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Introducción  

 

Los y las invitamos a leer y utilizar, como insumo de la quinta jornada institucional, este 

documento que tiene como propósito dar continuidad y profundizar las orientaciones 

pedagógicas, trabajadas en el mes de septiembre, en el marco del Monitoreo de Aprendizajes 

Pampeanos (MAP), Primaria 2022. 

 

El presente material incluye, para Lengua y Matemática: 

● Pautas para la identificación y el abordaje de saberes a intensificar en la escuela 

primaria. 

● Recomendaciones pedagógicas y didácticas para llevar adelante el período de 

intensificación de la enseñanza, a partir de recursos distribuidos por el Ministerio de 

Educación en las instituciones.  

●  Sugerencias para la construcción de indicadores de seguimiento de los aprendizajes. 

  

Estas orientaciones tienen la intención de fortalecer la enseñanza y los aprendizajes para la 

mejora integral de las trayectorias educativas de niños y niñas. 
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Primera parte  

Acerca de la intensificación de la enseñanza 

 

Quizá una de las cuestiones más interesantes -y por ello la más 

preocupante, la más compleja- sea la de entender al educador como 

aquel que da tiempo a los demás -tiempo para pensar, para leer para 

escribir, para jugar, para aprender, para preguntar, para hablar- y se da 

tiempo a sí mismo. 

Carlos Skliar 

 

  

Intensificar implica poner a disposición dispositivos pedagógicos y generar espacios y tiempos 

específicos en las aulas para aprender aquellos saberes poco consolidados. Esta acción, pensada 

institucionalmente, ofrece otras oportunidades de enseñanza y caminos alternativos para 

afianzar aprendizajes en aquellas trayectorias que lo requieran. En este sentido, no sólo remite 

al período de final del ciclo lectivo, sino a cada momento en que sea necesario profundizar la 

enseñanza de un determinado saber. Por un lado, demanda a las escuelas ensayar diversos 

dispositivos de intensificación de la enseñanza, que apunten a reorganizar la tarea en las aulas 

a partir del trabajo acotado a pequeños grupos, la flexibilidad de tiempos y espacios y la 

recurrencia a lo lúdico. Por otro lado, se deben recuperar, fortalecer y resignificar propuestas 

que involucren los saberes que se han puesto en juego a lo largo del año para continuar 

fortaleciendo las distintas cronologías de aprendizaje. 

Para la organización del período final del ciclo lectivo será necesario que cada institución 

analice, en primer lugar, qué saberes son necesarios intensificar en cada uno de los grados. Para 

esto, deberán realizar el ejercicio de revisar y reflexionar sobre los indicadores de aprendizaje 

construidos institucionalmente. Asimismo, pueden recurrir a los elaborados por el Ministerio 

de Educación de Nación para las familias  Link a los afiches. De esta forma, se puede 

problematizar sobre los propios, ampliarlos (agregar aquellos que sean necesarios) y 

reescribirlos teniendo en cuenta los Diseños Curriculares jurisdiccionales.  

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/nivelesymodalidades/direccion-nacional-de-educacion-primaria-0/aprendizajes-priorizados-por-area-y
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Brindamos algunos ejemplos en pos de orientar la tarea: 

 

1° grado: 

“Leer palabras y frases breves” puede ser reformulado de la 

siguiente manera: “Leer palabras con estructura silábica 

simple (C-V)”. 

2° grado: 

“Respetar algunas convenciones ortográficas” puede 

reescribirse así: “Escribir palabras empleando correctamente 

“r” al inicio y “rr” entre vocales”. 

 

 

5° grado: 

 “Preparar exposiciones entre compañeros para explicar un 

tema a los demás estudiantes” puede ampliarse del siguiente 

modo: “Producir exposiciones orales referidas a temas de 

estudio, teniendo en la estructura básica (presentación del 

tema, desarrollo y cierre) y empleando materiales de apoyo 

previamente elaborados junto con el/la docente”. 

 

 

6° grado:  

“Conocer y utilizar mejor las normas y convenciones de la 

lengua oral y la escritura” se puede resignificar en 

vinculación con las cuestiones de normativa, en el marco del 

proceso de escritura: “Escribir textos de diversos géneros 

considerando la normativa ortográfica y de puntuación”.  

 

 

 

 

Por otra parte, una vez identificados los saberes “esperados” para cada grado, cada escuela 

deberá determinar aquellos que considere irrenunciables con el fin de proyectar el período de 

intensificación. 
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 Cualquiera de las propuestas de esta entrega, así como de las anteriores, se desarrollan desde 

un enfoque constructivista del conocimiento, en el que el o la docente interpela, cuestiona y 

rastrea las ideas previas de los y las estudiantes para establecer nuevas relaciones que colaboren 

en la construcción de ideas, conceptos y saberes nuevos. Por esto, las diversas entregas de las 

Orientaciones pedagógicas para acompañar los procesos de mejora en las aulas pueden 

formar parte de la intensificación, durante el año o en períodos específicos que lo requieran. 

 

Segunda parte  

Lengua  

Para continuar el trabajo institucional a partir de los libros recibidos en el marco de la colección 

Historias x Leer, podrá planificarse una propuesta de intensificación que permita profundizar 

los saberes “irrenunciables” que se hayan delimitado. En este sentido, las orientaciones para 

cada libro, disponibles en la página del Ministerio, poseen una batería de recursos y actividades 

que pueden seleccionarse en función de las realidades territoriales. Asimismo, será necesario 

diseñar actividades propias y diversificadas que consideren los saberes priorizados que no han 

sido contemplados en las propuestas modélicas. 

 

A continuación, ponemos a disposición una serie de situaciones de enseñanza para cada ciclo 

que, a modo de repertorio de recursos, pueden ser incorporadas y/o resignificadas en las 

secuencias de trabajo que se planifiquen para la última parte del año.  

 

Situaciones de enseñanza para el Primer Ciclo 

 

Para que los niños y niñas aprendan a escribir, las situaciones de escritura necesitan adquirir 

en Primer Ciclo características variadas: se le dicta al maestro; se copian pequeños textos que 

tienen sentido para los alumnos dentro de la tarea que se está desarrollando en el aula; se 

dispone de algunas fuentes seguras de información1; entre otras.  

La escritura de listas y rótulos constituye una más de las diversas posibilidades de escritura 

y, necesariamente, tiene que intercalarse con otras propuestas. Estas se tratan de escrituras 

cuyas características ofrecen varios beneficios; en primer lugar, por su brevedad y construcción 

                                                
1 Constituyen aquellas escrituras, presentes en el aula y en el cuaderno, que permiten a las niñas y niños 

interpretar y producir otras. Para que esos materiales funcionen como fuentes seguras de información 

es necesario que los y las docentes garanticen diversas situaciones de enseñanza que promuevan 

frecuentes consultas y discusiones en torno a estos materiales, de manera que se apropien de estos como 

una estrategia de resolución.  

https://www.argentina.gob.ar/educacion/historiasxleer
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simple y, en segundo lugar, porque su producción tiene sentido para los niños. Así, se escribe 

la lista de los materiales para hacer un títere, la lista de elementos para llevar a una salida, la 

lista de personajes de un cuento, los rótulos para archivar elementos, entre otras posibilidades. 

Por otra parte, permiten trabajar con vocablos que conforman un campo semántico, es decir, 

que guardan entre sí relaciones de sentido. Cuando confeccionan listas y rótulos los y las 

estudiantes tienen la posibilidad de concentrar su atención en la escritura de cada palabra y 

pueden entonces detenerse a pensar en el sistema de escritura: ¿qué letras poner?, ¿cuántas 

poner?, ¿en qué orden? 

 En el caso del cuento recientemente entregado a los y las estudiantes de primer grado 

(“Carnaval en el zoo” de Fabián Sevilla) puede proponerse la escritura de la lista de animales 

que intervienen en la historia  o, como se sugiere en las “Orientaciones para docentes”, rotular 

la vestimenta de alguno de  los animales protagonistas del relato.  

 

 

De la misma manera, los textos literarios entregados en segundo y tercer grado permiten la 

escritura de listas y/o rótulos, en el marco de situaciones de enseñanza que permiten trabajar 

con la palabra como unidad de análisis. Por ejemplo, en “Bicho raro” de Graciela Montes, 

escribir la lista de objetos que Anastasio rastilla cuando el Bicho Raro se encuentra debajo del 

tobogán; o en “El ombúlobo”, de Esteban Valentino, escribir la lista de objetos que los 

protagonistas llevaron para acampar (las que se mencionan en el cuento y otras que podrían 

inventarse).   

En este sentido, se espera que también se conjuguen, durante la intensificación, la alternancia 

en los modos de organización de la clase (en parejas, por grupos o individualmente), 

permitiendo de esta forma distintos momentos y desafíos de reflexión acerca de la escritura.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/p101_carnaval_en_el_zoo_20x28_micro.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/orientaciones_para_docentes_-_carnaval_en_el_zoo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/p200-_bicho_raro_micro.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/p300_-_ombulobo_micro.pdf
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En segundo y tercer grado la escritura de listas no debe ser abandonada, en tanto constituye 

una oportunidad para afianzar los conocimientos acerca del sistema ortográfico de escritura, 

por medio de la focalización de la atención en la palabra como unidad de análisis. A su vez, a 

partir de la reflexión metalingüística, una palabra presente en un texto puede pasar a integrar 

una lista que constituya la sistematización de una regla ortográfica: por ejemplo, términos como 

“raro”, “mamarracho”, “terreno” incluidos en “Bicho Raro” dan lugar a establecer 

regularidades.  

 

Lectura y escritura de palabras en contexto 

Actividades estructuradas para afianzar el sistema alfabético 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en la jornada anterior acerca de las características de las  

palabras que se seleccionan para escribir, será necesario poner énfasis en la planificación de 

“actividades estructuradas” (en el marco de la lectura y escritura de palabras en contexto), para 

aquellos estudiantes que necesitan afianzar el sistema de escritura.  Estas actividades podrán 

ser: 

● Lectura entre pares mínimos. 

● Apareamiento de imágenes y palabras trabajadas. 

● Lectura entre distractores. 

● Subrayado de una palabra trabajada que aparece varias veces en un texto. 

● Subrayado de una palabra (inicial o final de oración) a partir de la lectura del maestro. 

● Trazado de un campo semántico con las palabras clave presentes en el texto.  

● Completamiento de oraciones con palabras trabajadas. 

● Completamiento de letras en palabras trabajadas. 

●  Tachado del dibujo que no corresponde a la palabra.  

● Escritura de palabras con o sin equipos de letras, correspondientes o no a dibujos. 

● Relectura de textos para localizar palabras.  

● Agrupamiento de palabras según su ortografía. 

● Juegos con el lenguaje: dominó de palabras, memotest, El “ahorcado”, Tutti frutti. 

 

Brindamos algunos ejemplos posibles a partir de los textos: 

 

https://www.canva.com/design/DAFxze4X44A/3fWd3WyH8HqWtJwhQppMlw/edit?utm_content=DAFxze4X44A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Situaciones de enseñanza para el Segundo Ciclo 

 

Como abordamos en las orientaciones anteriores, el desafío de la enseñanza de la escritura en 

el Segundo Ciclo consiste en generar condiciones didácticas para que las y los estudiantes 

avancen y progresen como escritoras y escritores con mayor autonomía. Ahora bien, escribir 

por sí mismos requiere que las y los niños reparen al mismo tiempo en qué escribir y en cómo 

escribir, es decir, en el contenido de aquello que escribirán y en cómo expresarlo haciendo uso 

del lenguaje. Por esa razón es una tarea desafiante que requiere de idas y vueltas al texto en las 

que se reflexiona y se construye sentido. En este sentido, es fundamental que las oportunidades 

para escribir textos sean asiduas, sistemáticas y estén orientadas por claros objetivos 

pedagógicos, previamente delimitados.  

 En el caso de las propuestas de escritura que se propongan a partir de la colección literaria 

recién llegada a las escuelas, constituyen requisito previo los intercambios de ideas acerca de 

lo leído y la elaboración de las propuestas que posibiliten que las producciones se apoyen en 

los saberes construidos acerca de la historia. De esta manera, lectura y escritura se encuentran 

relacionadas entre sí, ya que aquello que se lee se vincula con lo que, luego, se propone escribir.  

Les proponemos entonces analizar una serie de consignas de escritura presentes en las 

orientaciones de Historias por leer, con el fin de reflexionar acerca de su formulación en 

relación con la delimitación del problema retórico. Además, les sugerimos pensar y planificar 

 Link a los materiales  

 

https://www.canva.com/design/DAFxze4X44A/3fWd3WyH8HqWtJwhQppMlw/edit
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la vinculación con algunos saberes del eje: Reflexión sobre la lengua (sistema, norma, uso y 

los textos), aspecto que permitirá orientar el proceso de revisión de las escrituras. 

 

Propuesta de escritura para sexto grado a partir de “El sueño del pibe” de Silvina Rocha. 

En esta propuesta se plantea la escritura de 

una nueva aventura del tío, aquella que se 

menciona al final del cuento. En este caso, 

el desafío está en sostener el mismo punto 

de vista de la narración e imaginar cómo 

será esa nueva aventura. Para que la 

escritura sea posible se propone, en la 

primera parte, planificar aquello que se va 

a narrar. Se trata de una serie de preguntas 

que orientan las previsiones a tener en 

cuenta al escribir y sirven como apoyo para 

llevar a cabo la segunda parte, el momento 

en que se narra el viaje en submarino. A su vez, se ofrecen algunos inicios posibles desde donde 

continuar la narración. Las intervenciones de las y los docentes durante toda esta tarea serán 

necesarias para: 

● Sostener el punto de vista del narrador, es decir, 

el empleo de verbos y pronombres que refieran 

a la primera persona gramatical. 

● Cotejar que se haya incluido toda la información 

planificada. 

● Reflexionar acerca de las formas verbales 

propias de la narración.  

● Emplear conectores temporales y causales 

relacionados con los distintos tiempos verbales.   

● Recuperar reglas ortográficas y de puntuación. 

● Reflexionar sobre la escritura correcta de 

palabras de uso frecuente.  

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/p600-_el_suenio_del_pibe_micro.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/el-suenio-del-pibe-ficha-9.pdf
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Propuesta de escritura para quinto grado a partir de “Un decreto incomprendido” de 

Liliana Bodoc. 

Esta propuesta invita a elaborar el retrato del protagonista, Severo Cuasimorto, desde un punto 

de vista diferente del que aparece en el cuento. Para resolver esta consigna de escritura es 

necesario alejarse de la perspectiva que asume el narrador en el relato y hacerlo desde la visión 

de uno de los personajes. Sostener el cambio de punto de vista de quien relata implica un 

desafío para las niñas y los niños y, por ese 

motivo, requiere del acompañamiento de la 

o el docente. La primera parte de esta 

propuesta promueve la elaboración de un 

plan de escritura antes de desarrollar el 

retrato. Para eso, se recomienda realizar 

actividades previas (escrituras intermedias) 

que permitan reunir la información necesaria 

sobre Severo. La segunda parte de la 

propuesta invita a desarrollar el retrato 

teniendo en cuenta el plan elaborado 

previamente y ofrece, además, algunos 

inicios posibles que ofrecen pistas para 

pensar la nueva mirada que va a retratar a 

Severo. Si bien la lectura funciona como un marco para la escritura, hay decisiones que las 

niñas y los niños deben tomar para desarrollar este texto. En este sentido, las intervenciones 

de las y los docentes son importantes para: 

● Promover la relectura de los escritos. 

● Revisar qué segmentos descriptivos de la narración se recuperan para la escritura del 

nuevo texto. 

● Respetar un orden de presentación. 

● Utilizar un campo léxico adecuado y vinculado al cuento.  

● Reflexionar sobre el uso de los adjetivos calificativos para caracterizar al protagonista. 

● Reflexionar acerca del tiempo presente en la descripción. 

 

Propuesta de escritura para cuarto grado a partir de “Como si el ruido pudiera molestar” 

de Gustavo Roldán. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/p501_un_decreto_incomprendido_micro.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/un-decreto-incomprendido-ficha-9.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/p401_como_si_el_ruido_pudiera_molestar_micro.pdf
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En esta propuesta se plantea escribir textos breves, al estilo de epígrafes, que recuperen 

los hechos centrales que las 

ilustraciones contenidas en el 

cuento retratan y/ o aporten 

información, si fuera necesario. Las 

y los estudiantes deberán recurrir, 

como referencia textual, al 

momento del relato donde se 

recuerdan algunas aventuras vividas 

por el tatú en la página 13 del 

cuento. La escritura de cada uno de 

los epígrafes presenta desafíos 

distintos. Por ejemplo, en el 

epígrafe de la imagen con la 

corzuela se podría nombrar algún 

juego, como las carreras o la escondida, que no están en el cuento. La escritura que 

acompañe la imagen del tigre, por su lado, implica reformular lo que la historia cuenta 

en relación con esa aventura y mencionar el papel del sapo en ella, ya que aparece en 

la ilustración, pero no en el relato. Las intervenciones de las y los docentes serán 

necesarias para: 

● Releer los fragmentos que contienen las imágenes y conversar sobre las 

posibles resoluciones. 

● Reflexionar acerca de la estructura del epígrafe, la cantidad y calidad de 

información que incluirán según el modelo propuesto. 

● Emplear correctamente: mayúsculas, punto final y seguido y reglas 

generales de acentuación. 

 

Los aspectos enunciados anteriormente permitirán orientar la instancia de revisión de las 

escrituras, ya sea, materializados en listas de cotejo, rúbricas u otros instrumentos. A su vez, 

podrán enriquecer los indicadores de seguimiento de los aprendizajes, elaborados 

institucionalmente a partir de los saberes “irrenunciables”, delimitados en la primera parte 

del documento.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/11/como-si-el-ruido-pudiera-molestar-ficha-6_0.pdf
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Tercera parte  

Matemática 

 

En relación a los problemas 

El conocimiento matemático progresa en todo momento y la resolución de problemas, 

matemáticos o no, es el motor que da cada vez más respuestas a diversas situaciones de la vida 

cotidiana. Su resolución permite desarrollar habilidades que se van robusteciendo en la medida 

en que éstos representan un desafío.  

¿Qué implica que un problema represente un desafío? Un problema representa un desafío en 

tanto los conocimientos que se disponen para resolverlo no son suficientes, pero tampoco tan 

escasos. Entonces, lo conocido se debe relacionar de otro modo para producir algo nuevo. 

Justamente la resolución de un problema, desde el enfoque constructivista, implica poner en 

valor lo viejo conocido, para establecer diferentes tipos de relaciones que permitan producir 

algo nuevo.    

Si bien los problemas son el motor de la enseñanza, no es suficiente con proponerlos para que 

los niños y las niñas puedan configurar ideas y conceptos acerca del trabajo matemático. La 

actividad matemática no está contenida únicamente en la interpretación de un enunciado y la 

resolución de un problema, sino que también implica un trabajo posterior a su resolución, con 

actividades tales como: partidas simuladas, implementación de diversas variables didácticas, 

entre otras.    

Desde el punto de vista didáctico, tanto los problemas de numeración y operaciones como los 

de geometría y medida, deben habilitar a los niños y las niñas a explicitar aquellos 

procedimientos que pusieron en juego para llegar a una respuesta correcta. Entonces cada uno 

tiene que pensar ¿qué hice? y ¿cómo lo hice? Esto pone de manifiesto qué es lo que sabe, cuál 

es el conocimiento que tiene disponible para ese problema, para luego construir su estrategia 

de resolución.  Durante las acciones de intensificación de la enseñanza podrán abordarse 

diversas situaciones problemáticas orientadas a: 

➔ Vincular lo que se quiere resolver con lo que ya se sabe y plantearse nuevas preguntas. 

➔ Elaborar estrategias propias y compararlas con las de sus compañeros, considerando 

que los procedimientos incorrectos que no los llevan al resultado son ineludibles y 

necesarios para los aprendizajes. 

➔ Discutir sobre la validez de los procedimientos realizados y de los resultados obtenidos. 
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➔ Reflexionar para determinar qué procedimientos fueron los más adecuados o útiles para 

resolver la situación. 

➔ Establecer relaciones y elaborar formas de representación, discutir con los demás, 

confrontar y reconocer la representación convencional. 

➔ Elaborar conjeturas, formularlas, comprobarlas con ejemplos o contraejemplos o 

mediante propiedades. 

➔ Interpretar la información presentada de distintos modos, y pasar de una forma de 

representación a otra según su adecuación a la situación problemática que se quiere 

resolver. 

 

En relación a los números naturales y la gestión de la clase 

Tratando de recorrer algunas situaciones problemáticas que reconozcan en el aula este “hacer 

matemática”, se recuperarán algunos de los problemas presentes o sugeridos en orientaciones 

anteriores que podrían constituir insumo para planificar tiempos de más enseñanza y 

aprendizaje.  

En el siguiente relato, perteneciente a un 3º grado, se pueden observar las diversas 

intervenciones y la complejización propuesta por la docente para el abordaje de las situaciones 

problemáticas.  Para que los y las estudiantes desarrollen un trabajo matemático en clase, será 

fundamental planificar esas intervenciones, sumamente necesarias para acompañar el proceso 

de aprendizaje.  

Luego de presentar el problema, en este caso bajo el formato de juego, es importante que todos 

y todas comprendan qué se propone, generando el desafío de resolverlo, no sólo al inicio de la 

clase, sino durante ella. 

En la descripción de la clase, se identificará con “D” la intervención del docente y los nombres 

de los y las estudiantes. 

Clase 1 
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D: -Armen grupos de 4 estudiantes, a cada grupo le voy a dar un juego de cartas con números, 

vamos a ver primero qué clase de cartas son y cuántas hay. Como son 24, habrá 6 grupos de 4 

estudiantes.  

D: - ¿Pudieron contar? 

Juan: - Sí, en todas las cartas hay un número, están del cero al nueve… 

María: -… y hay 40… 

D: -Lean ahora con atención la consigna del juego (reparte para cada grupo y lee en voz alta) 

“En el grupo deben tener todas las cartas boca abajo, un miembro del grupo que hace de 

banquero, elige tres cartas del mazo. Con esas cartas hay que armar el número más grande 

posible”. (La docente permite que los y las estudiantes se organicen). 

Varios: - ¡Ya está, seño! 

D: -Ahora cada grupo escribirá el número más grande que pudo armar en una hoja y uno del 

grupo pegará la hoja en el pizarrón, con el nombre del grupo. 

Los grupos ponen en el pizarrón:  

 

 

 

D: -Elegimos ganadores en esta primera ronda… 

Grupo 5: - ¡Ganamos! 

D: - ¿Cómo saben que ganaron? 

Melina del grupo 5: -Porque tiene un 7 adelante el número… 

D: - ¿Y cuántas cifras tiene cada uno de los números del pizarrón? 

Varios: -Todos tienen 3 cifras… 
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D: Ahora, ¿quién salió en segundo lugar? Hay dos grupos que tienen los mismos números y 

empiezan con el 6.  

Los y las estudiantes miran ambos números. 

Pedro del grupo 3: -Creemos que ganamos nosotros, porque los dos números empiezan con 

6, pero en el grupo 4, después del 6 hay un 3, y nosotros pusimos el 4, entonces, 643 es más 

grande que 634… 

 

La docente luego de jugar dos veces la misma consigna, propone una variable didáctica: cada 

estudiante del grupo deberá sacar tres cartas y armar un número, entre todos definirán luego 

cuál es el número que los represente. En conjunto deberán elaborar un argumento sobre el 

número elegido. Luego, se ponen en común los argumentos esgrimidos por cada grupo y con 

estos, la docente construye, con la clase, la siguiente conclusión y la escribe en el pizarrón: 

 

Si los números tienen la misma cantidad de cifras, es más grande el que tiene la cifra más 

grande adelante, si son iguales, manda la cifra que sigue a la derecha y si son iguales, gana 

la última. 

 

Clase 2 

En esta instancia, el propósito de la docente es extender lo acordado para los números de tres 

cifras, a cuatro, analizando con cuidado la presencia del cero. La dinámica es similar a la de la 

clase anterior. 

 

D: -Les voy a entregar una nueva tabla de números, hoy trataremos de descubrir si lo que 

escribimos en la clase pasada nos sirve para reconocer cómo están armados los números en este 

cuadro. 
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Clase 3 

 La docente propone diferentes escrituras erradas de números de 3 y 4 cifras. Se muestra sólo 

un ejemplo: 

“La seño le pidió a Martín que escribiera el trescientos cincuenta y cuatro, y escribió en el 

pizarrón esto: 

Clari dice que no porque los cienes llevan tres lugares y no 

cinco… ¿Cómo debe escribir Martín el número? 

Este “después del juego” que realiza la docente, invita 

nuevamente a recuperar lo que se hizo, discutirlo en clase, 

extenderlo a números más grandes y reconocer que lo 

aprendido se puede generalizar para cualquier repertorio 

numérico. 

 

Será tarea de los y las docentes reconocer en sus propuestas los momentos asignados al 

“hacer matemática” en la clase mediante la resolución de problemas.  

En relación a los números racionales se puede desarrollar nuevamente algún ejemplo de 

juego relacionado con la enseñanza de los mismos y las situaciones problemáticas. Para ello 

se pueden remitir a la propuesta: “Guerra de Fracciones” de las Orientaciones para Docentes 

en el marco de los Libros para Aprender, citado en el informe anterior. 

 

En relación al campo multiplicativo 

En las orientaciones anteriores se muestra un ejemplo “para acortar el cálculo de la división”.  

Se presentan allí algunos ejemplos de multiplicaciones y divisiones. En este caso, 

particularmente, se realiza un recorrido extendido de los pasos más convenientes para abordar 

el cálculo de la división a partir de problemas sencillos. 

Propuesta para 3º grado, (Cuadernos para el Aula 3, páginas 96 y siguientes): 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/05/2-_cartas_con_fracciones_-_2o_ciclo_nuevo_.pdf
https://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001208.pdf
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Propuesta para 4º grado (Cuadernos para el Aula 4, páginas 96 y siguientes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001146.pdf
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 En la respuesta del inciso a) se invita al estudiante a resolver utilizando sus propios 

procedimientos. Es posible que recurra a lo aprendido en 3º grado, utilizando un cálculo 

extenso. Al resolver el apartado b) recorre otras formas de resolución que conllevan a un 

cálculo más acotado, acercándose a estrategias 

del cálculo mental, un saber que está 

íntimamente asociado a las diferentes 

estrategias que se pueden utilizar. Finalmente, lo 

que aparece en el pizarrón de la clase sería el 

resultado final de la comprensión de las 

anteriores propuestas. 

Entonces, al iniciar este recorrido de construcción, con seguridad las cuentas serán largas. Será 

tarea del o la docente, mediante sus intervenciones, proponer acortarlas, hasta llegar a 

expresiones aún más cortas que el cálculo tradicional2.  

 

En relación a la geometría 

La enseñanza de la geometría desde 1° grado permite ofrecer, a niños y niñas, la oportunidad 

de un estudio regularizado de figuras y cuerpos geométricos. Si bien el propósito de su 

enseñanza puede ser tanto para relacionarlos con objetos de su vida cotidiana (trabajo extra 

matemático), también posibilita buscar otras relaciones que no tengan vínculo con lo cotidiano; 

esto es lo meramente matemático (trabajo intra matemático).  

 Durante la intensificación de aquellos saberes en relación a la geometría podrán utilizarse 

recursos, como las cartas con figuras geométricas, que resultan significativos desde los 

primeros años. Por este motivo, ejemplificaremos con propuestas para cada año, ya que esta es 

una tarea gradual que comienza desde 1° grado y conlleva su progresión a lo largo de toda la 

escolaridad.     

 

Clase de Primer Grado  

Tal como se muestra a continuación, las siguientes son algunas de las cartas del juego 

“Similitudes y diferencias”.  Los mazos de cartas pueden tener: variadas figuras geométricas, 

                                                
2 Invitamos para una mayor comprensión la lectura de “Dividir sin dificultad o la dificultad de dividir”, 

en Didáctica de la Matemática: aportes y reflexiones” páginas 185 y siguientes. 

 

 

https://www.academia.edu/41299841/Did%C3%A1ctica_de_matem%C3%A1ticas_Aportes_y_reflexiones_Cecilia_Parra_e_Irma_Saiz_comps_
https://www.academia.edu/41299841/Did%C3%A1ctica_de_matem%C3%A1ticas_Aportes_y_reflexiones_Cecilia_Parra_e_Irma_Saiz_comps_
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una misma figura con diferentes tamaños o una misma figura, pero en diferentes posiciones, 

entre otras. 

 

Se les otorga un mazo a cada equipo y la docente lee las instrucciones: 

El juego consiste en dar un mazo de 12 cartas a cada grupo de cuatro integrantes.  Cada pareja 

del grupo es rival de la otra. Una de las parejas da vuelta dos cartas, pero ambas anotan en su 

hoja qué identifican como similitudes y qué como diferencias (deliberando en voz baja). El 

grupo que identifica de manera correcta mayor cantidad, tanto similitudes como diferencias, 

gana la vuelta.  

 

La docente acompaña en las primeras rondas del juego pasando por cada grupo.  Algunas 

primeras propuestas registradas son:  

Se dieron vuelta estas dos primeras cartas, en donde se visualizan dos 

cuadrados de diferente tamaño. Los niños y las niñas se quedan 

callados. La docente se acerca e interviene del siguiente modo:  

D: - ¿Qué ven en cada carta? ¿Tienen algún parecido? De ser así, ¿cuál?  

Pamela: -En las cartas hay dos cuadrados verdes y uno es más grande.  

D: - ¿Cómo saben que son cuadrados?  

Pedro: -Porque tienen cuatro puntas. 

Juan: -Porque las dos tienen cuatro bordes.   

D: - ¿Y qué tienen de diferente?  

Irina: -Que uno es más chiquitito que el otro.  

Salvador: -Que al más grande hubo que pintarlo más.  
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Es evidente que los y las niñas respondieron en relación al color, cantidad de lados o líneas, 

cantidad de puntas o vértices y tamaño.  Aquí, la docente no interviene más porque espera a 

ver qué sucede en la próxima vuelta.  

En la segunda ronda, éstas son las dos cartas que tocaron y se 

visualizaron dos cuadrados en diferente posición; en este caso, la 

docente les pregunta:  

D: - ¿Qué figuras ven?  

Salvador: -Una es un cuadrado y la otra parece que también, pero está 

dado vuelta.  

D: - ¿Y son las mismas figuras? 

Esteban: - ¡No, seño! Porque son diferentes.  

D: - ¿Por qué son diferentes?  

Esteban: -Las dos tienen cuatro líneas, pero en la primera están derechas como en la hoja y en 

la otra no.  

D: -Y si giramos alguna de las cartas para que ambas figuras queden en igual posición… ¿Son 

iguales o no?  

Esteban: -Si las das vuelta ya no son las mismas, cambian las figuras.  

D: - ¿Cambia algo de la forma o tamaño de cada una?  

Daiana: -Solo la diste vuelta. Pero las figuras de las cartas son las mismas de antes.  

D: - Entonces si no cambió en nada la figura, es la misma figura. ¿Qué cambió? Porque Esteban 

opina que, si girás la carta, cambia la figura.  

Daiana: -Cambió cómo pusiste la carta. Pero las figuras son las mismas que al principio y son 

iguales.    

D: - ¡Muy bien, Dai! O sea que las figuras siguen siendo las mismas más allá de cómo las 

coloquemos en su posición y además son iguales entre sí. ¿Qué figuras son?  

Todo el grupo: -Cuadrados. 

D: - ¿Por qué son cuadrados y en qué más se parecen?  

Daiana: -Tienen 4 puntas, 4 líneas y son verdes.  

D: - ¿Alguien sabe cómo se llaman las “líneas”?  

Pedro: Sí, creo que se llaman lados.  

D: - ¡Así es Pedro!  

D: -Y las “puntas”, ¿saben cómo se llaman? (Silencio). Las puntas se llaman vértices.  
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En ambos ejemplos los niños y las niñas van a poder verbalizar qué características, tales como 

color, lados, cantidad de lados, puntas o vértices, tamaño y posición, pudieron reconocer en 

cada par de figuras. Las intervenciones de la docente fueron llevando a una explicitación 

progresiva de lo conocido, quizá por algunos, y dicha tarea permitió la conceptualización por 

parte del grupo clase. La problematización que la docente planteó con sus intervenciones estuvo 

vinculada a la posición, al girar una carta, como una característica que no cambia al tipo de 

figura; esto es que hay otras características o propiedades que la definen tales como lados, 

vértices, entre otros.  

 

Clase de Tercer Grado 

En 3° grado es necesario proponer problemas que favorezcan la descripción y comparación de 

figuras. De este modo, se comienza con la introducción de la formulación de criterios para 

clasificarlas. Tal como lo propone el Cuaderno Para el Aula 3 de Matemática en la página 117, 

se puede dar a cada estudiante una hoja como la siguiente que presenta diez figuras 

(cuadriláteros y triángulos diferentes) que podrán nombrarse con diferentes letras. 

A partir de la consigna “elijan un par 

de figuras e indiquen en qué se 

parecen”, cada niño o niña puede 

armar el par de acuerdo con distintas 

condiciones: Número de lados (las 

dos figuras tienen tres lados o las dos 

figuras tienen cuatro lados); 

relaciones entre los lados, como tener igual medida (las dos figuras tienen todos los lados 

iguales) o ser perpendiculares (las dos figuras tienen un par de lados perpendiculares); el tipo 

de ángulos (las dos figuras tiene un ángulo recto o las dos figuras tienen los cuatro ángulos 

rectos). 

En una clase con 23 estudiantes, en la que se llevó adelante esta actividad, se registró el 

siguiente momento de la clase:  

D: - ¿Todas las figuras tienen el mismo número de lados?  

Catalina: -Sí, todas tienen lados. 

Benjamín: - ¡No! Algunas tienen tres y otras cuatro.  

D: -Cata, yo pregunté si tienen “la misma cantidad de lados”.  

https://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001208.pdf
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Catalina: -Ah!, no. Es cierto lo que dice Benjamín.  

D: - ¿Cómo agruparían a las figuras de acuerdo la cantidad de lados?  

Pedro: -Las que tienen tres y las que tienen cuatro. 

D: - ¿Recuerdan cómo se llaman “todas” las que tienen tres lados? 

Esteban: -Se llaman triángulos  

D: - ¿Y “todas” las que tienen cuatro lados? 

Varios: -Cuadrados.  

D: - ¿Todas las figuras que tienen cuatro lados se llaman cuadrados?  

Pedro: -Creo que no. Hay unos que se llaman rectángulos.  

D: - ¿Alguien sabe cómo se llaman todas las figuras que tienen cuatro lados? Las de tres lados 

se llaman triángulos, ¿y las de cuatro?  

Matías: - ¡Cuadrángulos! 

D: - ¡Algo así Mati, muy buena relación! Las que tienen cuatro lados se llaman cuadriláteros y 

entre hay varios cuadriláteros como los cuadrados, los rectángulos y otros.   

Catalina: - ¡Yo conozco otra figura de cuatro lados! Unas que son como los barriletes, pero 

ese dibujo no está entre estos que nos diste, seño.  

Fig.1 

D: -Cata, ¿querés dibujar esa figura que es como un barrilete en el afiche?  

Catalina dibujó lo que se ve en la Fig.1    

D: - ¿Alguien sabe cómo se llama la figura que dibujó Cata? (silencio) 

D: -Yo les cuento, se llama romboide (dibujado a mano alzada) y también 

es una figura que tiene cuatro lados. Ahora ya conocen el cuadrado, el 

rectángulo y el romboide.   

 

 En este registro se observa que los niños y niñas tienen conceptualizadas la noción de lado y 

que las figuras de tres lados son triángulos. Sin embargo, algunos, tienen argumentos basados 

en la percepción, de que todas las figuras de cuatro lados son cuadrados. Los niños y las niñas 

pudieron comenzar a dar respuestas como producto de un análisis y uso de alguna de las 

propiedades de las figuras, tales como lados y vértices. Sin embargo, cuando se dan cuenta de 

que no todos los cuadriláteros son cuadrados, surge la necesidad de que la docente proporcione 

conceptos que permitan construir ese conocimiento. Es oportuno que también puedan 

determinar que los cuadrados tienen 4 ángulos rectos.  
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El hecho de que sí puedan identificar al cuadrado como uno de estos cuadriláteros, resulta 

oportuno para introducirlos en la noción de ángulo y los tipos de ángulos; tales como: ángulo 

recto, mayor que un recto o menor que un recto; clasificándolos siempre dentro de las figuras.  

 

  

  

                                 Recto 90°             Menor que un recto       Mayor que un recto 

 

Por ejemplo, con el recorte del extremo de una hoja de carpeta, en la que se visualiza un ángulo 

recto, se puede realizar la tarea empírica de comparar sobre cada vértice del cuadrado.  

Esta comprobación empírica dará cuenta a los niños y las niñas de 3° grado, que los cuadrados 

tienen 4 ángulos rectos. Luego enunciarlo como una propiedad más del cuadrado, para concluir 

en que los cuadrados tienen 4 lados iguales, 4 vértices y cuatro ángulos rectos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Clase de Quinto Grado 

En una clase se puede proponer jugar a Detectives de cuadriláteros , disponible en la página 

101 de Notas para la enseñanza 2.  

 Estas seis figuras son un ejemplo mediante las cuales se podrán realizar las primeras partidas.  

 

Se forman parejas y a cada una se le otorga un mazo de 12 cartas con cuadriláteros. En cada 

pareja un o una integrante elige una de las figuras. El contrincante deberá descubrir de qué 

https://bde-ueicee.bue.edu.ar/documentos/598/download


 

 
 

24 

figura se trata haciendo el menor número de preguntas posibles, que se pueden responder sólo 

por sí o por no.    

 

El objetivo de la docente, en esta actividad, será que los niños y las niñas puedan establecer 

relaciones con las propiedades conocidas de las figuras, tales como lados iguales, lados 

paralelos y ángulos, pero fundamentalmente que, si los pares de lados paralelos son 

perpendiculares entre sí, forman ángulos rectos.  

 

 

En 6° grado se sugirió, en la segunda entrega MAP, continuar con el tratamiento de las figuras 

en función de sus diagonales. Un ejemplo interesante es la escritura de mensajes a partir de las 

figuras que aparecen en las cartas poniendo en juego si tienen 

diagonales iguales o no, si se intersectan en sus puntos medios o no, 

cómo son sus pares de lados (iguales o no y paralelos o no).  Se 

podrían considerar estas figuras para poner en tensión qué 

conocimientos se tienen disponibles y cuáles se van construyendo 

para argumentar y validar sus respuestas, quedando atrás las tareas 

empíricas de los primeros años.  

 

Notas de cierre: Acerca de la resolución de problemas 

A modo de cierre, recuperamos que una de las principales dificultades en la enseñanza de la 

matemática es que este saber esté cargado de sentido/significado para los y las estudiantes. 

La construcción de ese significado implica: 

➔ Utilizar un conjunto de situaciones problemáticas que involucran este saber. 

➔ Reconocer cuáles son las concepciones que se poseen y deben ser descartadas, 

que errores se han cometido y se evitan, cuáles son los procedimientos más 

económicos de resolución, entre otros 

➔ Conocer el “nivel externo” dónde funciona este saber (en el caso de los 

ejemplos, los juegos), o sea el conjunto de situaciones que es capaz de resolver 

este saber. 

➔ Conocer el “nivel interno”, ¿cómo y por qué funciona este saber? (recursos 

matemáticos intrínsecos que hace que esto funciones en determinadas 

situaciones)  
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La cuestión esencial de la enseñanza de la matemática es, entonces ¿cómo hacer para que los 

conocimientos matemáticos tengan sentido para los y las estudiantes? 

Una recorrida por los principales agentes protagonistas del acto educativo y su desempeño 

puede acercarnos una respuesta (parcial) a este interrogante. 

 

La tríada de una situación de enseñanza 

 Podríamos representar una situación de enseñanza como la tríada siguiente: 

                                                                     PROBLEMA 

 

 

 

 

 

                                            ESTUDIANTE                                  DOCENTE                  

 

¿Qué representa cada uno de los vértices del triángulo? 

En principio, que todos están en un mismo nivel de participación e importancia, no es el o la 

docente el propietario del saber, presentado como acabado, sino que es quien acompaña, 

interviene, organiza la clase y la participación de los y las estudiantes para que el saber en 

cuestión sea nuevamente construido e interpelado. 

 

En cuanto a la relación entre el problema y los y las estudiantes, cuando se presenta una 

situación problemática en el aula, ésta debe ser claramente comprendida por los y las 

estudiantes, cercana a sus conocimientos previos y al mismo tiempo presentar un desafío.   

En cuanto a la relación entre el docente y los y las estudiantes, es importante que estos últimos 

reconozcan que el o la docente tiene expectativas sobre su participación e involucramiento con 

el problema. 

Con respecto a la relación docente/problema, en el momento de presentar el problema cada 

docente debe conducir la clase de manera que los momentos estén bien diferenciados, aquellos 

de acción inmediata (resolver, poner en común) de los que son “a largo plazo” (discutir los 

procedimientos correctos de los errados, el más económico, las conclusiones acordadas); es 

decir, “un hablar de lo que hicimos”, para luego conceptualizar. 

Asimismo, resulta relevante la presentación de nuevos problemas, que exijan recurrir al saber 

recientemente construido y se utilice en nuevas situaciones. 
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