización de la teoría del  

Construct iv ismo, se encamina generalmente hacia Jean Piaget11,  pues 

fue quien art iculó los mecanismos por los cuales se expl ica el  

proceso de creación del  conocimiento inter ior izado por el  que 

aprende.  Piaget sugir ió que el  aprendizaje se real iza a t ravés de 

procesos de acomodación y asimi lación, los indiv iduos construyen 

nuevos conocimientos a part i r  de sus exper iencias de aprendizaje.  

 

A su vez expone Vigotsky12 que la asimi lac ión de los 

conocimientos ocurre cuando las exper iencias de los indiv iduos se 

al inean con su representación interna del  mundo. Este proceso de 

retención se proyecta a t ravés de las nuevas exper iencias que vive 

un indiv iduo bajo el  soporte de un marco ya existente.   

 

La resolución de esta retención, se esquematiza en el  proceso 

de remarcar su representación mental  del  mundo externo para 

adaptar en el ,  las nuevas exper iencias.  La adaptación se puede 

entender como el  mecanismo por el  cual  los est ímulos s igni f icat ivos 

conducen a aprender.   

 

Es c laro que la educación como ciencia,  como arte y como 

práct ica,  necesi ta apoyarse en aportaciones teór icas estructuradas 

social  y psicológicamente,  en base a los procesos de enseñanza-

aprendizaje indiv idual  y  colect ivos,  las teorías psicológicas del  

aprendizaje son modelos expl icat ivos que han sido trabajados en 

                                            
11 H IDALGO Guzmán,  J .  L .  Construct ivismo y Aprendiza je  Escolar ,  Ed.  
Caste l lanos  Ed i to res :  Méx ico ,  1996.  p .   331.  
12 COLL Sa lvador ,  César ,  ¿Qué es e l  construct ivismo?,  Ed.  Mag is te r io :  
Argent ina ;  Co lecc ión Mag is ter io  Uno,  1997,   p .164  
 



 31

circunstancias exper imentales,  y hacen referencia a estudios de 

laborator io,  que sólo relat ivamente pueden expl icar el  funcionamiento 

real  de los procesos naturales del  aprendizaje incidental  y del  

aprendizaje en el  aula.  

 

Al  día de hoy en el  campo educat ivo mexicano part icularmente 

entre quienes t ienen su quehacer cot id iano frente a grupos escolares,  

se ha esquematizado un término de uso frecuente y ordinar io como es 

el  vocablo construct iv ismo, que según algunos autores como David P. 

Ausubel  o Piaget,  se usa para caracter izar al  indiv iduo en sus 

aspectos cogni t ivos y sociales del  comportamiento y de los procesos 

educacionales.13 Al   real izar un anál is is de lo que es el  

construct iv ismo como enfoque educat ivo,  consideré la diversidad de 

documentos que aportan var iables y puntos de vista desde una 

concepción educat iva,  que me permit iera tener una v is ión más ampl ia 

de esta posic ión y sus benef ic ios para lograr la consol idación de un 

ejercic io docente más adecuado e innovador en la profesional ización 

de la enseñanza-aprendizaje,  con alumnos y alumnas de Cuarto 

Grado de educación Pr imaria,  exponiendo una educación de cal idad y 

con conocimientos realmente s igni f icat ivos.   

La ref lexión que or ienta esta indagación documental ,  se c i f ró en 

el  cuest ionamiento,  de ¿qué es el  construct iv ismo? Teniendo claro 

que todo aprendizaje construct ivo supone una estructura mental  que 

se real iza a t ravés de un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

f inal iza con la adquisic ión de un conocimiento nuevo, a raíz de esto 

logré entender que los conocimientos previos que el  a lumno o alumna 

posean serán, c laves para la construcción de conocimientos más 

elaborados. 

                                            
13 AUSUBEL,  David P.  Psicología  Educat iva .  Un Punto de Vista  Cognosci t ivo ,  
Ed .  Tr i l las :  Méx ico ,  1983.  Trad.  Mar io  Sandova l  P ineda.  p .  623  
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Básicamente puede decirse que el  construct iv ismo es una 

or ientación pedagógica que mant iene a una persona, tanto en los 

aspectos cogni t ivos,  sociales y afect ivos del  comportamiento,  en 

constante estructuración mental14.   

Se sabe,  que los construct iv istas proyectan al  aprendizaje como 

un proceso en el  cual  e l  estudiante construye act ivamente nuevas 

ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados.  

Según la posic ión construct iv ista,  e l  conocimiento no es una copia de 

la real idad, s ino una construcción del  ser humano, esta construcción 

se real iza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos 

previos),  o sea con lo que ya construyó en su relación con el  medio 

que lo rodea15.  

Esta construcción que se real iza todos los días y en casi  todos 

los contextos de la v ida,  depende sobre todo de af i rmar que toda 

persona, tanto indiv idual  como colect ivamente construyen sus 

conocimientos,  saberes y aprendizaje como consecuencia de su 

interacción con su  medio f ís ico,  social  y cul tural ,  es decir  e l  

conocimiento es el  resul tado de un proceso de construcción o 

reconstrucción de la real idad que t iene su or igen en la interacción 

entre las personas y el  mundo que nos rodea, de tal  forma que la 

elaboración del  conocimiento,  más que la retransmisión del  

conocimiento,  const i tuye una modelación de los procesos cogni t ivos,  

or ientados hacia propósi tos concretos que ayudan a construir  e l  

conocimiento especi f ico que como docentes,  deseamos que 

construyan nuestros alumnos a part i r  del  conocimiento que posean.  

 

 

                                            
14 Ib íd .  456.  
15 HIDALGO Guzmán,  J .  L .  Construct ivismo y Apren….Op.  Ci t .  pp.   
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2.3.-  Características del enfoque constructivista 
 

Según Rafael  Por lán, expresa que no es una teoría psicológica 

en sent ido estr icto,  n i  tampoco psicopedagógica, que nos proporcione 

una expl icación completa,  precisa y contrastada empír icamente de 

cómo aprenden los alumnos y de la que puedan der ivarse 

prescr ipciones infal ib les de cómo hay que proceder para enseñar 

mejor16.   

 

Su f inal idad es conf igurar un esquema de conjunto or ientado a 

anal izar,  expl icar  y comprender la educación. Para hacer lo se nutre 

de otras teorías o incluso de otras discipl inas:  

 

Las Característ icas17 del  construct iv ismo más procesadas, a 

grandes rasgos son: 

 

•   El  indiv iduo es el  responsable úl t imo de su propio proceso de 

aprendizaje.  

•  Se construye el  conocimiento por sí  mismo y nadie puede 

sust i tu i r le en esta tarea.  

•  Relaciona la información nueva con los conocimientos previos.  

•  Se establecen relaciones entre elementos y potencia la 

construcción del  conocimiento abstracto.  

•  El  a lumno da un signi f icado a las informaciones que recibe. 

•  La act iv idad mental  construct iva del  a lumno se apl ica a 

contenidos que ya están elaborados; es decir ,  son el  resul tado 

de un proceso de construcción a nivel  social .  

                                            
16 PORLÁN, Rafae l .  Construct iv ismo y Enseñanza de las  Ciencias ,  Ed.  Díada 
ed i to ra :  España,  1997,  pp .  201 
17 Ib íd .  p .  213 
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•  Se necesi ta un apoyo.  

•  El  profesor debe ser un or ientador que guía el  aprendizaje del  

a lumno. 

 

Por otro lado en def in i t iva,  todo aprendizaje construct ivo supone 

una construcción que se real iza a t ravés de un proceso mental  que 

conl leva a la adquis ic ión de un conocimiento nuevo. Pero en este 

proceso no es sólo el  nuevo conocimiento que se ha adquir ido,  s ino, 

sobre todo la posibi l idad de construir lo y adquir i r  una nueva 

competencia que le permit i rá general izar,  es decir ,  apl icar lo ya 

conocido a una si tuación nueva. 

 
El  Modelo Construct iv ista está centrado en la persona, en sus 

exper iencias previas de las que real iza nuevas construcciones 

mentales,  considera que la construcción se produce: 

 

•  Cuando el  sujeto interactúa con el  objeto del  conocimiento 

(Piaget) .   

•  Cuando esto lo real iza en interacción con otros (Vigotsky).   

•  Cuando es signi f icat ivo para el  sujeto (Ausubel) .   

 

En este Modelo el  ro l  del  docente cambia.  Es moderador,  

coordinador,  faci l i tador,  mediador y también un part ic ipante más. El  

construct iv ismo supone también un cl ima afect ivo,  armónico, de 

mutua conf ianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen 

posi t ivamente con el  conocimiento y por sobre todo con su proceso 

de adquisic ión. 

 

Construir  un conocimiento impl ica atr ibuir le un signi f icado, 

construir  una representación o un "modelo mental"  del  mismo. La 

construcción del  conocimiento supone un proceso de "elaboración" en 
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el  sent ido de que el  a lumno selecciona y organiza las informaciones 

que le l legan por di ferentes medios,  como también del  profesional  de 

la educación, estableciendo relaciones entre los mismos. 

 

En esta selección y organización de la información y en el  

establecimiento de las relaciones hay un elemento que ocupa un 

lugar pr iv i legiado: el  conocimiento previo pert inente que posee el  

a lumno en el  momento de in ic iar  el  aprendizaje.  

 

A decir  de Boujon18,  e l  infante t rae consigo, una ser ie de 

conceptos,  concepciones, representaciones y conocimientos,  

adquir idos en el  t ranscurso de sus exper iencias previas,  que ut i l iza 

como instrumento de lectura e interpretación y que determinan qué 

informaciones seleccionará,  cómo las organizará y qué t ipos de 

relaciones establecerá entre el las.  Si  e l  a lumno consigue establecer 

relaciones sustant ivas y no arbi t rar ias entre el  nuevo mater ia l  de 

aprendizaje y sus conocimientos previos,  es decir ,  s i  lo integra en su 

estructura cognosci t iva,  será capaz de atr ibuir le s igni f icados, de 

construirse una representación o modelo mental  del  mismo y,  en 

consecuencia,  habrá l levado a cabo un aprendizaje s igni f icat ivo.  

 

2.4.-  La recepción signif icativa. 
 

En el  construct iv ismo, se representa una corr iente denominada 

el  aprendizaje por recepción signi f icat iva,  que mant iene la idea de 

que el  indiv iduo es una persona que aprende a t ravés de recibir  

información verbal ,  la v incula con los acontecimientos previamente 

                                            
18 BOUJON, Ch.  y  Qua i reau Ch ,  Atención,  aprendiza je  y rendimiento escolar :  
Aportac iones de la  psicología  cogni t iva  y exper imenta l .  Narcea,  S .  A .  de  
Ed ic iones ,  Madr id ,  1999.  p .p .  56-58  
 



 36

adquir idos y,  de esta manera concede a la nueva información, así  

como a la información anter ior ,  un s igni f icado especial .  

 

 Es decir  e l  aprendizaje en el  construct iv ismo se presenta 

cuando los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustant iva a 

la estructura cogni t iva del  a lumno, lo cual  se logra cuando el  que 

aprende relaciona los nuevos conocimientos con los anter iores 

adquir idos.  Pero también es necesar io que el  estudiante se interese 

por aprender a aprender.  

  

De acuerdo con el  psicólogo David P. Ausubel,  mediante la 

asimi lac ión (proceso  por el  cual  se almacenan nuevas ideas en 

estrecha relación con ideas relacionadas relevantes en la estructura 

cogni t iva del  indiv iduo)19 se puede asegurar el  aprendizaje de tres 

formas:  

 

El  aprendizaje s igni f icat ivo de Ausubel es una al ternat iva 

educat iva basada en la teoría del  construct iv ismo. En este modelo,  e l  

aprendizaje se logra al  establecer los puentes o relaciones 

cogni t ivas,  para lo cual  son muy importantes las exper iencias y 

conocimientos previos,   por el lo considero que es una teoría que 

debemos de ut i l izar para lograr un conocimiento s igni f icat ivo en los 

alumnos y poder darnos la opor tunidad a lograr un cambio que 

favorezca a nuestros educandos.  

 

Ausubel  se ocupó en el  aprendizaje escolar,  que para él  era 

fundamental  y al  p lantear  que “Un t ipo de aprendizaje que alude a 

                                            
19 Maldonado MA.  E l  aprend iza je  s ign i f i ca t ivo  de  Dav id  Pau l  Ausube l .  
(Consu l tado 23 de  enero de  2006) .  D ispon ib le  en :  
h t tp : / /www.monogra f ias .com/ t raba jos10/dapa/dapa.sh tml  
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cuerpos organizados de mater ia l  s igni f icat ivo”20,  centra su anál is is en 

la expl icación del  aprendizaje de conocimientos que incluye 

conceptos,  pr incipio y teorías.   

 

El  aprendizaje s igni f icat ivo,  ya sea por recepción o por 

descubr imiento,  se opone al  aprendizaje mecánico, repet i t ivo,  

memoríst ico.  Comprende la adquis ic ión de nuevos s igni f icados, esta 

operación requiere unas condic iones precisas, la c lave está en la 

v inculación sustancial  de las nuevas ideas y conceptos cogni t ivos del  

indiv iduo dentro de un aprendizaje s igni f icat ivo se dist inguen dos 

dimensiones en la s igni f icat iv idad  potencial  del  mater ia l  de 

aprendizaje:   

 

•  Signi f icat iv idad lógica: coherencia en la est ructura interna del  

mater ia l ,  secuencia lógica en los procesos y consecuencia en 

las relaciones entre sus elementos componentes.   

 

•  Signi f icat iv idad psicológica:  que sus contenidos sean 

compresibles desde la estructura cogni t iva que posee el  sujeto 

que aprende.  
 
2.5.-  La signif icatividad de los números fraccionarios. 
 

La ref lexión sobre la propia práct ica aparece como una 

exigencia de la profesional idad docente,  gran parte de nuestro 

conocimiento cot id iano se aprende directamente a part i r  de nuestro 

entorno, y  nos ayudan a construir  los conceptos que se emplearán en 

el  conocimiento de las f racciones. 

 

                                            
20 Ib idem.  
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El  aprendizaje es un proceso interno, único de los sujetos que 

les permite ampl iar,  cambiar y construir .  El  sujeto aprende mediante 

acciones sobre la real idad, externa e interna, o sea de pensamiento.  

 

La c lave de la enseñanza está en prestar atención al  que 

aprende y al  conocimiento que se construye. La manera de enseñar,  

entonces, deberá adecuarse a cómo aprende el  que aprende. Sin 

embargo, la enseñanza no asegura que se produzca aprendizaje ni 

todos los aprendizajes se producen porque ha habido enseñanza. Lo 

que es necesar io para que una persona aprenda es su intención de 

aprender,  independientemente de que se haya estructurado una 

si tuación de enseñanza.  

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje,  como encuentro 

de personas, sólo pueden ser concebidos como diálogo, intercambio,  

construcción mutua de saberes, de procedimientos,  de sent imientos,  

de expresiones,  de valores. Pero la enseñanza es una relación 

asimétr ica,  ya que no excluye la responsabi l idad del  e jerc ic io de la 

legí t ima autor idad del  docente,  pues es quien sabe en cuanto a 

contenidos y métodos que es mejor para que los otros aprendan,  

atendiendo a la s ingular idad de cada alumno y de su cul tura.   

 

El  problema part icular de las matemát icas y su complej idad 

estr iba en la necesidad de real izar  abstracciones y general izaciones,  

logradas por el  aprendizaje que nos legaron generaciones anter iores.  

El  sujeto que aprende t iene que procesar no solamente datos brutos,  

s ino sistemas de procesos que vinculen los datos.   

 

En lo que respecta,  a la educación pr imaria es importante 

señalar que el  tema de los al imentos aparece con mucha frecuencia 

como estrategia didáct ica,  sobre todo cuando se trata de introducir  
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las f racciones. Práct icamente en todos los l ibros de texto de 

matemát icas aparece la idea de la tor ta o la tabl i l la  de chocolate,  con 

lo cual  se desea fami l iar izar a los estudiantes con el  concepto de 

repart i r  y f raccionar.   

 

La ut i l ización didáct ica de la naturaleza de los a l imentos les 

br inda a los estudiantes la posibi l idad de vincular el  lenguaje natural ,  

la v isual ización,  la manipulación de objetos concretos,  la 

s imbol ización de hechos y,  muy especialmente,  e l  proceso de 

indagación, la oportunidad de visual izar mentalmente la div is ión y 

part ic ión de la unidad. 

 

Quizá como en ningún otro de los tópicos de la matemática 

elemental ,  a l  enseñar las f racciones se deben considerar 

s imultáneamente objet ivos a corto y largo plazo, o sea en cada etapa 

de su act iv idad, el  n iño debe i r  aprendiendo el  uso que se hace de las 

f racciones en sus di ferentes ámbitos de uso en los dist intos contextos 

en que aparecen; y a largo plazo, podemos avanzar en el   

conocimiento la estructura y propiedades de los números racionales 

que general izan,  en un contexto abstracto,  cada una de las 

expresiones de las f racciones.  

 

La mult ip l ic idad de expresiones (contextos o  presentaciones)  

que se puedan hacer de las f racciones,  suele l levar a una gran 

confusión sobre su signi f icado y las di ferencias o semejanzas entre 

dichas expresiones, por ejemplo,  las parejas de números (3/4:  t res 

cuartos),  su escr i tura decimal (0.75) y su verdadero signi f icado 

matemát ico como número racional .   

 

Por el lo hay que innovar en el  aprendizaje del  uso de 

expresiones apropiadas para objet ivos específ icos.  Naturalmente,  en 
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cada caso se deberán tener en cuenta las estructuras cogni t ivas 

necesar ias y proporcionar  las secuencias de enseñanza (act iv idades) 

que contr ibuyan a la consol idación de estas mismas estructuras.  

 

Hoy con mi exper iencia del  e jercic io docente,  sé que hay un 

problema didáct ico para ayudar a los alumnos a enfrentar las 

s i tuaciones problémicas que aparentemente son fáci les de ver pero al  

t ratar de resolver resul tan di f íc i les.  

 

Los niños al  avanzar en la comprensión de la naturaleza de los 

números fraccionar ios van comprendiendo las s i tuaciones 

problémicas. Depende del  avance de la construcción del  número y el  

vínculo que exista entre el  entero y sus posibi l idades de convert i r lo 

en fracción, que los niños le den signi f icado a este aprendizaje.  
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CAPÍTULO 3 
“UN RINCÓN MATEMÁTICO” 

“COMPARTIENDO Y REPARTIENDO XALTOCAN” 
 

Como docente ent iendo, que debo de comprometerme con mi 

fuente de trabajo más al lá,  de parcial idades personales de formación 

o de creencia.  Pues mi objet ivo es contr ibuir  a la construcción de 

conocimientos que sean s igni f icat ivos para los alumnos que tengo a 

cargo, ta l  misión no sólo corresponde a una cuest ión educacional  o 

didáct ica,  más aún se eleva por  contr ibuir  con la t ransformación 

social  y t rascendencia económica de la comunidad en que laboró, 

para dotar a los futuros c iudadanos que hoy son niños y estudiantes 

de pr imaria de los diversos conocimientos e instrumentos 

matemáticos rumbo a una vida product iva futura.  

 

3.1.-  Diseño del Diagnóstico. 
 

En tal  v i r tud,  la inquietud que me impulsó como docente en el  

n ivel  Pr imaria,  fue asumir una act i tud de proveedor de una enseñanza 

signi f icat iva,  cuyo objet ivo s iempre fue el  potencial izar las 

construcciones cogni t ivas,  act i tudes, habi l idades y ampl iaciones 

cul turales de los infantes que tuve a mi cargo durante el  desempeño 

de esta intervención pedagógica. 

 

Es el  caso que en la recuperación de esta intervención del  

e jercic io docente,  dir igí  mi atención y esfuerzo en exponer y ejecutar 

una estrategia didáct ica,  que me permit iera perfeccionar la 

enseñanza de conocimientos matemáticos,  en específ ico a aquel los 

cuya referencia se signi f ican los números fraccionar ios y sus 

operaciones correlat ivas.  
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Las ref lexiones anter iores,  c i f ran este documento con la 

intención de exponer el  d iseño, creación, estructura y ejecución de 

una estrategia didáct ica que habría de generar las condiciones 

necesar ias para convocar a ese grupo de estudiantes hacia el  

perfeccionamiento de los números fraccionar ios y sus correlat ivas 

t ransformaciones u operaciones. 

 

Como se sabe, en el  gremio educat ivo,  una de las formas de 

ejercer la inst i tuc ional idad administrat iva son las reuniones de Tal ler  

General  de Actual ización, que se real iza los pr imeros días del  Cic lo 

Escolar.  En esa reunión año, con año, se nos convoca a los docentes 

frente a grupo a real izar  un planteamiento de trabajo,  respecto al  

grupo y grado que nos ha asignado el  Director,  ahí  se nos pide que 

proyectemos las l íneas de trabajo,  pr ior idades temát icas e 

innovaciones, f ines y alcances.  

 

Tal  Plan Escolar de Trabajo Anual  (PETA) se entrega 

poster iormente al  observar f ís icamente al  grupo que hemos recibido y 

que ha s ido valorado de acuerdo a una prueba (examen general  de 

conocimientos que se apl ica al  in ic io  del  c ic lo para ref lexionar sobre 

como se reciben a esos niños académicamente),  t ras los resul tados 

obtenidos exponemos un esquema programát ico de act iv idades. 

 

Con respecto al  instrumento que se apl icó para valorar a los 

alumnos cuya referencia se remonta al  Cic lo Escolar 2005-2006 la 

mayoría de alumnos, expusieron un resul tado negat ivo con respecto a 

las operaciones que se real izan con números fraccionar ios,  s iendo 

alarmante el  observar que no contextual izaban o visual izaban la 

información, en lo personal  no presté importancia a la razón pues 

podría ser obvio que la instrucción que habían recibido en el  grado 
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anter ior  había s ido def ic iente.  Pero lo que me resul to inaplazable 

pensar fue encontrar la solución y respuesta a ta l  problema. 

 

Consideré un Plan de Trabajo Anual,  donde se pr ior izara la 

part ic ipación format iva y no informat iva,  por lo que sol ic i té al  d irector 

escolar la autor ización de real izar  una junta con Padres de Famil ia,  

donde expuse los  resul tados del  examen general  apl icado a sus hi jos 

y las condic iones en la que los había recibido,  expl icando la 

importancia ¿del  porque? sus hi jos deberían de perfeccionar su 

proceso de instrucción matemática,  así  mismo expl iqué la propuesta 

de trabajo para ese cic lo escolar y  sol ic i te su apoyo en cuanto a las 

act iv idades que habrían de real izarse.  

 

Cuando hubo la oportunidad de l levarse a cabo la reunión de 

padres de fami l ia y exponer les la  act iv idad, en general  no hubo 

desacuerdo alguno, pues les exprese que no lo v ieran como perdida 

de t iempo y gasto,  s ino como una inversión a futuro,  pues el 

perfeccionamiento de las formas fraccionar ias equival ía a faci l i tar le a 

su hi jo los conocimientos ar i tmét icos y super iormente los algebraicos 

en el  n ivel  secundaria.  

 

Anter ior  a la  junta de padres de fami l ia,  aborde el  tema de la 

instrucción desde la ópt ica format iva,  que no era profesional  ni  ser io,  

enfrentarme a un padre de fami l ia,  s in la certeza de dominar lo que 

uno esta expresando, por  lo que fue fundamental  i lustrarme sobre 

como programar act iv idades de perfeccionamiento en el  e jercic io de 

la práct ica docente,  para innovar la  enseñanza, el  pr imer eslabón de 

planear es saber que es y como se imparte una clase.  
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Por c lase format iva,  se sabe que es el  medio por el  cual  se 

construyen los conocimientos de unos más adelantados cul turalmente 

hacia a otros que no poseen los conocimientos necesar ios.   

 

Atendí las recomendaciones de la maestra Maria del  Carmen 

Pardo, que para planear una clase es necesar io saber que es un plan,  

y según el la,  debemos de entender que es el  conjunto coordinado de 

f ines,  normas, acciones e instrucciones que, relacionadas con las 

habi l idades y táct icas de los protagonistas escolares,  requer idas para 

el  desarrol lo de una determinada estructura se organiza un proceso 

de enseñanza-aprendizaje para alcanzar objet ivos predeterminados.  

 

En consecuencia por planeación escolar se ent iende, que es la 

selección de misiones, medios de control ,  así  mismo es un sistema 

ut i l izado para obtener una vis ión futur ista de ¿hacia donde debería 

de i r  la inst i tución? La planeación establece métodos y 

procedimientos para desarrol lar  p lanes, programas y proyectos21.  

 

No obstante que la mayoría de los docentes confundimos a la 

planeación con la programación, y es que la programación escolar se 

def ine como un conjunto de acciones específ icas,  ordenadas 

secuencialmente en el  t iempo, para obtener resul tados 

preestablecidos en relación a la elaboración de un proyecto o a la 

construcción de una real idad. El  programa const i tuye la parte 

instrumental  de un plan y obedece a los l ineamientos y disposic iones 

del  mismo22.  

 

                                            
21 C f r .  PARDO Mar ia  de l  Carmen,  La Modernización Educat iva  en México ,  
INAP-  E l  Co leg io  De Méx ico ,   2000,  pp .  43-70.   
22 Ib íd .  pp .78-84.  
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A mi se me ocurr ió,  que s i  exist ía un laborator io de Ciencias 

Naturales o Bibl ioteca de Aula,  necesar iamente habría de exist i r  “Un 

Rincón Matemát ico”.  

 

Expuse mí idea a aquel los padres, sol ic i tando su apoyo en las 

act iv idades extraescolares,  compart iendo exper iencias cot id ianas con 

los niños. 

 

Algunos obstáculos a los que me enfrente,  por un lado fue la 

fa l ta de vis ión en la espontaneidad por  parte de mis compañeros de 

trabajo,  quienes argumentaban que al  poner en práct ica mi 

estrategia,  e l los habrían de trabajar más, por otro lado, al  pr incip io 

los estudiantes,  presentaron maltrato a los mater ia les que formaban 

el  “Rincón Matemático”,  las mamparas, el  mural  y los instrumentos de 

medición, no obstante al  poner sanciones, como la suspensión de las 

act iv idades poco a poco los niños fueron entendiendo que el  espacio 

era un lugar especial  e importante para el  grupo. 

 

 

3.2.-  Proyección, estructura y apl icación del Rincón Matemático 
 

La estrategia de innovación que presenté ante,  e l  d i rector 

escolar,  padres de fami l ia y  a lumnos, se ci f ró en tres l íneas de 

acción. 

 

1)  Transformar el  aula de c lases para acondic ionar “Un Rincón 

Matemát ico”;  

2)  Programar act iv idades de for talecimiento y nivelación en la 

enseñanza-aprendizaje de los números fraccionar ios,  y 

3) Mater ia l izar los conocimientos aprendidos con act iv idades 

extraescolares dentro de la comunidad de Xal tocan. 
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La pr imera l ínea de trabajo,  fue convencer a los alumnos de la 

importancia de ver a las matemát icas como una act iv idad 

trascendental  y s igni f icat iva para sus vidas, expl icando que así  como 

su casa tenía espacios importantes,  a l  inter ior  del  salón habría de 

formarse un espacio único para los aspectos matemát icos,  precisando 

que no se trataba de cualquier espacio s ino que era una al ternat iva 

de fortalecimiento en lo aprendido.   

 

La l ínea la real icé a t ravés de mater ia les recic lados, como una 

muestra graf ica de los inventos mas importantes de los úl t imos años,  

y poniendo bajo esas imágenes una leyenda de como había inf lu ido e l  

conocimiento c ientí f ico y matemático en la v ida de sus inventores.  

 

Así mismo, con part ic ipación de los padres de fami l ia,  se 

t razaron mamparas con objetos de uso matemát ico,  por ejemplo:  

 

 Un Padre de fami l ia,  que se dedica a la construcción, 

cooperó con un nivel  (especie de regla con una l ínea l iquida)  

de uso, así  mismo aportó una plomada (un artefacto metál ico 

que pende de un hi lo)  que ya no usaba. 

 Una señora,  contr ibuyó con un objeto metál ico denominado, 

`La Romana´,  instrumento que sirve para pesar animales.  

 Un comerciante,  nos prestó una balanza metál ica con todo y 

su balanzón, además de un c i l indro que sirve para pesar 

semil las,  l lamado “Cuart i l lo” .  

 Se consiguió un ayate,  que es una tela rala de maguey que 

sirve para pesar o cargar.  

 Algunos consiguieron malacates ant iguos que servían para 

los te lares,  y que también eran sinónimos de medidas.   

 En su mayoría algunos padres t ra jeron objetos que tenían 

que ver con unidades de medida, escal imetro,  vol t ímetro,  un 
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reloj  de arena, incluso un padre de fami l ia que se dedica a la 

refr igeración prestó por unos días un termómetro de 

temperatura láser,  para que los alumnos observaran la  

tecnología de vanguardia.  

 

Dos padres de fami l ia de of ic io carpinteros,  contr ibuyeron con 

f iguras geométr icas de madera, part ic ionadas que simulaban un 

pastel .  

 

Estas mamparas, fueron colocadas para respaldar la exposic ión 

gráf ica,  con el  f in de que los alumnos se sint ieran ident i f icados con 

un escenar io matemático al fabet izador,  cabe remarcar que esta parte 

del  salón fue modif icada también en lo que respecta a los colores,  

pues se necesi taba crear un escenar io f resco e innovador,  

est imulante y con sent ido infant i l  de pertenencia para el  a lumno.  

 

Aunque esta escuela,  pertenece a una comunidad semi rural  

a lgunas tecnologías han l legado a la inst i tución, la cual  no cuenta 

con sistema encic lomedia,  pero a t ravés de las gest iones que han 

real izado los padres de fami l ia para con las autor idades municipales,  

se han mater ia l izado televisores,  ordenadores de computo (sólo 

Quinto y Sexto grado poseen uno por  grupo, los demás sirven de 

apoyo a la Dirección Escolar) .  

 

Por lo que respecta,  a l  ordenador que tengo en depósi to,  lo 

coloque entre las mamparas, un tanto de forma super ior,  para que de 

vez en cuando, t rabajáramos con Programas mult imedia reforzando 

las act iv idades v isual  -  teór ico de la t ransformación y uso de 

operaciones de las f racciones.  
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En otra de las mamparas, estructuré una especie de esquema, 

donde coloqué en una tar jeta el  nombre y número de l is ta de cada 

uno de mis alumnos, en cada tar jeta había un cuadr iculado que 

exponía los avances en el  perfeccionamiento de los conocimientos.   

 

Semanalmente se real izaba, una ser ie de práct icas 

matemát icas,  a l  a lumno que destacara se le permit ía como est imulo 

manejar un poco de la computadora con juegos previos que yo había 

cargado.   

 

En la Segunda l ínea de trabajo,  a manera de un semanario 

programé act iv idades de reforzamiento de las f racciones, para tal  

instrumento estructuré las ideas a real izar a t ravés de una antología,  

la cual  los alumnos debían de entregar al  f inal  de cada bimestre,  un 

ejemplo de las act iv idades son las s iguientes:  

 

L I  S T A D O  
ACTIVIDADES OBJETIVO MATERIALES INSTRUMENTOS 

DIDACTICOS 
1. -Barr iendo 
naipes 

Visual izar  la  
representac ión 
graf ica de la  
f racc ión y la  
escr i tura de 
cada f racc ión.  

Tar je tas de 
Car tonc i l lo ,  
P lumón,  Regla y  
T i jeras 

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

2.-Pandi l las Ant ic ipar  las  
representac iones 
graf icas de las 
operac iones con 
f racc iones.   

Tar je tas de 
Car tonc i l lo ,  
P lumón,  Regla y  
T i jeras 

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

3.-  Mayor a  
menor 

Reconocer  e l  
s ign i f icado y la  
representac ión 
de números 
f racc ionar ios y  
dec imales.  

Trozos de fomí,  
Regla,  Lápiz  y  
T i jeras 

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

4.-Dados Relac ionar  
representac iones 
graf icas de 

Car tonc i l lo ,  
Pegamento,  
T i jeras,  Regla,  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
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decimales y  
f racc iones por  
porcenta jes.  

P incel ,  P in tura 
Vinc i .  
 
 

seguimiento,  
p lan de acc ión.  

5.Reconstruyen
do al  Mundo 

Relac ionar  
representac iones 
graf icas  de 
dec imales y  
f racc iones por  
porcenta jes.  

Car tonc i l lo ,  
Regla,  T i jeras 
Lápiz ,  Compás.  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

6.-Comiendo 
Pizza 

Visual izar  e  
ident i f icar  
representac iones 
graf icas con 
f racc iones y  
porcenta jes.  

Car tonc i l lo ,  
Regla,  T i jeras 
Lápiz ,  Compás.  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

7.-
Reconociendo 
Fracciones 

Ident i f icar  las  
representac iones 
de f racc ionar ias,  
porcenta jes y  
dec imales.  

Hojas de papel  
de d i ferentes 
co lores,  Regla,  
Lápiz ,  Lápiz  
Adhesivo.  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

8.-Gusanito Potenc iar  e l  
ca lcu lo  menta l  

Hojas de papel ,  
p lumones,  Lápiz  
adhesivo,  reg la 

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

9.-Venta de 
Agua 

Reconocer  la  
representac ión 
de porcenta jes,  
a  t ravés de 
f racc iones.  

Vasos,  Agua,  
p in tura vegeta l  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

10.-En el  reloj  Potenc ia l izar  y  
reconocer 
representac iones 
graf icas de 
dec imales y  
f racc iones por  
porcenta jes.  

Car tonc i l lo ,  
Lápiz ,  Regla.  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

11.-Rompiendo 
Enteros 

Generar  
condic iones de 
cá lcu lo menta l  y  
operat iv idad de 
las operac iones 
con f racc iones.  

Car tonc i l lo ,  
Lápiz ,  Colores 
Regla.  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

12.-Mayor a  
menor 

Generar  
condic iones de 
cá lcu lo menta l  y  
operat iv idad de 
las operac iones 

Trozos de Fomí,  
pegamento,  
láp iz .  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  



 50

con f racc iones.  
14.-  La loter ía Crear  

est ructuras de 
espacia l idad y  
representac ión 
de operac iones 
f racc ionar ias 

Tar je tas de 
Car tonc i l lo ,  
P lumón,  Regla y  
T i jeras 

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

16.-Maíz y fr í jol  Representac ión 
y  potenc ia l idad 
de l  cá lcu lo 
menta l  a  t ravés 
de operac iones 
graf icas con 
números 
f racc ionar ios.  

Semi l las de 
Maíz,  Ho jas de 
papel  de 
d i ferentes 
co lores,  Regla,  
Lápiz ,  Lápiz  
Adhesivo.  

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

17.-Cerros y 
montañas 

Visual izar  
f racc iones 
equiva lentes y  
re lac ionar 
operac iones 
bás icas con 
dec imales y  
f racc iones por  
porcenta jes.   

Hojas de papel ,  
p lumones,  Lápiz  
adhesivo,  reg la 

L ibreta,  l ibro de 
texto,  formato de 
evaluac ión y  
seguimiento,  
p lan de acc ión.  

Entre una d ivers idad… 
 

La evaluación y seguimiento de las act iv idades programadas en 

esta intervención se encuentra en el  apartado 3.3,  e l  cual  hace 

énfasis en los instrumentos que se diseñaron para tal  act iv idad 

 
Su operación y descr ipción fue senci l la,  como el  esquema que 

expongo:  

 

ACTIVIDAD MATERIAL DESCRIPCION 
 
 
 
 
DADOS  

 
Cartonci l lo.
Pegamento 
Ti jeras.  
Regla.  
Pincel .  
Pintura 
Vinci  
 

 
 El  a lumno real izara t razos en el  
cartonci l lo para poder formar un 
cubo, en cada uno de las caras 
del  cubo pintara una 
representación fraccionar ia,  
hasta formar var ios cubos. 
El  juego está caracter izado por 
dados de 3 cm. con var ias 
conf iguraciones de 1/2,  1/3,  1/4,  
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1/5,  1/6,  1/8,  1/10 y 1/12. 
 Juego de 6.  
La meta es formar tantos enteros 
como se pueda en cada t i ro.  

 
 
 
RECONOCIENDO 
FRACCIONES 

Hojas de 
papel de 
di ferentes 
colores 
Regla 
Lápiz 
Lápiz 
Adhesivo 
 

El  a lumno trazara l íneas a lo 
ancho de las hojas,  con el  grosor 
de la regla,  las recortará y 
combinará pegándolas en una 
hoja.  La idea central  es combinar  
tantas t i ras,  como se pueda. 
En ese acto reconocerá e 
ident i f icara cuantas unidades de 
fracción simbol izan cada color o 
la suma de estos.  

 
RECONSTRUYENDO  
AL MUNDO 
 
 

 
Cartonci l lo 
Regla 
Ti jeras 
Lápiz  
Compás 

 El  a lumno trazará en el  
cartonci l lo una c i rcunferencia,  y 
al  inter ior  de esta dibujara 
di ferentes l íneas que le resul ten 
f iguras geométr icas diversas de 
minúsculo tamaño, recortara cada 
una de las l íneas. Revolverá su 
estado. 
La idea central  es que reúna 
tantas partes haya obtenido y 
conforme nuevamente el  entero,  
o reúna un medio o un tercio del  
c i rculo.  

 

Haciendo hincapié que el  formato de planeación, denominado  

cartera de act iv idades quedo plasmada de acuerdo a los ejemplos 

que se muestran. 

 
C A R T E R A    D E    A C T I  V I  D A D E S 

     DIA:                                                                                        
SEMANA:                                              
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :  Barr iendo Naipes 

M A T E R I  A L D E S C R I  P C I  O N 
•  Papel  Car tu l ina 
•  Marcador  de agua 
•  Regla 
•  T i jeras 
 
 

E l  juego consta de 48 naipes d is t r ibu idos de la  
s igu iente forma:  
•  9  con la  f racc ión 1/2 
•  6  con cada uno de las f racc iones 1/6;  1/4 y  1 /3 
•  3  con cada una de las f racc iones 5/12;  1 /2 ;  

7 /12;  2 /3;  3 /4;  5 /6 y  11/12.  
Se t ra ta  de que a l  d is t r ibu i r  a l  grupo en t r inas,  se 
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repar tan los na ipes que prev iamente ya edi tamos y 
e l  a lumno,  ident i f ique y  const ruya enteros gana 
quien más enteros forme,  en cada t i ro 

O B J E T I  V O S:  
Este juego permi te :  

 Potenc iar  la  operat iv idad de las sumas con f racc iones.  
 V isual izar  la  representac ión gráf ica del  mecanismo (cada car ta  t iene la 

representac ión gráf ica de la  f racc ión y  la  escr i tura de d icha f racc ión. )   
 Potenc iar  e l  cá lculo  menta l  
 Buscar  est ra tég ia de cá lcu lo menta l .  

 

C A R T E R A    D E    A C T I  V I  D A D E S 
     DIA:                                                                                        
SEMANA:                                              
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :    La Loter ía  

M A T E R I  A L D E S C R I  P C I  O N 
•  una fo tocopia 
 

     Se les presenta a los a lumnos una fo tocopia 
que re la ta un suceso de índole cot id iano,  donde se 
expl ica que dos madres,  van a l  mercado y  compran 
d ivers idad de productos,  a lgunos por  medios ot ros 
por  k i los y  así  sucesivamente.  Se le  muestran 
cant idades y  personajes.  Se rea l iza la  lectura,  se 
ent regan hojas b lancas una por  a lumno y la  d iv iden 
en se is  apar tados iguales.  
     D ibu jan en cada uno de los espacios,  acc iones 
de los personajes,  lugar  o  cosa del  cuento de 
mayor  s ign i f icado para e l los.  
     Se vuelve a leer  e l  cuento y  cada que se 
mencione a lgún hecho,  personaje o cosa y  co inc ida 
con lo  que é l  d ibu jó se pondrá un f r i jo l i to  o  bo l i ta  
de papel  y  cuando hagan lo ter ía  lo  anunciarán.  

O B J E T I  V O S:  
Este juego permi te :  

 V isual izar  la  representac ión graf ica de operac iones bás icas con 
números f racc ionar ios.  

 Potenc ia l izar  las habi l idades de ca lcu lo  menta l .  
 
 

C A R T E R A    D E    A C T I  V I  D A D E S 
     DIA:                                                                                        
SEMANA:                                              
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :    Las Pandi l las  

M A T E R I  A L D E S C R I  P C I  O N 
•  Papel  Car tu l ina 
•  Marcador  de agua 
•  Regla 
•  T i jeras 

El  juego consta de 56 naipes d is t r ibu idos de la  
s igu iente forma:  
5  car tas para representar  cada uno de los 
s igu ientes números:  
0 ;  1 ;  1 /2;  1 /3;  2 /3;  1 /4;  3 /4;  1 /5;  2 /5;  3 /5 y  4 /5 
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 El  procedimiento de juego es e l  mismo,  que la  
act iv idad anter ior .  

O B J E T I  V O S:  
Este juego permi te :  

 Reconocer  e l  s ign i f icado y  la  representac ión de números f racc ionar ios y  
dec imales.  

 Ident i f icar  las representac iones dec imales y  f racc ionar ias.  
 Relac ionar  representac iones gráf icas de dec imales y  f racc iones por  
porcenta jes.  

 V isual izar  f racc iones equivalentes,  destacando la  representac ión  más 
s imple 

 

Ut i l izando el  instrumento/ formato, que sea ha i lustrado 

anter iormente,  se apl icaron una diversidad de act iv idades entre el las 

descr ibo la de Yo Escucho ,  donde se le sugir ió a l  padre de fami l ia 

ayudara a su hi jo(a) a construir  un reloj  de cartón, con maneci l las de 

papel ,  en lugar  de números normales del  reloj  se le colocan 

fracciones como los  de un pastel ,  ¼, ½.. .etc.  Se le real izó la 

audic ión de un cuento poniendo en juego su imaginación. Comentado 

el  cuento dando a entender horas en números enteros los niños 

colocan en su reloj  e l  equivalente que ent ienden. 

 

Como docente fui  e l  lector del  cuento,  me auxi l ié de sonidos, 

imágenes y cambios de voz para animar el  cuento.  

 

De tal  forma que al  i r  programando act iv idades, y representando 

si tuaciones, fu i  condic ionando la mot ivación, inci tación y est imulación 

del  aprendizaje s igni f icat ivo,  permit iéndome a mí como inter locutor en 

el  proceso de enseñanza-aprendizaje acercar el  contexto cot id iano de 

la comunidad hacia los aprendizajes esperados. 

 

Cabe remarcar que dos act iv idades didáct icas fueron 

determinantes para v incular a los estudiantes con la cot id ianidad 

fueron las que denomine,  De compras con el  periódico I;  
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Act iv idad en la cual  promoví a que el  a lumno ut i l izara los 

números, sus relaciones y sus operaciones de manera práct ica.  

 

Sol ic i te a los padres de fami l ia proporcionaran a los niños 

per iódicos o revistas y recortasen los anuncios de objetos (casas, 

te léfonos celulares,  terrenos, autos… etc.)  que se venden y más les 

gusten. 

 

Poster iormente,  les indique que imaginaran que tenían 

$100,000.00 (c ien mi l  pesos 00/100 m.n.) ,  para i r  de compras y que 

hic ieran una l ista de los anuncios que recortaron, especi f icando que 

invest igaran aproximadamente cuanto costaba cada objeto y 

probablemente para que habría de alcanzar les con el  d inero 

mencionado. 

 

Por úl t imo, se les pidió que hic ieran una l is ta de los anuncios 

que no pudieron comprar y que les hubiera gustado hacer lo,  

especi f icando el  monto.  

 

Para mí esta act iv idad, fue determinante para el  reforzamiento y 

nivelación del  uso de números f raccionar ios y sus correlat ivas 

operaciones, pues este t ipo de dinámicas, permit ieron crear un 

escenar io cogni t ivo del  costo actual  de la v ida real .  Destaco que la 

act iv idad, que int i tu le,  De compras con el  periódico I I ,  pretendí que 

el  a lumno ut i l izara los números en general ,  sus relaciones y sus 

operaciones, para el  cálculo de superf ic ies y procesos de cambio de 

manera práct ica.   

 

Sol ic i té en su momento que los niños  buscaran en el  per iódico 

que les habían proporcionado sus padres la sección del  av iso de 
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ocasión,  datos sobre terrenos o casas que se vendían, escogieran 

uno y calcularan el  precio del  metro cuadrado por f racciones, cuanto 

cuesta un “x”  metros,  a que fracción del  terreno equivale. . .etc.  y que 

poster iormente enl isten lo que podrían comprar con $800,000.00 

(ochocientos mi l  pesos 00/100 m.n.) .   

 

Con suf ic iente conf ianza no sólo reforcé números fraccionar ios,  

s ino decimales,  más aun híce énfasis en Geometría y nociones 

elementales de ar i tmét ica,  otro recurso para enseñar y t ransformar 

operaciones fraccionar ias fueron las act iv idades práct icas,  como la 

construcción de relojes de sol ,  donde el  a lumno puso de manif iesto 

su creat iv idad. 

 

Al  inter ior  de la planeación que real icé se esbozó un mecanismo 

de control  como lo es el  formato siguiente:  

 

 

Este formato debería de cumpl i r  un f in,  saber que act iv idades y 

conocimientos estaba ut i l izando el  a lumno. 

 

Cada una de estas act iv idades estuvo calendar izada,  de 

acuerdo al  Cic lo Escolar 2005-2006, la cual  estructuré en una 

antología para de esa forma ocupar los mater ia les y act iv idades 

programadas para el  s iguiente c ic lo escolar,  para l levar el  

seguimiento,  y en ese rubro apuntar el  desarrol lo,  propósi tos y 

mater ia les.  

 CONTROL DE PRACTICAS 
Fecha_______

N.L.  Nombre del  a lumno Reflexión escri ta  Firma del  Padre de 
famil ia  
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Para la búsqueda, de las act iv idades, me apoye en recursos 

mult imedia,  como lo es:   

 ht tp: / /cordobamatemat ica.net/ ,   

 

 

 

 ht tp: / /w3.cnice.mec.es/eos/Mater ia lesEducat ivos/pr imaria/m

atemat icas/ f racciones/ index.html,   

 

 

 

 

 

 

 ht tp: / /www.zonavir tual .org/  

 

 

 

 

 
 
 
 
 No  obstante,  es importante destacar que en todo momento esta 

intervención pedagógica en la nivelac ión de los conocimientos 

matemáticos con respecto a los números, t ransformación y operación 

con fracciones, estuvo or ientada en el  hacer coincidir  lo aprendido 

para con la cot id ianidad, por lo que sol ic i te por escr i to al  d i rector 

escolar que me permit iera,  sacar a 5 alumnos acompañados de su 

padre de fami l ia o tutor,  a la comunidad especia lmente el  día de 
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abasto,  y pedir le a di ferentes comerciantes que les permit ieran hacer  

las ventas a los niños, el los pesaban en las basculas ½ de recaudo,  

¼ de tort i l la,  5.5 mts.  l is tón, todo esto en media hora que se tomaba 

del  receso escolar dos veces por semana. 

 

El  contenido específ ico de las f racciones fueron las que 

corresponden a un alumno de quinto grado, y la cuales como docente 

expuse de acuerdo a la relación que guardan a su  numerador y 

denominador.  Básicamente programe si tuaciones que representaran 

operaciones conforme a las  del  cuadro siguiente23.  

 

FRACCIÓN PROPIA 
 

FRACCIÓN IMPROPIA 
 

       f racción que t iene su 

denominador mayor que su 

numerador 

        f racción en donde el  

denominador es menor que el  

numerador 

 
Según la relación entre los denominadores:  
 

FRACCIÓN HOMOGÉNEA FRACCIÓN HETEROGÉNEA 

Fracciones que t ienen el  mismo 

denominador.   

Fracciones que t ienen di ferentes 

denominadores.  

 
 
Según la relación entre el  numerador y el  denominador:   
 

REDUCTIBLES IRREDUCTIBLES 

Fracciones en las que el  

numerador y el  denominador no 

son pr imos entre sí  y puede ser  

s impl i f icada.  

Fracciones en las que el  

numerador y el  denominador son 

pr imos entre sí .  No pueden ser  

s impl i f icadas.  

                                            
23 E jemplos  de  ac t iv idades en  e l  apar tado de  Anexos.  
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Los resul tados que demostraron que las act iv idades de 

nivelación y reforzamiento fueron posi t ivas,  fueron plausibles en dos 

rubros,  e l  pr imero de el los,  en las pruebas de bimestre,  a l  poner 

cuest ionamientos f raccionaros a manera de resolución de problemas 

de si tuaciones cot id ianas que fueron resuel tas af i rmat ivamente,  es 

decir  sus aciertos en los exámenes me demostraron su 

potencial ización. 

 

En otro rubro,  se destaco lo aprendido, a l  constatar f ís icamente 

en las sal idas extraescolares,  como cada alumno entendía,  

comprendía y asimi laba las operaciones fraccionar ias al  resolver 

cada una de las c ircunstancias que apl ican en la v ida económica de 

su comunidad   

 

La forma de organizarme, al  pr incipio,  fue sacando a los niños 

de acuerdo a su aprovechamiento,  y desempeño escolar pero 

después tuve problemas con algunos padres de fami l ia porque 

consideraban que tenía c iertas preferencias,  y excluía algunos 

jóvenes, por lo que opte sacar los por el  orden del  pase de l is ta.  

 

Poster iormente en la época de cosechas, acudimos a ranchos 

cercanos que se encuentran a escasos  5 minutos de distancia de la  

escuela,  en esos espacios,  se pusieron en práct ica conocimientos de 

div is ión de al imentos, de l íquidos,  de ocupación de terreno.. .entre 

otros.  

 
3.3.-  Evaluacion de la alternativa 
 

El perfeccionamiento y valoración de esta intervención docente 

estr ibó en la recuperación de las estrategias,  d inámicas y técnicas 

desde la ópt ica del  seguimiento evaluat ivo y la exposic ión de los 

resul tados. Para l levar una valoración didáct ica fundamentada, 
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recurr í  a el  Plan y Programas de Estudio que contempla 240 horas de 

instrucción matemát ica,  d istr ibuidas en un Cic lo Escolar que 

determina la SEP, y el  cual  debe de ser potencial izado en 5 bloques y  

b imestres evaluat ivos.  

 

En cada evaluacion bimestral ,  se apl icó una prueba escr i ta,  en 

donde se valoraron los conocimientos de los alumnos, conforme a 

todos aquel los aprendizajes en los que se intervino para su 

construcción, abordando y agotando por  cada bimestre un eje,  b loque 

y tema específ ico.  

 

Los resul tados fueron evidentes,  a nivel  de discipl ina escolar,  

pues en los exámenes fueron contestadas con acier to posi t ivo,  cada 

uno de los cuest ionamientos que tenían como referente 

c ircunstancias cot id ianas,  en las que se ut i l izaba las operaciones 

fraccionar ias.  En otro tenor se constato la veracidad de los 

conocimientos,  al  manejar e ident i f icarse u discr iminar información 

relevante a s i tuaciones de equivalencia,  desigualdad y t ransformación 

de las operaciones fraccionar ias,  en operaciones concretas de su 

comunidad. 

 

Durante la evaluacion del  pr imer bimestre,  se notaron avances 

signi f icat ivos que poco se fueron elevando en la forma de apreciar  

ta les conocimientos por parte de los estudiantes,  entre el los se 

generaron act i tudes de compet i t iv idad, unos niños querían ser 

mejores que las niñas y niñas frente a otras niñas.  

 

El  seguimiento inst i tucional ,  de l ibreta,  apuntes y tareas 

contr ibuyó de forma importante a la estrategia,  se mantuvo un control  

de f i rmas del  padre de fami l ia estr icto,  a manera de que el  n iño no 
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expresara que sus padres no tenían interés y t iempo para con sus 

act iv idades 

 

Por otro lado, el  avance que se tuvo en la resolución de las 

práct icas,  lo hice evidente en la co locación de estrel l i tas de papel ,  en 

una de las mamparas que previamente ya había organizado con 

tar jetas,  como la que se muestra:  

 

En los avances posi t ivos de cada alumno, colocaba una estrel la 

dorada, como una forma de ver con agrado su adelanto,  a l  hacer esto 

de forma públ ica,  se generó entre los mismos alumnos, incluso los 

padres de fami l ia,  una sana competencia,  entusiasmo grat i f icante 

para mi al  ver sus logros mater ia l izados, por otro lado coloque una 

estrel la roja,  manifestando los rezagos de ese niño. 

 

De tal  forma que al  asist i r  a l  salón de clases, el  padre o madre 

de fami l ia,  a la f i rma de boleta,  podían observar en la mampara el 

desempeño  de su hi jo,  mot ivándole a exhortar a su hi jo a superarse 

cada día más.  

 

Considero,  que esta act iv idad de vis i tar  el  padre de fami l ia el  

avance de su hi jo,  sensibi l izo al  padre de fami l ia,  para con los 

estudios de su hi jo,  pues el  esfuerzo general izado del  grupo genero 

una especie de míst ica colect iva.   

 

En otro rubro,  or iente otra forma de evaluar  las act iv idades, las 

cuales fueron cuando tuve la oportunidad de sacar a los niños a la 

explanada de la comunidad que coincide con el  espacio que prestan 

al  t ianguis,  escogía a niños de forma esporádica para presentar los 

con los comerciantes,  y pedir les que les permit ieran pesar la 

mercancía que iban a vender y cobrar el  monto,  a l  ver a niños hacer  
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cuentas y poner en práct ica sus conocimientos f rente a s i tuaciones 

reales y ver los sal i r  posi t ivamente,  encontré la mejor evaluacion.  
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CONCLUSIONES 
 

Cada una de las acciones educat ivas que se real izan durante el  

e jercic io de un cic lo escolar,  en una inst i tución educat iva t iene su 

reconocimiento a nivel  sociedad, y poster iormente f rente a las 

autor idades educat ivas.  Ahí al  término de cada cic lo escolar f rente a 

la sociedad el  profesor  de educación pr imar ia recibe el  mejor 

est imulo a su trabajo.  

 

En ese t ramo de act iv idades pedagógicas que corresponden  a 

un entreveramiento generacional  del  aula,  conocimientos,  mater ia les 

e instrumentos didáct icos,  alumnos y docente,  se mater ia l iza el  

pr incipio universal  del  derecho a tener y ser parte de la educación. 

 

Como docente reconozco, que lo aprendido en las aulas de la 

Universidad Pedagógica Nacional ,  fueron determinantes en la 

decis ión de asumir una or ientación social  t ransformadora desde la 

ópt ica de la educación,  impulsando siempre los benef ic ios de la 

responsabi l idad curr icular y el  profesional ismo. 

 

Me queda claro,  que los problemas de la educación en nuestro 

país no sólo corresponden al  rubro económico, pues no existe dinero 

que alcance para resolver los,  más aún atañe a un desplome de las 

act i tudes conformistas del  profesorado. 

 

Aun con la mínima infraestructura educat iva en una comunidad 

como lo es San Miguel  Xal tocan, en el  Municip io de Next la lpan de 

F.S.S. se puede lograr hacer le f rente a la advers idad, sobre todo 

aquel la que se ref iere a la fa l ta de ambientes al fabet izadores. 
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En la idea de cont inuar enl istando ref lexiones en torno a esta 

intervención pedagógica y que sirvan a manera de elaborar un 

anál is is general  de los resul tados obtenidos y den conclusión a esta 

exper iencia,  part i ré expresando con sat isfacción que las habi l idades 

y act i tudes que desarrol lé en mi fuente de trabajo,  durante el  lapso 

del  c ic lo escolar 2005-2006, no sólo han condic ionado mi exist i r  s ino 

que me obl igan a perfeccionar mi ejercic io docente futuro,  así  se lo 

debo a la fami l ia universi tar ia que me formo,  sobre todo a mi alma 

mater,  Universidad Pedagógica Nacional .  

 

 El  organizarse en t iempos y espacio,  prepararse 

académicamente y capaci tarse constantemente me val ieron para 

tomar decis iones posi t ivas en torno a los conocimientos que habría 

de faci l i tar  a los alumnos de quinto grado, y prever que los procesos 

cogni t ivos de los niños no se estandar izan en manuales didáct icos,  

s ino que son parte indiv is ib le de la real idad social  y cot id iana de 

cada indiv iduo, por lo que, como docente es necesar io atreverse a 

tomar r iesgos y act i tudes más al lá de las establecidas en 

normat iv idades jur ídicas y administrat ivas,  pues de esa forma se 

uni f ica el  grupo de trabajo y es posible ayudar en lo posible a todos.   

 

En esta exper iencia dis fruté,  observar como existe una 

verdadera esperanza y compromiso de una madre de fami l ia,  

preocupada por br indar a su hi jo cal idez y segur idad de que 

preparase en la escuela es garantía de superación.  Gracias a esas 

madres de fami l ia y comerciantes que me apoyaron en este t rabajo,  

esa conf ianza mot ivó,  incent ivó y for taleció el  proyecto.  

 

De ahí que los resul tados de este t rabajo de intervención 

pedagógica, se resumen como una exper iencia posi t iva y exi tosa,  

pues fue palpable en un 90 por c iento de efect iv idad que los alumnos 
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asumieron act i tudes posi t ivas f rente a la ut i l ización de números 

fraccionar ios,  además de que en todo momento estuvo or ientada a 

ayudar a resolver los problemas de aprendizaje matemático en el  

ámbito de las f racciones como una act iv idad que t iene potencial  para 

generar un proceso permanente.  

 

Aunque es pert inente manifestar en este apartado que algunas 

de las act iv idades que estuvieron programadas en la planeación 

fueron aceptadas  en un 100% con gran entusiasmo, entre el las las 

int i tu ladas: El  Per iódico I ,  El  Per iódico,  El  Reloj ,  La Loter ía,  Los 

Dados…entre otras,  debido a la ut i l ización de mater ia les de uso 

común, como lo es el  fomí  de colores,  cartul ina…entre otros,  este 

t ipo de act iv idades tuvieron una or ientación lúdica en la cual  

estuvieron involucrados directamente alumnos y padres de fami l ia,  lo 

que resul to s igni f icat ivo en el  a lumno, tanto por los conocimientos 

que construyo. 

 

Por otro lado algunas act iv idades programadas, no lograron 

consol idarse en su total idad, considero que se desarrol laron en un 

80%  entre el las,  la de Cerros y Montañas, pues la conversión de 

operaciones básicas con fracciones a números  decimales u 

porcentajes,  son operaciones que deben de potencial izarse en el  

Sexto Grado de Pr imaria,  incluso en el  Pr imer Grado de Secundaria,  

por lo que decidí  no hacer demasiado énfasis en estas act iv idades 

para no generar conf l ic tos cogni t ivos con los alumnos en niveles 

educat ivos super iores.  

 

Algunas act iv idades generaron al  pr incipio interés,  pero durante 

el  desarrol lo fueron de poca atención y creo de fal ta de 

signi f icat iv idad, de el las l lamadas El  Gusani to,  y la Venta de Agua. La 

pr imera consist ió en una fotocopia que tenia var ios esquemas que 
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representaban la imagen de un gusano, en la tenían que i luminar la 

f racción que se  les indicaba en la pizarra después de la pr imera 

perdían el  interés.  La segunda correspondía a tener di ferentes vasos,  

que representaban di ferentes f racciones y en cada vaso debían de 

poner la cant idad de agua que se les indicaba. Al  pr incipio se 

desarrol laron las act iv idades en orden, pero poster iormente resul to 

monótono y con desorden por  lo que las act iv idades no se 

consol idaron con respecto a su s igni f icat iv idad.    

 

Empero la intervención fue innovadoramente creat iva,  pues mis 

compañeros docentes sol ic i taron a su manera y forma de ver,  apl icar 

lo aprendido fuera de la inst i tución tratando de imitar mi t rabajo,  esa 

parte me mot ivo más para ser cuidadosamente perfeccionista en la 

proyección de las act iv idades. 

 

 Manif iesto que el  reforzamiento de los conocimientos 

matemáticos,  debe de alejarse de formas de enseñanza rut inar ias,  

como lo son la memorización, la adormecedora verbal ización, la 

repet ic ión de los temas, las extensas copias hacia la  l ibreta de las 

act iv idades en clase, las peyorat ivas lecturas del  l ibro de texto con 

referencia a temas específ icos,  como si  las imágenes e instrumentos 

de los suburbios fueran iguales a la real idad de San Miguel  Xal tocan. 

 

Intervenir  en los procesos de enseñanza-aprendizaje,  me 

permit ió innovar  en la apl icación de estrategias,  act iv idades y 

dinámicas frescas en la forma de faci l i tar  los conocimientos con los 

que habrán de construir  su aprendizaje s igni f icat ivo mis alumnos. 

Conocimientos que habrán de ser ampl ios y que deberán de ser 

fundamentados en or ientaciones pedagógicas actuales v inculados a 

mater ia les didáct icos adecuados sin caer pel igrosamente en el  tedio.  
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Me queda claro,  que el  uso y operación de la programación de 

act iv idades didáct icas y escolares,  for ta lecieron el  esbozo de 

planeación de acciones de reforzamiento en la nivelación de los 

conocimientos de las f racciones, que or ig inó en mi práct ica docente 

un perfeccionamiento de los conocimientos didáct icos matemát icos,  

pues fue evidente que hoy en día la batal la magister ia l  esta or ientada 

al  perfeccionamiento del  compromiso educat ivo.  

 

Lo tengo presente,  que uni f icar e inci tar  a un grupo de alumnos 

a aprender no es una tarea fáci l ,  y más aun transformar sus pequeños 

procesos cogni t ivos.  Viví  momentos de tensión,  angust ia,  

incert idumbre  e insegur idad, al  no saber s i  podría ser capaz de 

consol idar mi proyecto exi tosamente antes de que l legara la fecha 

l imi te,  s i  era el  caso de perder o que se accidentara un niño, tanto,  

en los ranchos como en el  t ianguis.  Sin embargo, algo que aprendí de 

los padres de fami l ia es que hay que controlar la tensión, que no hay 

que desesperarse si  las cosas no salen a la pr imera y s iempre hay 

que conf iar  en que las cosas habrán de cambiar.  

 

También comprendí que no hay que dejarse l levar por  

sent imientos e ideas negat ivas,  por el  contrar io este t ipo de 

exper iencias def in i rán en el  futuro docente la nueva ola de hacer 

enseñanza, pues debe de el iminarse las inercias magister ia les 

guiadas por ideas funcionales o conduct istas donde a t ravés de 

est ímulos se esperen respuestas o conductas repet i t ivas,  pues el  

e jemplo de nuestra era es aceptar el  reto de ut i l izar la tecnología 

educat iva adecuadamente como es encic lomedia,  que en un futuro no 

le jano será obl igator io su uso para el  docente de aula,  de tal  forma 

que es impostergable cerrar f i las por capaci tarse, prepararse y ser un 

docente de aprendizajes y enseñanzas signi f icat ivas.  
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Hice hincapié en la potencial idad que tuvo y t iene el  mater ia l izar 

un “Rincón Matemático”,  para innovar en la t rasmisión de 

conocimientos,  y de esa forma generar condic iones de pertenencia e 

ident idad para con los conocimientos formal izados por la curr ícula 

inst i tucional  y de esa forma dar cont inuidad en cic los escolares 

futuros.  

 

Es importante plasmar que la intervención que generé en esta 

exper iencia docente,  se consol ido como una act i tud pedagógica 

posi t iva,   gracias a esta condic ión demostré que el  docente buscará 

permanentemente la creat iv idad y la innovación para proponer el  

perfeccionamiento del  e jercic io docente.      

 

Mi  ú l t ima ref lexión, concluye a manera de recomendación, que 

es importante part ic ipar en act iv idades de intervención, innovación y 

recuperación educat ivas,  pues al  hacer lo se fortalece  y contr ibuye a 

la construcción de una ciencia educat iva más legít ima y noble.  No 

basta con asist i r  a las aulas de educación super ior,  n i  leer y 

aprenderse los manuales pedagógicos, s ino que impl ica 

comprometerse, responsabi l izarse de que en una aula de clase no 

tenemos montones de mozos, s ino que tenemos el  angust ioso 

presente de los pueblos futuros,  ya que inspiran el  mirar hacia la 

ventana de la t rascendencia  y coincidir  en la dulce esperanza de 

transformar las acciones y espacios que hacen ser lo que somos y 

v iv i r  como viv imos. 
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Ejercicios de maduración24.  
 

Escr ibe en el  paréntesis la letra P, s i  la f racción es propia,  I  s i  es 
impropia y M si  es una fracción mixta.  

a)
4
3 (_)  

e)
7
7 (_)   

i )  
3
9 (_)  

b)
9
9 (_)  

f )
6
8 (_)  

j )
34
34 (_)  

c)2
4
1 (_)  

g)
15
16 (_)  

k)
10
9 (_)  

d)
12
3 (_)  

h)3
9
2 (_)  

i )
3
2 (_)  

 

 

Convierte las s iguientes f racciones impropias a mixtas o v iceversa 
según sea el  caso 

a)
8

19 = 

e)6
10
9 =  

b)
2
3  = 

f )  
6

13  

c)2
3
1 = 

g)3
9
8  = 

d)
4

10  = 

h)3
7
4 = 

 

Escr ibe el  s igno >,< o = que corresponda entre cada pareja de 
fracciones 

a) 
100
8  (_)  

100
10  

e)  
9
6   (_)  

9
4  

b)  
7
3  (_)  

7
6  

f )
19
8   (_) 

19
11  

c)  
11
7  (_)  

11
3  

g)  
20
5  (_)  

20
14  

d)
12
4  (_)  

12
11  

h)
25
13  (_)

25
18  

 

                                            
24 A lgunos  de  es tos  e je rc ic ios ,  representan  e l  t ipo  de  operac iones  y  convers iones  
que se  po tenc ia l i zaron  en  los  procesos  cogn i t i vos  de l  un iverso  de  inves t igac ión .    
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