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 1. NORMATIVA VIGENTE 

 En  todo  lo  referente  a  la  ordenación  curricular  y  a  la  evaluación  en  los  cursos  impares  de  Educación 

 Secundaria Obligatoria (1º y 3º ESO) se estará a lo dispuesto en: 

 -  Orden  del  Consejero  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  aprueban  el  currículo  y  las 

 características  de  la  evaluación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se  autoriza  su 

 aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 -  Orden  ECD/518/2022,  de  22  de  abril,  por  la  que  se  regulan  la  evaluación  y  la  promoción  en  la 

 Educación  Primaria,  así  como  la  evaluación,  la  promoción  y  la  titulación  en  la  Educación 

 Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional  en  los  centros  docentes  de 

 la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 29 de abril). 

 2. EQUIPO DOCENTE 

 en 1º A, B y D, 3ºC Ana Isabel Martinez

 en 1º C, 3ºA y B Julio Angulo Corredor

 3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A ELLAS 

 1º ESO Y 3º ESO 

 CE.M.1 

 Interpretar,  modelizar  y  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  y  propios  de  las  matemáticas,  aplicando 

 diferentes  estrategias  y  formas  de  razonamiento,  para  explorar  distintas  maneras  de  proceder  y  obtener 

 posibles soluciones. 

 Todas  las  competencias  específicas  de  matemáticas  están  relacionadas  en  mayor  o  menor  grado.  Sin 

 embargo,  es  tal  la  importancia  del  proceso  de  resolución  de  problemas,  que  puede  decirse  que  la  CE.M.1 

 junto  con  la  CE.M.2  son  el  punto  de  encuentro  de  todas  ellas.  Estas  competencias  están  relacionadas  con 

 todas  las  dimensiones  de  la  competencia  matemática:  el  razonamiento  y  la  prueba,  las  conexiones,  la 

 comunicación y representación y las destrezas socioafectivas. 

 Para  la  evaluación  de  esta  primera  competencia,  se  combinan  varios  criterios  muy  vinculados  entre  sí.  En  los 

 cursos  de  primero  a  tercero,  los  tres  criterios  se  resumen  en  interpretar  el  problema,  escoger  la  estrategia 

 adecuada  y  resolverlo.  Para  la  interpretación  del  problema,  las  conversaciones  en  pequeño  y  gran  grupo  son 

 esenciales  en  la  construcción  del  conocimiento  y  proporcionan  excelentes  oportunidades  para  la  evaluación 

 formativa.  Interviniendo  con  las  preguntas  adecuadas,  el  profesorado  puede  identificar  la  evolución  en  este 

 aspecto.  Así  mismo,  el  criterio  1.1  también  se  puede  aplicar  analizando  la  coherencia  del  discurso 
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 matemático  del  alumnado  con  la  utilización  que  hace  del  material  manipulativo,  las  calculadoras  o 

 aplicaciones  informáticas,  así  como  el  uso  de  gráficos,  diagramas  o  tablas.  Se  trata  de  identificar  aquellos 

 momentos  de  la  situación  de  aprendizaje  donde  se  puede  valorar  si  la  interpretación  es  adecuada  o  si,  por  el 

 contrario,  debe  actuarse  planteando  nuevas  preguntas  que  conduzcan  a  la  identificación  de  la  cuestión 

 principal.  Para  evaluar  adecuadamente  este  criterio,  es  indispensable  que  las  situaciones  y  problemas  sean 

 variados,  incluyendo  tareas  de  respuesta  cerrada,  abierta,  con  múltiples  caminos  posibles  de  resolución,  etc. 

 En  ningún  caso  debe  marcarse  como  referencia  para  la  evaluación  la  mera  identificación  de  los  datos  de  un 

 problema,  sino  que  debe  considerarse  la  interpretación  global.  El  alumnado  debe  relacionar  de  forma 

 coherente  y  justificada  los  datos  del  problema  sin  realizar  una  combinación  mecánica  o  aleatoria  entre  ellos. 

 Además,  tiene  que  comprender  lo  que  se  le  está  preguntando,  para  ello,  tendrá  que  analizar  entre  otras  cosas 

 si es necesaria una solución exacta, una aproximación o basta con hacer una estimación. 

 En  lo  que  respecta  al  criterio  que  se  enfoca  en  el  uso  de  herramientas  y  estrategias  que  se  utilizan  para 

 resolver  el  problema,  hay  que  tener  en  cuenta  la  aplicación  de  estrategias  que  el  alumnado  sea  capaz  de 

 entender.  No  se  tratará  de  aplicar  una  técnica  concreta,  salvo  que  se  especifique  con  causa  justificada.  Entre 

 estas  estrategias,  están  la  analogía  con  otros  problemas,  la  estimación,  el  ensayo-error,  la  resolución  de 

 manera  inversa,  el  tanteo,  la  descomposición  en  problemas  más  sencillos  o  la  búsqueda  de  patrones.  Por 

 último,  el  criterio  de  evaluación  que  hace  referencia  a  la  obtención  de  la  solución,  está  íntimamente  ligado  al 

 criterio  anterior  e  implica  que  la  solución  obtenida  esté  en  el  formato  correcto,  que  responda  a  la  pregunta 

 que  se  ha  planteado  y  que  si  es  preciso  se  haya  obtenido  utilizando  las  tecnologías  que  en  ese  momento 

 tengan  a  su  alcance.  A  partir  de  cuarto  curso,  para  realizar  la  evaluación,  también  será  necesario  que  el 

 alumnado  sea  capaz  de  reformular  los  problemas  matemáticos  de  forma  verbal  y  gráfica.  Se  les  pide, 

 además, más autonomía en la selección de las estrategias más  adecuadas para resolver un problema. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 1.1.  Interpretar  problemas  matemáticos  organizando  los  datos  dados, 

 estableciendo  las  relaciones  entre  ellos  y  comprendiendo  las 

 preguntas formuladas. 

 1.2.  Aplicar  herramientas  y  estrategias  apropiadas  que  contribuyan  a 

 la resolución  de problemas. 

 1.3.  Obtener  soluciones  matemáticas  de  un  problema,  activando  los 

 conocimientos  y  utilizando  las  herramientas  tecnológicas 

 necesarias. 



 CE.M.2 

 A  nalizar  las  soluciones  de  un  problema  usando  diferentes  técnicas  y  herramientas,  evaluando  las  respuestas 

 obtenidas, para verificar su validez  e idoneidad  desde un punto de vista lógico y su repercusión global. 

 La  resolución  de  problemas  es  el  proceso  sobre  el  que  se  construye  el  conocimiento  matemático  y  se 

 desarrollan  las  competencias.  Al  igual  que  ocurre  con  la  CE.M.1,  la  evaluación  de  la  adquisición  de  esta 

 segunda  competencia  es  clave  para  una  buena  evaluación  formativa.  Para  ello,  es  imprescindible  dejar 

 tiempo  al  alumnado  para  dar  por  terminada  una  tarea.  Este  criterio,  no  debe  referirse  solamente  a  la  solución 

 o  conclusión,  sino  al  proceso  seguido.  Con  el  fin  de  evaluar  este  proceso,  será  imperativo  facilitar  espacios 

 para  la  comunicación.  En  ocasiones,  puede  resultar  relevante  realizar  una  estimación  de  cuál  o  cuáles 

 podrían  ser  las  soluciones  (o  conclusiones  o  resultados  de  la  exploración  de  una  situación)  antes  de  empezar 

 el proceso de resolución. 

 Para  evaluar  la  CE.M.2,  se  plantean  dos  criterios  .  En  primer  lugar,  el  uso  del  lenguaje  científico  y  los  diferentes 

 tipos  de  representaciones,  que  deben  ser  los  adecuados  en  cada  curso.  Por  otra  parte,  la  reflexión  sobre  la 

 idoneidad  de  la  solución  o,  en  el  caso  de  ser  un  problema  abierto,  la  pertinencia,  relevancia  y  alcance  de  las 

 conclusiones.  Esto  incluye  una  profunda  reflexión,  dependiendo  del  contexto  del  problema,  sobre  cuestiones 

 importantes  como  la  igualdad  de  oportunidades  o  el  consumo  eficiente  y  responsable.  Este  criterio,  debe  ser 

 más  profundo  a  medida  que  se  avanza  de  curso,  estableciendo  una  sutil  diferencia  entre  las  matemáticas  A  y 

 las  matemáticas  B  de  cuarto.  En  el  segundo  caso,  se  deben  justificar  las  soluciones  óptimas  de  un  problema, 

 esto implica una mayor concreción científica en los argumentos. 

 Por  último,  el  alumnado  tiene  que  tener  también  la  capacidad  de  autoevaluarse  y  coevaluarse,  para  ello,  se 

 necesitan  espacios  para  trabajar  en  pequeño  grupo,  en  gran  grupo  y  también  deben  quedar  momentos  de 

 reflexión individual. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 2.1.  Comprobar  la  corrección  matemática  de  las  soluciones  de  un 

 problema. 

 2.2.  Comprobar  la  validez  de  las  soluciones  de  un  problema  y  su 

 coherencia  en  el  contexto  planteado,  evaluando  el  alcance  y 

 repercusión  de  estas  desde  diferentes  perspectivas  (de  género,  de 

 sostenibilidad,  de consumo responsable, etc.). 



 CE.M.3 

 Formular  y  comprobar  conjeturas  sencillas  o  plantear  problemas  de  forma  autónoma,  reconociendo  el  valor  del 

 razonamiento y la  argumentación para generar nuevo  conocimiento. 

 Para  la  evaluación  del  progreso  de  esta  competencia  se  plantean  tres  criterios.  El  criterio  3.1  está  enfocado  a 

 identificar  el  progreso  del  alumnado  en  la  formulación  de  conjeturas  y  en  la  aplicación  del  razonamiento  y 

 argumentación  para  validarlas;  el  criterio  3.2,  el  progreso  en  la  invención  de  problemas;  y  el  criterio  3.3,  el 

 empleo  de  herramientas  como  materiales  manipulativos,  calculadoras,  hojas  de  cálculo  y  software  de 

 geometría dinámica para la argumentación y justificación de conjeturas. 

 Se  recomienda  que  la  evaluación  de  los  tres  criterios  se  realice  en  un  contexto  de  evaluación  formativa 

 aplicando  estos  criterios  a  partir  de  las  situaciones  de  aprendizaje  alrededor  de  los  diferentes  sentidos 

 matemáticos  en  un  ambiente  de  resolución  de  problemas.  Es  necesario  que  el  alumnado  se  sienta  en  un 

 ambiente  propicio,  de  confianza,  que  facilite  la  espontaneidad  e  inspire  seguridad.  Una  técnica  de  evaluación 

 eficaz  puede  ser  la  observación  de  las  actividades  del  alumnado  durante  el  proceso  de  resolución  de 

 problemas y su participación en las  puestas en común de las actividades y el análisis de sus producciones. 

 La  aplicación  del  criterio  3.1  aparece  de  manera  natural  en  un  ambiente  de  resolución  de  problemas.  El/la 

 docente  debe  plantear  situaciones  que  permitan  la  formulación  de  conjeturas  y  comprobación  de  las  mismas. 

 El  proceso  debe  ser  planificado  por  el/la  docente  que  puede  ejercer  de  guía  puntual.  No  obstante,  es  cuestión 

 de  identificar  el  progreso  del  alumnado  en  este  aspecto,  dejando  tiempo  para  que  las  conjeturas  sean 

 formuladas  por  él  y  no  por  el  profesorado,  ganando  poco  a  poco  una  mayor  autonomía.  Cuando  se  evalúa  la 

 argumentación,  dependiendo  de  la  situación,  será  importante  tener  en  cuenta  no  solo  la  expresión  verbal,  sino 

 la  coherencia  de  esta,  la  progresiva  identificación  de  las  relaciones  lógicas  entre  enunciados  y  el  uso  de 

 materiales manipulativos, dibujos concretos, gráficos con mayor o menor  grado de abstracción. 

 La  aplicación  del  criterio  3.2.  está  relacionada  con  el  planteamiento  de  nuevos  problemas.  Este  puede 

 realizarse  de  diferentes  maneras.  Puede  ser  mediante  tareas  en  las  que  el/la  docente  presenta  una 

 información  o  muestra  un  dibujo  o  un  gráfico  y  solicita  al  estudiante  que  elabore  un  problema.  Estas  tareas 

 son  generadoras  de  oportunidades  de  aprendizaje  puesto  que  poseen  respuesta  abierta,  se  fomenta  el 

 pensamiento  creativo  y  exigen  que  el  alumnado  reinterprete  la  red  de  conocimientos  y  competencias 

 procedentes  de  situaciones  de  aprendizaje  anteriores.  Además,  las  conexiones  a  internet  en  el  aula  hacen 

 posible  que  el  alumnado  encuentre  datos  reales  e  información  para  plantear  una  amplia  variedad  de 

 problemas.  En  otras  ocasiones,  el  planteamiento  de  nuevos  problemas  se  realiza  durante  la  resolución  de  un 

 problema  enunciado  previamente  como  estrategia  heurística,  bien  modificando  las  variables  del  problema 

 original  o  reformulando  en  uno  más  sencillo  que  permita  la  resolución  del  problema  original.  Por  último,  el 

 alumnado,  al  acabar  de  resolver  un  problema,  puede  plantear  otro  con  la  finalidad  de  generalizarlo  mediante 

 preguntas  alternativas  al  problema  (¿qué  pasaría  si...?)  y  explorar  sus  limitaciones  o  para  evaluar  si  puede  ser 

 empleado  en  otros  contextos.  Estos  nuevos  problemas  pueden  ser  evaluados  a  través  de  rúbricas  en  que  se 

 recojan  aspectos  como  la  cantidad  de  problemas  que  el  alumnado  es  capaz  de  plantear,  la  adecuación  y 



 originalidad  de  los  mismos  o  la  complejidad  y  riqueza  matemática  de  los  enunciados  planteados.  En  cursos 

 más  avanzados,  se  pretende  que  estas  modificaciones  de  enunciados  tengan  como  propósito  explorar  las 

 limitaciones del problema resuelto y generalizarlo a otras situaciones. 

 La  aplicación  del  criterio  3.3.  incide  en  que  algunas  conjeturas  se  pueden  examinar  fácilmente  mediante  el 

 uso  de  herramientas  tecnológicas.  La  disponibilidad  de  tecnología  permite  al  alumnado  lidiar  con  problemas 

 complejos  puesto  que  nos  permite  recopilar  y  analizar  datos  que,  en  el  pasado,  podrían  haber  sido 

 considerados  demasiado  difíciles.  Las  calculadoras  gráficas  o  determinados  programas  de  software  permiten 

 al  alumnado  moverse  entre  diferentes  representaciones  de  datos  y  calcular  y  utilizar  números  grandes  o 

 pequeños  con  relativa  facilidad,  en  contextos  de  los  sentidos  numéricos,  de  medida,  algebraicos  y 

 estocásticos.  En  el  caso  del  sentido  espacial,  un  software  de  geometría  interactivo,  como  GeoGebra,  permite 

 establecer  conjeturas  en  un  contexto  geométrico  e  indagar  sobre  su  validez  analizando  casos  de  manera 

 sistemática. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 3.1  Formular  y  comprobar  conjeturas  sencillas  de  forma  guiada 

 analizando  patrones, propiedades y relaciones. 

 3.2  Plantear  variantes  de  un  problema  dado  modificando  alguno  de  sus 

 datos o alguna  condición del problema. 

 3.3  Emplear  herramientas  tecnológicas  adecuadas  en  la  investigación 

 y 

 comprobación de conjeturas o problemas. 

 CE.M.4 

 Utilizar  los  principios  del  pensamiento  computacional  organizando  datos,  descomponiendo  en  partes, 

 reconociendo  patrones,  interpretando,  modificando  y  creando  algoritmos  para  modelizar  situaciones  y  resolver 

 problemas de forma eficaz. 

 Para  evaluar  esta  competencia  se  plantean  dos  criterios  muy  relacionados:  el  criterio  4.1  está  más  orientado  a 

 la  descripción  y  comprensión,  centrado  en  el  reconocimiento  de  patrones,  mientras  que  el  criterio  4.2.  se 

 enfoca  a  la  parte  más  creativa  de  modelización  y  resolución,  considerando  también  la  modificación  de 

 algoritmos  de  resolución.  Ambos  criterios  se  mantienen  más  o  menos  constantes  a  lo  largo  de  la  ESO, 

 añadiendo  en  el  4º  curso  la  faceta  de  creación  de  algoritmos  en  el  segundo  criterio.  Algunas  situaciones  para 

 aplicar  el  criterio  4.1.  pueden  ser  las  que  se  proponen  en  las  orientaciones  del  sentido  algebraico,  donde  se 

 plantean  actividades  de  investigación  de  patrones:  estudio  de  patrones  geométricos  y  numéricos,  descripción 

 de  los  mismos  a  partir  de  casos  sencillos,  generalización  de  patrones,  etc.  Con  respecto  al  criterio  4.2.  tanto  la 

 modelización  como  la  resolución  de  problemas,  junto  con  la  interpretación  y  modificación  de  algoritmos 



 necesarios  que  los  acompañan,  son  aspectos  que  se  encuentran  presentes  prácticamente  en  toda  actividad 

 matemática  con  una  mínima  complejidad  (modelización  de  situaciones  a  partir  de  modelos  funcionales, 

 algoritmos  de  cálculo  eficientes,  resolución  de  problemas  geométricos,  etc.).  La  generalización  y  creación  de 

 algoritmos  mencionados  en  el  criterio  4.2.  para  el  4º  curso  aparecen  en  contextos  como,  por  ejemplo: 

 problemas  de  optimización  sencillos  como  los  planteados  en  las  orientaciones  del  sentido  algebraico  dentro 

 del  apartado  de  modelización,  problemas  de  lugares  geométricos,  problemas  de  geometría  analítica,  los 

 problemas  de  trigonometría  comentados  en  las  orientaciones  del  sentido  de  la  medida  (estos  dos  últimos 

 aspectos para el caso de alumnado de la opción B), etc. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 4.1.  Reconocer  patrones,  organizar  datos  y  descomponer  un  problema  en 

 partes más  simples facilitando su interpretación  computacional. 

 4.2.  Modelizar  situaciones  y  resolver  problemas  de  forma  eficaz 

 interpretando y  modificando algoritmos. 

 CE.M.5 

 Reconocer  y  utilizar  conexiones  entre  los  diferentes  elementos  matemáticos,  interconectando  conceptos  y 

 procedimientos, para desarrollar  una visión de las  matemáticas como un todo integrado. 

 La  idea  de  que  las  matemáticas  son  un  cuerpo  interconectado  de  sentidos  y  saberes  debería  estar  presente  a 

 lo  largo  de  toda  la  etapa.  Conectar  los  diferentes  objetos  matemáticos  entre  sí  es  imprescindible  para  aprender 

 y  es  necesario  planificar  tareas  específicas  para  ello.  Para  evaluar  el  desarrollo  de  esta  competencia  se 

 plantean  esencialmente  dos  criterios  de  evaluación.  El  primero  de  ellos  (criterio  5.1)  está  enfocado  al 

 reconocimiento  de  relaciones  entre  los  saberes  matemáticos  tanto  del  curso  actual  como  con  experiencias 

 previas.  El  segundo  (criterio  5.2)  tiene  como  objetivo  evaluar  si  el  alumnado  es  capaz  de  realizar  estas 

 conexiones  que  realiza  el  alumnado  entre  diferentes  procesos  matemáticos  aplicando  conocimientos  y 

 experiencias.  Por  ejemplo,  en  las  orientaciones  para  la  docencia  se  propone  el  trabajo  con  el  Teorema  de  Pick 

 que  permite  la  conexión  entre  la  geometría  y  el  álgebra.  La  evaluación  diferenciada  de  ambos  criterios  es  el 

 matiz  entre  la  realización  de  la  actividad  descrita  con  el  Teorema  de  Pick  como  un  ejercicio  o  su  realización  a 

 través  de  la  resolución  de  problemas.  En  el  primer  caso,  no  podremos  evaluar  si  el  alumnado  es  capaz  de 

 percibir  esa  relación  geometría-álgebra,  mientras  que  se  espera  que  en  el  segundo  sea  posible  que  surjan 

 comentarios  acerca  del  significado  del  concepto  de  “variable”  o  de  “incógnita”  por  ejemplo.  La  gradación  por 

 ciclos  de  los  criterios  es  una  cuestión  del  manejo  de  unos  saberes  matemáticos  u  otros.  Es  conveniente  hacer 

 explícitas  las  conexiones  que  vayan  apareciendo,  por  ejemplo,  entre  las  representaciones  gráficas  lineales  y  la 

 proporcionalidad o entre las funciones y el álgebra. 



 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 5.1.  Reconocer  y  usar  las  relaciones  entre  los  conocimientos  y 

 experiencias matemáticas  formando un todo coherente. 

 5.2.  Realizar  conexiones  entre  diferentes  procesos  matemáticos  aplicando 

 conocimientos y experiencias. 

 CE.M.6 

 Identificar  las  matemáticas  implicadas  en  otras  materias  y  en  situaciones  reales  susceptibles  de  ser 

 abordadas  en  términos  matemáticos,  interrelacionando  conceptos  y  procedimientos,  para  aplicarlos  en 

 situaciones diversas. 

 Para  evaluar  el  desarrollo  de  esta  competencia  se  plantean  esencialmente  dos  criterios  de  evaluación.  El 

 primero  de  ellos  (criterio  6.1)  está  enfocado  al  reconocimiento  y  establecimiento  de  conexiones  dentro  de 

 los  propios  saberes  matemáticos,  tanto  del  curso  actual  como  con  experiencias  previas  haciendo  hincapié 

 en  la  investigación  científica  y  matemática.  El  segundo  (criterio  6.2)  tiene  como  objetivo  evaluar  las 

 conexiones  que  realiza  el  alumnado  con  contextos  en  situaciones  cercanas  para  el  alumnado  y  con  otras 

 materias.  El  tercero  (criterio  6.3)  trata  de  valorar  si  el  alumnado  es  consciente  de  la  importancia  de  las 

 matemáticas  en  el  progreso  de  la  sociedad.  Ambos  criterios  están  estrechamente  vinculados  y  puede 

 ocurrir  que  una  situación  de  aprendizaje  contemple  conexiones  de  los  dos  tipos  al  mismo  tiempo:  y 

 también  se  propone  el  trabajo  con  proyectos  en  el  desarrollo  del  sentido  estocástico  que  obliga  a  conectar 

 técnicas  de  representación  de  datos,  gráficas,  significados  de  porcentajes.  La  gradación  por  ciclos  de  los 

 criterios  es  simplemente  una  cuestión  de  matices.  El  proceso  de  establecer  conexiones  intra  y 

 extra-matemáticas  es  esencialmente  el  mismo  a  lo  largo  de  toda  la  etapa.  Lo  único  que  cambia  son  los 

 saberes  correspondientes  y  la  variedad  de  contextos.  Esta  variedad  y  la  diferente  profundización  se  puede 

 ver  a  través  del  estudio  del  contenido  matemático  en  la  prensa,  a  través  de  noticias,  infografías 

 estadísticas…  mientras  en  los  primeros  cursos  nos  ocuparíamos  de  los  errores  que  se  comenten  en  el  uso 

 de  porcentajes,  en  cursos  posteriores  podríamos  profundizar  en  la  manipulación  que  se  intenta  llevar  a 

 cabo  aprovechándose del desconocimiento del sentido estocástico del lector. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 6.1  Reconocer  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  y  resueltas 

 mediante  herramientas  y  estrategias  matemáticas,  estableciendo 

 conexiones  entre  el  mundo  real  y  las  matemáticas  y  usando  los  procesos 

 inherentes a la investigación: inferir, medir,  comunicar, clasificar y predecir. 

 6.2  Identificar  conexiones  coherentes  entre  las  matemáticas  y  otras 

 materias 

 resolviendo  problemas  contextualizados.  6.3  Reconocer  la  aportación 



 de  las  matemáticas  al  progreso  de  la  humanidad  y  su  contribución  a  la 

 superación de los retos  que demanda la sociedad actual. 

 CE.M.7 

 Representar,  de  forma  individual  y  colectiva,  conceptos,  procedimientos,  información  y  resultados 

 matemáticos, usando diferentes  tecnologías, para  visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

 Para  evaluar  el  desarrollo  de  esta  competencia  alrededor  de  los  procesos  de  representación  se  plantean 

 dos  criterios  centrados  en  el  proceso  de  representación:  el  criterio  7.1  centrado  en  la  representación  con 

 propósito  de  resolución  de  problemas  y  el  criterio  7.2  centrado  en  la  representación  con  propósito  de 

 comunicación. 

 El  primer  criterio  se  refiere  a  la  elaboración  de  representaciones  (no  necesariamente  dibujadas)  para  la 

 resolución  de  problemas,  las  cuales  están  muy  vinculadas  con  los  procesos  de  modelización  inicial,  como 

 los  que  tienen  lugar  al  enfrentarse  con  un  problema  con  material  manipulativo  (por  ejemplo,  con  el 

 material  polydron  en  Geometría  o  construyendo  dados  con  pasta  flexible  en  Probabilidad),  con  un  dibujo  o 

 con  una  representación  más  abstracta  (realizados  en  papel  o  con  GeoGebra).  Por  ejemplo,  en  Geometría 

 estas  representaciones  se  trabajarían  en  la  fase  de  orientación  libre  del  modelo  de  van  Hiele  mientras  que 

 en Probabilidad tendrían lugar en una fase inicial de experimentación  para acercarse al problema. 

 El  segundo  tiene  que  ver,  entre  otras  actividades,  con  la  elaboración  de  gráficos,  tablas  u  otras 

 representaciones  como  infografías  destinadas  a  la  transmisión  de  información  matemática.  De  este 

 modo,  la  evaluación  de  este  criterio  estará  relacionada  directamente  con  los  tipos  de  representación  que 

 se  lleven  a  cabo  en  cada  curso.  Por  ejemplo,  en  Geometría  estas  representaciones  se  trabajarían,  entre 

 otros  momentos,  al  utilizar  material  o  dibujar  para  representar  relaciones  geométricas  y  comunicar 

 resultados  en  la  fase  de  explicitación  del  modelo  de  van  Hiele,  mientras  que  en  Probabilidad  se  llevarían  a 

 cabo al elaborar un árbol que represente un experimento compuesto que permitan  explicarlo. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 7.1  Elaborar  representaciones  matemáticas  que  ayuden  en  la  búsqueda 

 de estrategias  de resolución de una situación 

 problematizada. 

 7.2  Representar  conceptos,  procedimientos,  información  y  resultados 

 matemáticos de  modos distintos y con diferentes 

 herramientas,  incluidas  las  digitales,  visualizando  ideas,  estructurando 

 procesos  matemáticos  y  valorando  su  utilidad  para  compartir 

 información. 



 CE.M.8 

 Comunicar  de  forma  individual  y  colectiva  conceptos,  procedimientos  y  argumentos  matemáticos,  usando 

 lenguaje  oral,  escrito  o  gráfico,  utilizando  la  terminología  matemática  apropiada,  para  dar  significado  y 

 coherencia a las ideas matemáticas. 

 Para  evaluar  el  desarrollo  de  esta  competencia  alrededor  de  los  procesos  de  comunicación  se  plantean  dos 

 criterios  estrechamente  interrelacionados.  El  criterio  8.1  está  más  centrado  en  la  producción  y  emisión  de 

 información  matemática  razonadamente,  en  cuanto  al  criterio  8.2,  está  más  enfocado  en  el  proceso  de 

 recepción  de  la  información  matemática  que  nos  rodea.  Respecto  del  primer  criterio,  cuando  el  alumnado 

 trata  de  argumentar  y  explicar  sus  razonamientos  o  justificar  sus  conjeturas,  se  ve  obligado  a  jugar  con  sus 

 representaciones  internas  de  los  objetos  matemáticos  y  a  expresarse  a  partir  de  ellas.  Serán  los  saberes  de 

 cada  sentido  los  que  permitirán  articular  situaciones  de  aprendizaje  en  las  que  el  alumnado  deba  argumentar 

 y  comunicar  sus  razonamientos.  La  evaluación  formativa  proporciona  múltiples  maneras  de  aplicar  estos 

 criterios.  El  alumnado  necesita  que  las  situaciones  de  aprendizaje  ofrezcan  oportunidades  para  poner  a 

 prueba  sus  ideas  dentro  de  un  ambiente  matemático  de  resolución  de  problemas  orientado  a  la  construcción 

 compartida  del  conocimiento,  con  el  objetivo  de  comprobar  si  comprenden  y  si  sus  argumentos  son 

 suficientemente  sólidos.  Por  ello,  una  vía  para  desarrollar  esta  competencia  es  potenciar  la  conversación 

 sobre  las  matemáticas,  tanto  en  pequeño  grupo  como  en  el  grupo-clase.  Primero,  mediante  el  lenguaje  verbal 

 natural,  para  luego,  de  forma  progresiva,  ir  introduciendo  vocabulario  específico  de  las  matemáticas  y  otras 

 representaciones.  En  particular  el  modelo  de  van  Hiele  propone  una  fase  específica,  la  explicitación, 

 dedicada  a  que  el  alumnado  comunique  sus  ideas  matemáticas,  esta  organización  metodológica  se  puede 

 extender  al  resto  de  saberes  ya  que  es  el  momento  de  comunicación  cuando  el  profesorado  tiene  acceso  a 

 las  dificultades  de  comprensión  y  expresión  del  alumnado.  Respecto  del  segundo  criterio,  se  debe  animar  al 

 alumnado  a  realizar  todo  tipo  de  representaciones,  sin  restricciones  para  posteriormente  formalizar  las  más 

 convencionales.  Esto  puede  hacerse  también  vía  una  construcción  compartida  del  conocimiento,  por 

 ejemplo,  cuando  se  presenta  un  nuevo  tipo  de  gráfico  estadístico,  sin  haber  recibido  instrucción  previa,  y  se 

 discute  cómo  puede  interpretarse.  Los  matices  en  la  evaluación  de  esta  competencia  no  se  limitan  a  los 

 saberes  de  cada  ciclo  puesto  que  el  vocabulario,  sobre  todo  el  formal,  está  en  proceso  de  desarrollo,  además 

 la  diferente  utilización  de  las  TIC  en  cada  curso  puede  ser  determinante  también  en  el  desarrollo  de  la 

 comunicación,  por  ejemplo,  utilizando  programas  y  applets  de  geometría  dinámica,  pues  posibilitan  acciones 

 que  no  se  pueden  reproducir  con  lápiz  y  papel.  La  gestión  del  aula,  por  parte  del/de  la  docente,  mientras  se 

 desarrollan  las  situaciones  comunicativas  es  fundamental,  integrando  la  evaluación  formativa  de  los 

 procesos  de  comunicación  y  representación.  Se  debe  destinar  un  tiempo  adecuado  tanto  a  que  los 

 estudiantes  respondan  a  preguntas  abiertas  de  reflexión  (explica  cómo  lo  has  hecho,  ¿cómo  lo  has 

 pensado?,  ¿con  qué  podrías  relacionarlo?,  ¿por  qué  lo  has  hecho  así?),  de  formulación  de  hipótesis  (¿qué 

 pasaría  si…?)  como  a  la  formulación  de  sus  propias  preguntas  ante  la  presentación,  por  ejemplo,  de  una 

 fotografía que pueda contener información  matemática (de tipo geométrico, por ejemplo). 



 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 8.1  Comunicar  información  utilizando  el  lenguaje  matemático  apropiado, 

 utilizando  diferentes  medios,  incluidos  los  digitales,  oralmente  y  por 

 escrito,  al  describir,  explicar  y  justificar  razonamientos,  procedimientos  y 

 conclusiones. 

 8.2  Reconocer  y  emplear  el  lenguaje  matemático  presente  en  la  vida 

 cotidiana  comunicando  mensajes  con  contenido  matemático  con 

 precisión y rigor 

 CE.M.9 

 Desarrollar  destrezas  personales,  identificando  y  gestionando  emociones,  poniendo  en  práctica  estrategias  de 

 aceptación  del  error  como  parte  del  proceso  de  aprendizaje  y  adaptándose  ante  situaciones  de  incertidumbre, 

 para  mejorar  la  perseverancia  en  la  consecución  de  objetivos  y  el  disfrute  en  el  aprendizaje  de  las 

 matemáticas. 

 Tanto  la  competencia  CE.M.9  como  la  CE.M.10  se  enfocan  en  la  dimensión  socioafectiva  de  los  procesos  de 

 enseñanza  y  aprendizaje  de  las  matemáticas  y  están  íntimamente  relacionadas,  ya  que  el  dominio  afectivo 

 del  alumnado  se  desarrolla  en  un  contexto  social.  No  obstante,  puede  decirse  que  la  CE.M.9  está  centrada  en 

 la  evolución  del  dominio  afectivo  del  propio  estudiante,  mientras  que  la  CE.M.10  mira  hacia  las  interacciones 

 en  el  plano  social.  Para  la  evaluación  de  la  CE.M.9  se  plantean  dos  criterios.  La  aplicación  del  criterio  9.1  trata 

 de  evaluar  el  progreso  del  alumnado  en  la  identificación  y  regulación  de  sus  emociones,  especialmente,  ante 

 el  proceso  de  resolución  de  problemas,  pero  en  cualquier  otra  situación  relacionada  con  las  matemáticas. 

 Esta  regulación  contribuirá  a  desarrollar  los  sistemas  de  creencias  sobre  las  matemáticas,  su  enseñanza  y 

 aprendizaje  y  sobre  el  autoconcepto  matemático  del  propio  estudiante,  esto  es,  creencias  acerca  de  uno 

 mismo  como  aprendiz  de  matemáticas.  El  criterio  9.2  se  centra  en  el  progreso  en  las  actitudes  del  alumnado 

 hacia  las  matemáticas  y  hacia  el  aprendizaje  de  estas.  Estos  criterios  ponen  de  manifiesto,  más  que  nunca, 

 el  carácter  formativo  de  la  evaluación.  Se  trata  de  que  la  evaluación  del  dominio  afectivo  permita  que  el 

 alumnado  reciba  información  sobre  cómo  desarrollar  afectos  positivos  hacia  las  matemáticas  y  apreciar  que 

 los  bloqueos  y  desesperaciones  forman  parte  natural  de  la  resolución  de  problemas,  así  como  a  mantener 

 una  actitud  proactiva  ante  nuevos  retos  matemáticos.  La  relación  de  lo  afectivo  con  lo  cognitivo  es  clara,  y 

 un adecuado tratamiento exige la creación de un clima afectivo  de seguridad en el aula. 



 Para  la  aplicación  del  criterio  9.1  se  pueden  emplear  instrumentos  específicos,  como  el  mapa  de  humor  de  los 

 problemas  (Gómez-Chacón,  2000a,  2000b),  de  manera  que  el  alumnado  exprese  con  un  pictograma  su  estado 

 emocional.  Esto  permite  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  sí  mismo  como  resolutor  de  problemas,  al 

 mismo  tiempo  que  se  recogen  evidencias  de  aprendizaje  que  pueden  resultar  de  utilidad  para  organizar 

 charlas de aula y adaptar las secuencias de enseñanza y aprendizaje. 

 En  cuanto  al  desarrollo  de  actitudes,  conviene  tener  en  cuenta  que  se  trata  de  un  proceso  complejo  y  que  se 

 extiende  en  el  tiempo.  Así  como  las  emociones  son  afectos  inestables  e  inmediatos  (que  se  ven  favorecidas 

 por  la  actitud  y  las  creencias),  la  formación  de  las  actitudes  y  las  creencias  implica  un  trabajo  continuo  en  lo 

 emocional.  Por  ejemplo,  si  el  alumnado  experimenta  sensaciones  positivas  en  la  resolución  de  problemas  de 

 forma  continuada  y  aprende  a  asumir  los  bloqueos  y  a  tomar  la  iniciativa  en  su  superación,  las  actitudes  que 

 termina  desarrollando  son  la  de  perseverancia,  indagación,  etc.  En  un  ambiente  de  resolución  de  problemas, 

 donde  prima  la  interacción,  se  pueden  emplear  listas  de  observación  para  evaluar  el  criterio  9.2,  que  resulten 

 manejables  en  el  entorno  de  aula,  donde  se  recojan,  entre  otros  aspectos,  la  perseverancia  en  la  resolución  de 

 problemas,  la  aceptación  del  error,  la  capacidad  de  comunicar  los  procesos  seguidos,  la  confianza  en  sus 

 capacidades, etc. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 9.1.  Gestionar  las  emociones  propias,  desarrollar  el  autoconcepto 

 matemático  como  herramienta,  generando  expectativas  positivas  ante 

 nuevos retos. 

 9.2. Mostrar una actitud positiva y 

 perseverante,  aceptando  la  crítica  razonada  al  hacer  frente  a  las  diferentes 

 situaciones  de aprendizaje de las matemáticas. 

 CE.M.10 

 Desarrollar  destrezas  sociales  reconociendo  y  respetando  las  emociones  y  experiencias  de  los  demás, 

 participando  activa  y  reflexivamente  en  p  royectos  en  equipos  heterogéneos  con  roles  asignados  para  construir 

 una  identidad  positiva  como  estudiante  de  matemáticas,  fomentar  el  bienestar  personal  y  crear  relaciones 

 saludables. 



 Las  competencias  CE.M.9  y  CE.M.10  se  enfocan  en  la  dimensión  socioafectiva  de  los  procesos  de  enseñanza 

 y  aprendizaje  de  las  matemáticas  y  están  íntimamente  relacionadas,  ya  que  el  dominio  afectivo  del  alumnado 

 se  desarrolla  en  un  contexto  social.  Mientras  que  la  CE.M.9  está  centrada  en  la  evolución  del  dominio  afectivo 

 del  propio  estudiante,  la  CE.M.10  atiende  a  las  interacciones  en  el  plano  social.  Para  comprender  las 

 implicaciones  de  esta  competencia  es  necesario  considerar  que  la  resolución  de  problemas  en  matemáticas 

 debe  formar  parte  activa  de  la  construcción  de  conocimiento.  Para  ello  es  imprescindible  la  creación  de  un 

 clima  de  aula  que  fomente  la  interacción  tanto  en  pequeño  como  gran  grupo.  Por  lo  tanto,  se  trata  de  hacer 

 explícita  la  importancia  de  ejercitar  destrezas  y  habilidades  sociales,  valorando  la  diversidad,  por  medio  de  las 

 estrategias  puestas  en  juego  en  la  conversación  y  el  razonamiento.  En  la  evaluación  de  esta  competencia  se 

 pueden  emplear  técnicas  similares  a  las  de  la  CE.M.9,  siempre  en  el  marco  de  una  evaluación  de  carácter 

 formativo  que  proporcione  indicaciones,  tanto  para  el  alumnado  como  para  el  profesorado.  Para  el  alumnado, 

 con  el  propósito  que  desarrolle  la  competencia  en  relación  con  los  diferentes  saberes  que  se  ponen  en  juego 

 en  las  situaciones  de  aprendizaje.  Para  el  profesorado,  con  el  objetivo  de  adaptar  las  secuencias  didácticas  y 

 alinear  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Será  conveniente  la  utilización  de  listas  de  observación,  en 

 el  sentido  que  se  refleja  en  las  orientaciones  para  la  evaluación,  en  las  que  se  recoja,  entre  otros  aspectos,  la 

 aceptación  de  puntos  de  vista  ajenos,  el  grado  y  forma  de  participación  e  iniciativa  o  el  nivel  de  compresión  de 

 los conceptos y  la comunicación de los mismos en relación con las tareas. 

 Matemáticas (1º - 3º ESO) 

 10.1.  Colaborar  activamente  y  construir  relaciones  trabajando  con  las 

 matemáticas  -  en  equipos  heterogéneos,  respetando  diferentes  opiniones, 

 comunicándose  de  manera  efectiva,  pensando  de  forma  crítica  y  creativa 

 y tomando decisiones y juicios  informados. 

 10.2.  Participar  en  el  reparto  de  tareas  que  deban  desarrollarse  en  equipo, 

 aportando  valor,  favoreciendo  la  inclusión,  la  escucha  activa,  asumiendo 

 el rol asignado y 

 responsabilizándose de la propia 

 contribución al equipo. 



 4.  CONCRECIÓN,  AGRUPAMIENTO  Y  SECUENCIACIÓN  DE  LOS  SABERES  BÁSICOS  Y  DE  LOS 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 1º ESO 

 A. Sentido numérico 

 El  sentido  numérico  comienza  en  la  infancia  y  se  desarrolla  a  lo  largo  de  todas  las  etapas  educativas.  Al 

 empezar  la  secundaria,  el  alumnado  tiene  que  comprender  los  números  en  un  sentido  cada  vez  más 

 amplio.  Esto  implica  romper  con  creencias  e  incorporar  nuevas  formas  de  trabajar  con  cantidades, 

 operaciones  y  relaciones.  Para  ello,  el  punto  de  partida  debe  ser  la  presentación  de  problemas 

 contextualizados  que  precisen  de  saberes  relacionados  con  el  sentido  numérico.  Fomentar  la  utilidad 

 práctica  de  los  números,  facilita  una  actitud  mucho  más  activa  hacia  las  tareas.  A  través  de  la  historia 

 de  las  matemáticas  encontramos  gran  variedad  de  contextos  para  construir  unas  matemáticas 

 coherentes. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 A.1. Conteo: 

 -  Estrategias  variadas  de  recuento  sistemático  en 

 situaciones de la vida cotidiana. 

 -  Adaptación  del  conteo  al  tamaño  de  los 

 números en problemas de la vida  cotidiana. 

 1.1.  Interpretar  problemas  matemáticos 

 organizando  los  datos  dados,  estableciendo  las 

 relaciones  entre  ellos  y  comprendiendo  las 

 preguntas formuladas. 

 1.2.  Aplicar  herramientas  y  estrategias 

 apropiadas  que  contribuyan  a  la  resolución  de 

 problemas. 

 1.3.  Obtener  soluciones  matemáticas  de  un 

 problema,  activando  los  conocimientos  y 

 utilizando  las  herramientas  tecnológicas 

 necesarias 

 A.2. Cantidad: 

 - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso  de la calculadora. 

 - Realización de estimaciones con la  precisión requerida. 

 -  Números  enteros,  fraccionarios  y  decimales  y  raíces  en  la  expresión  de  cantidades  en  contextos 

 de la vida  cotidiana. 

 -  Diferentes  formas  de  representación  de  números  enteros,  fraccionarios  y  decimales,  incluida  la 

 recta numérica. 

 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 



 A.3.  Sentido  de  las  operaciones:  -  Estrategias  de  cálculo  mental  con  números  naturales,  fracciones  y 

 decimales. 

 - Operaciones con números enteros,  fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

 -  Relaciones  inversas  entre  las  operaciones  (adición  y  sustracción;  multiplicación  y  división;  elevar  al 

 cuadrado  y  extraer  la  raíz  cuadrada):  comprensión  y  utilización  en  la  simplificación  y  resolución  de 

 problemas.  -  Efecto  de  las  operaciones  aritméticas  con  números  enteros,  fracciones  y  expresiones 

 decimales. 

 -  Propiedades  de  las  operaciones  (suma,  resta,  multiplicación,  división  y  potenciación):  cálculos  de 

 manera  eficiente  con  números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales  tanto  mentalmente  como 

 de forma manual, con calculadora u hoja de  cálculo. 

 A.4. Relaciones: 

 -  Factores,  múltiplos  y  divisores.  Factorización  en  números  primos  para  resolver  problemas: 

 estrategias y herramientas. 

 -  Comparación  y  ordenación  de  fracciones,  decimales  y  porcentajes:  situación  exacta  o  aproximada 

 en la  recta numérica. 

 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en  cada situación o problema. 

 Patrones y regularidades numéricas. 

 A.5.  Razonamiento  proporcional:  -  Razones  entre  magnitudes:  comprensión  y  representación  de 

 relaciones cuantitativas. 

 - Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

 -  Situaciones  de  proporcionalidad  en  diferentes  contextos:  análisis  y  desarrollo  de  métodos  para  la 

 resolución  de problemas (aumentos y disminu 

 porcentuales,  rebajas  y  subidas  de  precios,  impuestos,  escalas,  cambio  de  divisas,  velocidad  y 

 tiempo, etc.). 

 A.6. Educación financiera: 

 -  Información  numérica  en  contextos  financieros  sencillos:  interpretación.  -  Métodos  para  la  toma  de 

 decisiones  de  consumo  responsable:  relaciones  calidad-precio  y  valor-precio  en  contextos 

 cotidianos. 

 B. Sentido de la medida 



 El  sentido  de  la  medida  en  la  etapa  de  Educación  Primaria  se  ha  trabajado  a  través  de  la 

 experimentación  en  situaciones  donde  el  alumnado  manipula  y  reflexiona  sobre  las  acciones  que 

 realiza  para  comparar,  medir  o  estimar  cantidades  de  magnitud  y  también  ha  dado  soporte  al 

 sentido  numérico  en  la  construcción  de  los  números  racionales.  En  este  primer  curso  de  la  etapa  de 

 Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  alumnado  debe  continuar  con  el  trabajo  de  la  etapa  anterior 

 ampliando  sus  experiencias  de  medición  directa  de  áreas  y  volúmenes  para  profundizar  su 

 comprensión  del  área  de  figuras  bidimensionales  y  del  área  y  el  volumen  de  objetos 

 tridimensionales.  Las  fórmulas  y  procedimientos  de  las  mediciones  indirectas  deben  desarrollarse  a 

 través  de  la  investigación,  sin  caer  en  el  error  de  facilitar  una  larga  lista  de  fórmulas  a  memorizar. 

 Como  novedad,  para  desarrollar  la  estimación  en  el  aula  de  secundaria  utilizaremos  los  problemas 

 de  Fermi.  En  ellos,  se  solicita  estimar  el  valor  numérico  de  alguna  o  varias  cantidades  concretas  sin 

 proporcionar  información  sobre  la  naturaleza  o  características  del  contexto,  ni  ligarse  a  estrategias 

 concretas de resolución. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 B.1. Magnitud: 

 -  Atributos  mensurables  de  los  objetos  físicos  y  matemáticos:  investigación  y  relación  entre  los 

 mismos 

 -  Estrategias  de  elección  de  las  unidades  y  operaciones  adecuadas  en  problemas  que  impliquen 

 medidas. 

 B.2. Medición: 

 - Medición directa de ángulos y deducción de la medida a partir de las  relaciones angulares. 

 -  Longitud  de  la  circunferencia,  áreas  en  figuras  planas:  deducción,  interpretación  y  aplicación  de 

 fórmulas.  -  Representaciones  planas  de  objetos  en  la  visualización  y  resolución  de  problemas  de 

 áreas. 

 -  Representaciones  de  objetos  geométricos  con  propiedades  fijadas,  como  las  longitudes  de  los 

 lados o las  medidas de los ángulos. 

 B.3. Estimación y relaciones: 

 -  Formulación  de  conjeturas  sobre  medidas  o  relaciones  entre  las  mismas  basadas  en 

 estimaciones. 

 -  Estrategias  para  la  toma  de  decisión  justificada  del  grado  de  precisión  requerida  en  situaciones 

 de medida. 



 C. Sentido espacial 

 Los  elementos  geométricos  sujetos  a  estudio  en  primero  de  ESO  son  propios  de  la  geometría  plana, 

 se  analizarán  sus  propiedades  y  representaciones,  así  como  las  relaciones  que  existen  entre  ellos 

 sobre  todo  en  lo  referente  a  formas  geométricas  planas  y  visualización,  modelización  y 

 razonamiento.  Para  comprenderlos  mejor,  el  uso  de  materiales  manipulativos  y  herramientas 

 informáticas como los  programas de geometría dinámica  son determinantes. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 C.1. Figuras geométricas de dos y  tres dimensiones: 

 -  Figuras  geométricas  planas  y  tridimensionales:  descripción  y  clasificación  de  en  función  de 

 sus  propiedades o características. 

 - Relaciones geométricas como la  congruencia en figuras planas:  identificación y aplicación. 

 -  Construcción  de  figuras  geométricas  con  herramientas  manipulativas  y  digitales  (programas  de 

 geometría  dinámica, realidad aumentada…) 

 C.4. Visualización, razonamiento y  modelización geométrica: 

 - Modelización geométrica:  relaciones numéricas y algebraicas en  la resolución de problemas. 

 - Relaciones geométricas en  contextos matemáticos y no  matemáticos (arte, ciencia, vida  diaria…). 

 D. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

 En  el  primer  curso  de  la  ESO  el  alumnado  va  a  encontrarse  por  primera  vez  con  el  lenguaje  simbólico 

 y  abstracto  que  es  el  álgebra.  El  estudio  del  álgebra  requiere  un  cambio  en  el  pensamiento  del 

 alumnado:  de  las  situaciones  numéricas  más  concretas  se  pasa  a  la  búsqueda  de  generalidades 

 para  representar  y  comprender  relaciones  cuantitativas  entre  cantidades  variantes  e  invariantes.  Es 

 conveniente  por  lo  tanto  introducir  el  lenguaje  algebraico  partiendo  de  los  conocimientos,  tanto 

 aritméticos  como  geométricos,  del  alumnado.  Se  debe  mostrar  al  alumnado  que  el  álgebra  es  un 

 lenguaje  útil  en  situaciones  distintas,  en  particular  para  expresar  generalizaciones  de  propiedades, 

 caracterizar  patrones  y  resolver  problemas.  En  resumen,  debe  promoverse  un  aprendizaje 

 significativo  del  álgebra,  en  el  que  el  alumnado  se  irá  familiarizando  poco  a  poco  con  las  mecánicas 

 de  cálculo  algebraico  desde  un  punto  de  vista  de  resolución  de  problemas,  la  generalización  de 

 patrones y las situaciones funcionales. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 



 D.1. Patrones: 

 -  Patrones,  pautas  y  regularidades:  observación  y  determinación  de  la  regla  de  formación  en  casos 

 sencillos. 

 D.2. Modelo matemático: 

 -  Modelización  de  situaciones  de  la  vida  cotidiana  usando  representaciones  matemáticas  y  el 

 lenguaje algebraico. 

 - Estrategias de deducción de  conclusiones razonables a partir de  un modelo matemático. 

 D.3. Variable: 

 - Variable: comprensión del concepto  en sus diferentes naturalezas. 

 D.4. Igualdad y desigualdad: 

 -  Relaciones  lineales  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  o  matemáticamente  relevantes: 

 expresión mediante álgebra 

 simbólica. 

 -  Equivalencia  de  expresiones  algebraicas  en  la  resolución  de  problemas  basados  en  relaciones 

 lineales. 

 -  Estrategias  de  búsqueda  de  soluciones  en  ecuaciones  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana.  - 

 Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

 D.5. Relaciones y funciones: 

 - Relaciones cuantitativas en 

 situaciones de la vida cotidiana y  clases de funciones que las 

 modelizan. 

 -  Relaciones  lineales:  identificación  y  comparación  de  diferentes  modos  de  representación,  tablas, 

 gráficas o  expresiones algebraicas, y sus 

 propiedades a partir de ellas. 

 -  Estrategias  de  deducción  de  la  información  relevante  de  una  función  mediante  el  uso  de 

 diferentes 

 representaciones simbólicas. 

 D.6.  Pensamiento  computacional:  -  Generalización  y  transferencia  de  procesos  de  resolución  de 

 problemas  a otras situaciones. 

 - Estrategias útiles en la  interpretación y modificación de  algoritmos. 

 -  Estrategias  de  formulación  de  cuestiones  susceptibles  de  ser  analizadas  mediante 



 programas y  otras herramientas. 

 E. Sentido estocástico 

 Los  elementos  del  sentido  estocástico  sujetos  a  estudio  en  primero  de  ESO  incluyen  el  trabajo  con 

 diferentes  tipos  de  gráficos  y  la  introducción  del  trabajo  con  proyectos,  así  como  la  identificación 

 de  fenómenos  deterministas  y  aleatorios  junto  con  la  profundización  en  el  significado  frecuencial 

 de la probabilidad. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 E.1. Organización y análisis de datos:  - Estrategias  de recogida y 

 organización  de  datos  de  situaciones  de  la  vida  cotidiana  que  involucran  una  sola  variable. 

 Diferencia entre  variable y valores individuales. 

 -  Análisis  e  interpretación  de  tablas  y  gráficos  estadísticos  de  variables  cualitativas,  cuantitativas 

 discretas y  cuantitativas continuas en contextos  reales. 

 - Gráficos estadísticos: 

 representación  mediante  diferentes  tecnologías  (calculadora,  hoja  de  cálculo,  aplicaciones...)  y 

 elección del  más adecuado. 

 -  Medidas  de  localización:  interpretación  y  cálculo  con  apoyo  tecnológico  en  situaciones  reales.  - 

 Comparación de dos conjuntos de  datos atendiendo a las medidas de  localización y dispersión 

 E.3. Inferencia: 

 - Formulación de preguntas 

 adecuadas para conocer las 

 características de interés de una  población. 

 - Datos relevantes para dar respuesta  a cuestiones planteadas en 

 investigaciones estadísticas: 

 presentación de la información  procedente de una muestra 

 mediante herramientas digitales. - Estrategias de deducción de 

 conclusiones a partir de una muestra  con el fin de emitir juicios y tomar  decisiones adecuadas. 

 E.2. Incertidumbre: 

 - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

 - Experimentos simples: planificación,  realización y análisis de la  incertidumbre asociada. 

 - La probabilidad como medida  asociada a la incertidumbre de  experimentos aleatorios. 

 -  Asignación  de  probabilidades  mediante  experimentación,  el  concepto  de  frecuencia  relativa  y 

 la  regla de Laplace. 



 F. Sentido socioafectivo 

 El  sentido  socioafectivo  está  muy  relacionado  con  la  Competencia  Personal,  Social,  y  de  Aprender  a 

 Aprender  (CPSAA).  El  desarrollo  de  esta  competencia  implica,  por  una  parte,  plantear  situaciones  en 

 las  que  el  alumnado  tenga  la  oportunidad  de  reflexionar  sobre  sí  mismo,  sus  actitudes  y  sobre  cómo 

 se  enfrenta  al  aprendizaje  de  las  matemáticas.  Por  otra  parte,  se  debe  atender  también  al  desarrollo  de 

 las  destrezas  sociales,  el  trabajo  en  equipo  y  la  creación  de  relaciones  saludables.  Dentro  de  las 

 matemáticas  la  resolución  de  problemas  es  un  elemento  central,  en  el  que  de  forma  natural  el 

 alumnado  se  va  a  encontrar  situaciones  en  las  que  deba  enfrentarse  a  un  reto,  hacer  frente  a  la 

 incertidumbre,  gestionar  su  estado  emocional  ante  las  dificultades  y  desarrollar  actitudes  de 

 perseverancia y resiliencia. Para propiciar el 

 trabajo  efectivo  en  estos  aspectos  es  necesario  establecer  un  clima  en  el  aula  en  el  que  se 

 favorezcan  el  diálogo  y  la  reflexión,  se  fomente  la  colaboración  y  el  trabajo  en  equipo,  y  se  valoren 

 los errores y experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje. 

 Otro  elemento  integral  del  sentido  socioafectivo  en  las  matemáticas  es  promover  la  erradicación  de 

 ideas  preconcebidas  relacionadas  con  el  género  o  el  mito  del  talento  innato.  Con  este  objetivo  se 

 propone,  por  ejemplo,  el  uso  de  actividades  que  den  lugar  a  un  aprendizaje  inclusivo  (por  ejemplo, 

 tareas  ricas  o  actividades  de  “suelo  bajo  y  techo  alto”).  Por  otra  parte,  hay  que  incluir  oportunidades 

 para  que  el  alumnado  conozca  las  contribuciones  de  las  mujeres,  así  como  de  distintas  culturas  y 

 minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la  actualidad. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 F.1. Creencias, actitudes y 

 emociones: 

 -  Gestión  emocional:  emociones  que  intervienen  en  el  aprendizaje  de  las  matemáticas. 

 Autoconciencia y  autorregulación. 

 -  Estrategias  de  fomento  de  la  curiosidad,  la  iniciativa,  la  perseverancia  y  la  resiliencia  en  el 

 aprendizaje  de  las  matemáticas.  -  Estrategias  de  fomento  de  la  flexibilidad  cognitiva:  apertura  a 

 cambios de estrategia y 

 transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

 F.2. Trabajo en equipo, toma de  decisiones, inclusión, respeto y  diversidad: 

 - Técnicas para optimizar el trabajo  en equipo y compartir y construir  conocimiento matemático. 

 - Conductas empáticas y estrategias  de gestión de conflictos. 

 - Actitudes inclusivas y aceptación de  la diversidad presente en el aula y en  la sociedad. 

 -  La  contribución  de  las  matemáticas  al  desarrollo  de  los  distintos  ámbitos  del  conocimiento 



 humano desde una  perspectiva de género y  multicultural. 

 3º ESO 

 A. Sentido numérico 

 El  sentido  numérico  acompaña  siempre,  en  los  quehaceres  diarios  y  en  la  vida  académica.  En  este 

 curso  se  realiza  una  síntesis  de  todo  lo  trabajado  durante  la  primera  etapa  de  la  secundaria.  Aparecerán 

 nuevas  tareas,  pero  los  procedimientos  son  similares.  Por  tanto,  los  razonamientos  se  esperan  más 

 maduros  y  más  críticos.  El  alumnado  debe  ser  capaz  de  expresarse  matemáticamente  con  la 

 terminología  adecuada  tanto  para  escribir  las  secuencias  del  cálculo  como  para  expresar  sus 

 razonamientos y conclusiones de forma verbal. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 A.2. Cantidad: 

 - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso  de la calculadora. 

 - Realización de estimaciones con la  precisión requerida. 

 -  Números  enteros,  fraccionarios  y  decimales  y  raíces  en  la  expresión  de  cantidades  en  contextos 

 de la vida  cotidiana. 

 -  Diferentes  formas  de  representación  de  números  enteros,  fraccionarios  y  decimales,  incluida  la 

 recta numérica. 

 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

 A.3. Sentido de las operaciones: 

 - Estrategias de cálculo mental con  números naturales, fracciones y decimales. 

 - Operaciones con números enteros,  fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

 -  Relaciones  inversas  entre  las  operaciones  (adición  y  sustracción;  multiplicación  y  división;  elevar  al 

 cuadrado  y  extraer  la  raíz  cuadrada):  comprensión  y  utilización  en  la  simplificación  y  resolución  de 

 problemas.  -  Efecto  de  las  operaciones  aritméticas  con  números  enteros,  fracciones  y  expresiones 

 decimales. 

 -  Propiedades  de  las  operaciones  (suma,  resta,  multiplicación,  división  y  potenciación):  cálculos  de 

 manera  eficiente  con  números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales  tanto  mentalmente  como 

 de forma manual, con calculadora u hoja de  cálculo. 



 A.4. Relaciones: 

 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

 - Patrones y regularidades numéricas. 

 A.5. Razonamiento proporcional: 

 - Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

 -  Situaciones  de  proporcionalidad  en  diferentes  contextos:  análisis  y  desarrollo  de  métodos  para  la 

 resolución  de problemas (aumentos y disminu 

 porcentuales,  rebajas  y  subidas  de  precios,  impuestos,  escalas,  cambio  de  divisas,  velocidad  y 

 tiempo, etc.). 

 A.6. Educación financiera: 

 - Información numérica en contextos  financieros sencillos: interpretación. 

 -  Métodos  para  la  toma  de  decisiones  de  consumo  responsable:  relaciones  calidad-precio  y 

 valor-precio en contextos cotidianos. 

 B. Sentido de la medida 

 En  este  curso  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  alumnado  debe  ampliar  sus 

 experiencias  de  medición  directa  de  áreas  y  volúmenes  para  profundizar  su  comprensión  del  área  de 

 figuras  bidimensionales  y  del  área  y  el  volumen  de  objetos  tridimensionales.  Las  fórmulas  y 

 procedimientos  de  las  mediciones  indirectas  deben  desarrollarse  a  través  de  la  investigación,  sin 

 caer  en  el  error  de  facilitar  una  larga  lista  de  fórmulas  a  memorizar.  Como  novedad,  para  desarrollar 

 la  estimación  en  el  aula  de  secundaria  utilizaremos  los  problemas  de  Fermi.  En  ellos,  se  solicita 

 estimar  el  valor  numérico  de  alguna  o  varias  cantidades  concretas  sin  proporcionar  información 

 sobre la naturaleza o características del contexto, ni ligarse a estrategias concretas de resolución. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 B.1. Magnitud: 

 -  Atributos  mensurables  de  los  objetos  físicos  y  matemáticos:  investigación  y  relación  entre  los 

 mismos. 

 -  Estrategias  de  elección  de  las  unidades  y  operaciones  adecuadas  en  problemas  que  impliquen 

 medidas. 



 B.2. Medición: 

 - Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: aplicación de fórmulas. 

 -  Representaciones  planas  de  objetos  tridimensionales  en  la  visualización  y  resolución  de 

 problemas de áreas. 

 - Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas. 

 B.3. Estimación y relaciones: 

 -  Formulación  de  conjeturas  sobre  medidas  o  relaciones  entre  las  mismas  basadas  en 

 estimaciones. 

 -  Estrategias  para  la  toma  de  decisión  justificada  del  grado  de  precisión  requerida  en  situaciones 

 de medida. 

 C. Sentido espacial 

 Los  elementos  geométricos  sujetos  a  estudio  en  tercero  de  ESO  incluyen  ya  elementos 

 introductorios  de  la  geometría  analítica  y  de  los  movimientos  geométricos  como  los  giros, 

 traslaciones  y  simetrías,  de  los  que  se  estudian  sus  propiedades,  así  como  las  relaciones  que 

 existen  entre  ellos.  Para  comprenderlos  mejor,  el  uso  de  materiales  manipulativos  y  herramientas 

 informáticas como los programas de geometría dinámica son determinantes. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 C.1. Figuras geométricas de dos y  tres dimensiones: 

 -  Figuras  geométricas  planas  y  tridimensionales:  descripción  y  clasificación  de  en  función  de 

 sus  propiedades o características. 

 - Relaciones geométricas como la  congruencia en figuras planas:  identificación y aplicación. 

 -  Construcción  de  figuras  geométricas  con  herramientas  manipulativas  y  digitales  (programas  de 

 geometría  dinámica, realidad aumentada…) 

 C.2. Localización y sistemas de representación: 

 -  Relaciones  espaciales:  localización  y  descripción  mediante  coordenadas  geométricas  y  otros 

 sistemas de representación. 

 C.3. Movimientos y transformaciones: 

 -  Transformaciones  elementales  como  giros,  traslaciones  y  simetrías  en  situaciones  diversas 

 utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas. 



 C.4. Visualización, razonamiento y  modelización geométrica: 

 - Modelización geométrica:  relaciones numéricas y algebraicas en  la resolución de problemas. 

 - Relaciones geométricas en  contextos matemáticos y no  matemáticos (arte, ciencia, vida  diaria…). 

 D. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

 El  objetivo  principal  en  este  curso  será  consolidar  y  profundizar  los  conocimientos,  destrezas  y 

 actitudes  de  los  dos  cursos  anteriores.  Se  debe  continuar  mostrando  al  alumnado  que  el  álgebra  es 

 un  lenguaje  útil  en  situaciones  distintas,  en  particular  para  expresar  generalizaciones  de  propiedades, 

 caracterizar  patrones  y  resolver  problemas.  Las  conexiones  con  otras  áreas  de  las  matemáticas 

 también  contribuirán  a  dar  sentido  y  significación  al  lenguaje  algebraico  y  la  resolución  de 

 ecuaciones.  Durante  este  curso  el  alumnado  debería  ir  desarrollando  más  autonomía  en  la  utilización 

 de  recursos  tecnológicos  como  la  calculadora,  las  hojas  de  cálculo  y  algún  tipo  de  calculadora 

 gráfica  o  aplicación  de  geometría  dinámica,  y  comenzar  a  reconocer  en  qué  situaciones  estas 

 herramientas resultan apropiadas. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 D.1. Patrones: 

 -  Patrones,  pautas  y  regularidades:  observación  y  determinación  de  la  regla  de  formación  en  casos 

 sencillos. 

 D.2. Modelo matemático: 

 -  Modelización  de  situaciones  de  la  vida  cotidiana  usando  representaciones  matemáticas  y  el 

 lenguaje algebraico. 

 - Estrategias de deducción de  conclusiones razonables a partir de  un modelo matemático. 

 D.3. Variable: 

 - Variable: comprensión del concepto  en sus diferentes naturalezas. 

 D.4. Igualdad y desigualdad: 

 -  Relaciones  lineales  y  cuadráticas  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  o  matemáticamente  relevantes: 

 expresión mediante álgebra simbólica. 

 -  Equivalencia  de  expresiones  algebraicas  en  la  resolución  de  problemas  basados  en  relaciones 

 lineales y cuadráticas. 

 -  Estrategias  de  búsqueda  de  soluciones  en  ecuaciones  y  sistemas  lineales  y  ecuaciones  cuadráticas 



 en situaciones de la vida cotidiana. - Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

 D.5. Relaciones y funciones: 

 - Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y  clases de funciones que las 

 modelizan. 

 -  Relaciones  lineales  y  cuadráticas:  identificación  y  comparación  de  diferentes  modos  de 

 representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

 -  Estrategias  de  deducción  de  la  información  relevante  de  una  función  mediante  el  uso  de  diferentes 

 representaciones simbólicas. 

 D.6. Pensamiento computacional: 

 - Generalización y transferencia de  procesos de resolución de problemas  a otras situaciones. 

 - Estrategias útiles en la  interpretación y modificación de  algoritmos. 

 -  Estrategias  de  formulación  de  cuestiones  susceptibles  de  ser  analizadas  mediante 

 programas y  otras herramientas. 

 E. Sentido estocástico 

 Los  elementos  del  sentido  estocástico  sujetos  a  estudio  en  tercero  de  ESO  incluyen  el  trabajo 

 conjunto  entre  parámetros  de  centralización  y  dispersión  simultáneamente,  la  continuación  en  el 

 trabajo  con  proyectos  comenzando  en  este  curso  una  cierta  formalización  de  conceptos  relativos 

 a la probabilidad como los de suceso, espacio muestral, unión e intersección de sucesos. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 

 E.1. Organización y análisis de datos: 

 -  Estrategias  de  recogida  y  organización  de  datos  de  situaciones  de  la  vida  cotidiana  que 

 involucran  una sola variable. Diferencia entre  variable y valores individuales. 

 -  Análisis  e  interpretación  de  tablas  y  gráficos  estadísticos  de  variables  cualitativas,  cuantitativas 

 discretas y  cuantitativas continuas en contextos  reales. 

 -  Gráficos  estadísticos:  representación  mediante  diferentes  tecnologías  (calculadora,  hoja  de 

 cálculo, aplicaciones...) y elección del  más adecuado. 

 - Medidas de localización:  interpretación y cálculo con apoyo  tecnológico en situaciones reales. 

 -  Variabilidad:  interpretación  y  cálculo,  con  apoyo  tecnológico,  de  medidas  de  dispersión  en 

 situaciones reales. 

 - Comparación de dos conjuntos de  datos atendiendo a las medidas de  localización y dispersión 



 E.3. Inferencia: 

 - Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una  población. 

 - Datos relevantes para dar respuesta  a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 

 presentación de la información  procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

 -  Estrategias  de  deducción  de  conclusiones  a  partir  de  una  muestra  con  el  fin  de  emitir  juicios  y 

 tomar  decisiones adecuadas. 

 E.2. Incertidumbre: 

 - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

 - Experimentos simples: planificación,  realización y análisis de la  incertidumbre asociada. 

 - La probabilidad como medida  asociada a la incertidumbre de  experimentos aleatorios. 

 -  Asignación  de  probabilidades  mediante  experimentación,  el  concepto  de  frecuencia  relativa  y 

 la  regla de Laplace. 

 F. Sentido socioafectivo 

 El  sentido  socioafectivo  está  muy  relacionado  con  la  Competencia  Personal,  Social,  y  de  Aprender  a 

 Aprender  (CPSAA).  El  desarrollo  de  esta  competencia  implica,  por  una  parte,  plantear  situaciones  en 

 las  que  el  alumnado  tenga  la  oportunidad  de  reflexionar  sobre  sí  mismo,  sus  actitudes  y  sobre  cómo  se 

 enfrenta  al  aprendizaje  de  las  matemáticas.  Por  otra  parte,  se  debe  atender  también  al  desarrollo  de 

 las  destrezas  sociales,  el  trabajo  en  equipo  y  la  creación  de  relaciones  saludables.  Dentro  de  las 

 matemáticas  la  resolución  de  problemas  es  un  elemento  central,  en  el  que  de  forma  natural  el 

 alumnado  se  va  a  encontrar  situaciones  en  las  que  deba  enfrentarse  a  un  reto,  hacer  frente  a  la 

 incertidumbre,  gestionar  su  estado  emocional  ante  las  dificultades  y  desarrollar  actitudes  de 

 perseverancia  y  resiliencia.  Para  propiciar  el  trabajo  efectivo  en  estos  aspectos  es  necesario  establecer 

 un  clima  en  el  aula  en  el  que  se  favorezcan  el  diálogo  y  la  reflexión,  se  fomente  la  colaboración  y  el 

 trabajo  en  equipo,  y  se  valoren  los  errores  y  experiencias  propias  y  de  los  demás  como  fuente  de 

 aprendizaje.  Otro  elemento  integral  del  sentido  socioafectivo  en  las  matemáticas  es  promover  la 

 erradicación  de  ideas  preconcebidas  relacionadas  con  el  género  o  el  mito  del  talento  innato.  Con  este 

 objetivo  se  propone,  por  ejemplo,  el  uso  de  actividades  que  den  lugar  a  un  aprendizaje  inclusivo  (por 

 ejemplo,  tareas  ricas  o  actividades  de  “suelo  bajo  y  techo  alto”).  Por  otra  parte,  hay  que  incluir 

 oportunidades  para  que  el  alumnado  conozca  las  contribuciones  de  las  mujeres,  así  como  de  distintas 

 culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la actualidad. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes 



 F.1. Creencias, actitudes y 

 emociones: 

 -  Gestión  emocional:  emociones  que  intervienen  en  el  aprendizaje  de  las  matemáticas. 

 Autoconciencia y  autorregulación. 

 -  Estrategias  de  fomento  de  la  curiosidad,  la  iniciativa,  la  perseverancia  y  la  resiliencia  en  el 

 aprendizaje  de  las  matemáticas.  -  Estrategias  de  fomento  de  la  flexibilidad  cognitiva:  apertura  a 

 cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

 F.2. Trabajo en equipo, toma de  decisiones, inclusión, respeto y  diversidad: 

 - Técnicas para optimizar el trabajo  en equipo y compartir y construir  conocimiento matemático. 

 - Conductas empáticas y estrategias  de gestión de conflictos. 

 - Actitudes inclusivas y aceptación de  la diversidad presente en el aula y en  la sociedad. 

 -  La  contribución  de  las  matemáticas  al  desarrollo  de  los  distintos  ámbitos  del  conocimiento 

 humano desde una  perspectiva de género y  multicultural. 

 5.  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN,  CON  ESPECIAL  ATENCIÓN  AL 

 CARÁCTER  FORMATIVO  DE  LA  EVALUACIÓN  Y  A  SU  VINCULACIÓN  CON  LOS  CRITERIOS  DE 

 EVALUACIÓN. 

 En  primer  lugar,  las  orientaciones  metodológicas  descritas  promueven  como  actividad  principal  la 

 resolución  de  problemas,  acompañado  de  un  clima  participativo  y  abierto  que  permita  al  alumnado 

 poner  en  común  y  valorar  las  estrategias  de  sus  compañeros  y  compañeras.  Bajo  este  prisma,  la 

 evaluación  formativa  da  respuesta  al  enfoque  metodológico  sugerido,  Si  reducimos  la  evaluación  a  la 

 obtención  de  una  calificación  donde  el  interés  queda  reducido  a  emitir  un  valor  numérico 

 exclusivamente  a  través  de  pruebas  individuales  cerradas,  entonces  se  puede  caer  en  la  penalización 

 del propio proceso. 

 En  segundo  lugar,  atendiendo  a  la  normativa,  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado 

 será  continua,  formativa  e  integradora.  Este  enfoque  supera  consideraciones  previas  de  este  tipo  de 

 evaluación  supeditadas  a  la  realización  de  cuestionarios  o  exámenes  parciales  a  lo  largo  de  un  curso 

 y  en  momentos  puntuales  de  evaluación.  Esta  evaluación  formativa  tiene  como  finalidad  que  el 

 estudiante  participe  activamente  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  se  responsabilice  del  mismo.  Este 

 tipo  de  evaluación  conlleva  cambios  significativos  en  los  resultados  obtenidos  por  el  alumnado.  El 

 enriquecimiento  de  los  procesos  a  través  de  las  intervenciones  de  los  compañeros  y  las  compañeras 

 tanto  en  pequeños  grupos  como  con  el  grupo  completo  conlleva  que  este  rol  también  se  vea 

 adoptado  por  el  alumnado.  Otro  aspecto  relevante  de  este  enfoque  es  la  comunicación  efectiva  y 

 clara  sobre  los  objetivos  y  los  criterios  de  evaluación,  así  como  de  la  situación  del  alumnado  a  lo 

 largo  del  proceso  de  aprendizaje  en  relación  con  éstos.  Al  concebir  el  aprendizaje  como  un  proceso  y 

 no  como  un  resultado,  se  da  respuesta  a  las  diferentes  dificultades  en  el  aprendizaje  con  la  finalidad 



 de  superarlas.  Bajo  este  enfoque  de  evaluación,  tiene  una  mención  especial  tanto  la  autoevaluación 

 como  la  evaluación  por  pares,pues  resultan  actividades  fundamentales  de  la  evaluación  formativa 

 Estas  actividades  fomentan  la  reflexión  del  alumnado  sobre  su  propio  aprendizaje.  Para  alcanzarlo, 

 un  aspecto  fundamental  es  que  los  objetivos  de  aprendizaje  sean  conocidos  por  el  alumnado.  Por  su 

 parte,  la  autoevaluación  tiene  que  ayudar  al  alumnado  a  ser  consciente  de  su  proceso  de  aprendizaje 

 dando  lugar  a  la  posibilidad  de  que  emerjan  las  dificultades  de  una  manera  consciente  y  exista  la 

 posibilidad  de  dar  respuesta  a  las  mismas.  De  esta  manera,  se  favorece  la  autorregulación  del 

 alumnado, así como su autonomía. 

 En  definitiva,  se  trata  de  planificar  la  recogida  de  evidencias  de  aprendizaje  que  permita  al  ener 

 información  sobre  el  estado  en  el  que  se  sitúa  cada  alumno  y  alumna  en  lugar  de  un  cuaderno  de 

 puntuaciones. 

 Finalmente,  se  debe  dar  la  importancia  requerida  a  la  evaluación  inicial  y  de  diagnóstico,  que  permite 

 ajustar  la  planificación  de  las  tareas  a  la  diversidad  del  aula  e  identificar  posibles  dificultades  que 

 podrían  surgir  durante  el  proceso  de  enseñanza.  En  este  sentido,  puede  ser  interesante  la  formulación 

 de  preguntas  en  el  aula  o  tareas  concretas  que  aporten  información  al  profesorado  de  una  manera 

 sencilla  y  aproximada  sobre  el  conocimiento  previo  que  necesita  para  abordar  el  proceso  de 

 enseñanza planificado. 

 6.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  La  calificación  estará  basada  en  el  grado  de  cumplimiento  de  los 

 estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Las  autoevaluaciones  implican  el  uso  de  cuatro  niveles  de 

 cumplimiento  de  objetivos  y,  según  la  normativa,  la  calificación  ha  de  ser  INSUFICIENTE,  SUFICIENTE, 

 BIEN,  NOTABLE  O  SOBRESALIENTE  es  necesario  establecer  un  criterio  de  conversión.  Asociamos  a 

 cada nivel un número del 1 al 4, de forma que la conversión puede ser la de esta tabla: 

 Media de las autoevaluaciones  Calificación en el boletín de notas 

 ≥ 3,5  SOBRESALIENTE 

 ≥ 2,75  NOTABLE 

 ≥ 2  BIEN 

 ≥ 1,75  SUFICIENTE 

 < 1,75  INSUFICIENTE 



 No  obstante,  esta  tabla  tiene  carácter  orientativo,  y  se  complementará  con  una  valoración  cualitativa 

 del  grado  de  consecución  de  los  objetivos  ,  atendiendo  a  cuáles  son  mínimos  exigibles  y  cuáles  no, 

 especialmente  en  aquellos  casos  en  los  que  el  alumnado  se  encuentre  entre  dos  valores.  La  nota  final 

 de curso será la media de las tres evaluaciones. 

 7.  CARACTERÍSTICAS  DE  LA  EVALUACIÓN  INICIAL,  CRITERIOS  PARA  SU  VALORACIÓN,  ASÍ  COMO 

 CONSECUENCIAS  DE  SUS  RESULTADOS  EN  LA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  Y,  EN  SU  CASO,  EL 

 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 En  función  de  los  resultados  observados  en  las  evaluaciones  iniciales,  el  Equipo  Didáctico  valorará  en 

 sus  reuniones  semanales  la  necesidad  de  introducir  modificaciones  en  la  metodología  o  en  la 

 secuenciación  de  contenidos,  así  como  la  necesidad  de  reforzar  o  ampliar  los  contenidos  previstos 

 para el curso y de modificar los instrumentos de evaluación previstos. 

 8.  ACTUACIONES  GENERALES  DE  ATENCIÓN  A  LAS  DIFERENCIAS  INDIVIDUALES  Y  ADAPTACIONES 

 CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS PRECISE 

 La  atención  a  la  diversidad  estará  presente  en  toda  decisión  y  se  abordará  desde  la  lógica  de  la 

 heterogeneidad,  desarrollando  estrategias  pedagógicas  adaptadas  a  las  diferencias  desde  un 

 enfoque  inclusivo.  Las  acciones  dirigidas  a  la  identificación  de  altas  capacidades,  a  las  barreras  para 

 el  aprendizaje  y  la  participación,  así  como  a  la  detección  de  alumnado  vulnerable  son  el  medio  que 

 permite  ajustar  la  respuesta  del  contexto  e  incrementar  la  capacidad  de  los  centros  para  responder  a 

 esa diversidad. 

 La  educación  inclusiva  es  un  proceso  que  debe  comenzar  por  la  propia  actitud  de  cada  profesional  y 

 por  los  valores  y  la  cultura  en  la  que  se  sustentan  las  decisiones  adoptadas  en  el  marco  del  centro 

 docente. 

 La  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos  como  elemento  central  de  las  decisiones  metodológicas 

 conlleva  realizar  acciones  para  conocer  las  características  de  cada  alumno  y  ajustarse  a  ellas 

 combinando  estrategias,  métodos,  técnicas,  recursos,  organización  de  espacios  y  tiempos  para 

 facilitar  que  se  alcancen  los  objetivos  de  aprendizaje;  así  como  aplicar  las  decisiones  sobre  todo  lo 

 anterior de manera flexible en función de cada realidad educativa desde un enfoque inclusivo. 

 El  enfoque  de  la  enseñanza  a  través  de  la  resolución  de  problemas  atiende  per  se  a  la  diversidad. 

 Además,  se  utilizarán  materiales  adaptados  a  diferentes  niveles  (de  repaso,  refuerzo,  ampliación…) 

 así  como  material  manipulativo  y  aplicaciones  informáticas  que  permiten  diferentes  ritmos  de  acceso 

 al contenido y enriquecimiento horizontal. 

 En  todo  caso  se  pretende  que  estos  alumnos  alcancen,  dentro  del  único  y  mismo  sistema  educativo, 

 los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 



 En  cuanto  a  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  para  pequeños  desfases  curriculares,  se  trabajan 

 de  esta  forma:  selección  de  actividades  con  distintos  grados  de  dificultad,  trabajo  individual  y  en 

 grupo,  materiales  de  refuerzo,  revisión  del  trabajo  de  unos  por  otros,  uso  de  medios  informáticos, 

 siempre  que  sea  posible,  posibilidad  de  exámenes  diferentes  adaptados  a  la  tipología  de  alumnado, 

 etc...  En  el  caso  de  grandes  desfases  se  pueden  aplicar  alguna  medida  descrita  antes  (también  en 

 tiempo,  medios…)  con  el  material  específico  a  su  nivel  y  coordinado  con  la  PT-  Departamento  de 

 Orientación. 

 Se  contempla  en  el  caso  de  alumnos  con  aptitudes  destacadas  fomentar  actividades  adaptadas  que 

 desarrollen sus capacidades. 

 Además,  durante  una  de  las  cuatro  sesiones  semanales  otro  profesor  de  matemáticas  de  la  etapa 

 entrará  en  el  aula  para  apoyar  en  las  tareas  que  sea  necesario  y  atender  así  mejor  la  diversidad  del 

 alumnado con el que contemos. 

 9. PLAN DE SEGUIMIENTO PERSONAL PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

 El  plan  de  seguimiento  está  dirigido  al  alumnado  que  no  habiendo  promocionado  de  curso,  es  decir, 

 que  repita  curso,  tuviera  la  materia  aprobada  el  curso  anterior.  A  este  alumnado  se  le  hará  un 

 seguimiento  en  clase  mediante  la  revisión  de  sus  actividades  y  el  cumplimiento  de  objetivos  de 

 aprendizaje, proponiéndole actividades de ampliación si se considerase necesario. 

 10. PLAN DE REFUERZO PERSONALIZADO PARA MATERIAS O ÁMBITOS NO SUPERADOS 

 El  plan  de  refuerzo  está  dirigido  a  alumnado  que  habiendo  promocionado  de  curso,  tiene  alguna 

 asignatura del curso o cursos anteriores pendientes. 

 El  alumnado  recibirá  a  principio  de  curso  un  documento  en  el  que  se  especificarán  los  contenidos  no 

 alcanzados, la propuesta de actividades de apoyo y recuperación y el modo de recuperar la materia. 

 A  lo  largo  del  curso  se  realizará  un  seguimiento  personalizado  del  alumnado  con  materia  pendiente, 

 haciendo  una  revisión  de  los  contenidos  que  presenten  mayores  dificultades.  Además,  se  podrán 

 llevar  a  cabo  explicaciones  y  revisión  de  actividades  durante  las  clases  y,  si  fuera  necesario,  durante 

 algún recreo. 

 Para  aquellos  alumnos  que  pertenezcan  al  banco  de  libros  y  no  cuenten  con  el  material  del  curso 

 anterior  en  soporte  papel,  se  colgarán  en  classroom  todos  aquellos  documentos  que  se  consideren 

 necesarios para que el alumno pueda llevar a cabo el estudio y recuperación de la materia 

 PLAN DE RECUPERACIÓN: 



 Se  dará  por  superada  la  materia  pendiente  del  curso  anterior  si  se  superan  las  dos  primeras  del  curso 

 actual.  En  caso  de  no  hacerlo  se  deberá  realizar  una  prueba  extraordinaria  en  la  convocatoria  del  mes 

 de abril. 

 11.  ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS  Y  METODOLÓGICAS:  ORGANIZACIÓN,  RECURSOS, 

 AGRUPAMIENTOS,  ENFOQUES  DE  ENSEÑANZA,  CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE 

 SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y OTROS ELEMENTOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS. 

 Se  entiende  por  situaciones  de  aprendizaje  aquellas  situaciones  y  actividades  que  implican  el 

 despliegue  por  parte  del  alumnado  de  actuaciones  que  contribuyen  al  desarrollo  y  adquisición  de  las 

 competencias  clave  y  las  competencias  específicas  y  cuyo  diseño  involucra  el  aprendizaje  de 

 diferentes saberes básicos asociados a una o varias materias o ámbitos. 

 Las situaciones aprendizaje deberán diseñarse de acuerdo a los siguientes criterios: 

 1.  Contarán  con  tareas  y  actividades  útiles  y  funcionales  para  el  alumnado,  situadas  en 

 contextos  cercanos  o  familiares,  significativos  para  este,  que  le  supongan  retos,  desafíos, 

 que despierten el deseo y la curiosidad por seguir aprendiendo. 

 2.  Plantearán  experiencias  de  aprendizaje  que  impliquen  el  uso  de  diversos  recursos;  que 

 potencien el desarrollo de procesos cognitivos y emocionales en el alumnado. 

 3.  Favorecerá  diferentes  tipos  de  agrupamiento  (trabajo  individual,  por  parejas,  en  pequeño 

 grupo, en gran grupo). 

 4.  Los  productos  resultado  de  estas  actividades  deberán  ser  adecuados  para  la  observación 

 de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. 

 Como  principios  generales  de  la  metodología  tendremos  en  cuenta  un  enfoque  basado  en  la 

 resolución  de  problemas  y  la  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos  como  elemento  central  de  las 

 decisiones  metodológicas.  Conlleva  realizar  acciones  para  conocer  las  características  de  cada 

 alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas. 

 ●  Se  atenderá  a  la  idoneidad  didáctica  de  todas  las  secuencias  de  aprendizaje  en  todas  sus 

 facetas. 

 ●  La  promoción  del  compromiso  del  alumnado  con  su  aprendizaje.  Para  ello  se  promoverá  la 

 motivación  intrínseca  de  los  alumnos,  vinculada  a  la  responsabilidad,  autonomía  y  al  deseo 

 de  aprender.  Se  promoverá,  asimismo,  la  implicación  del  alumnado  en  todo  el  proceso 

 educativo  de  forma  que  sea  él  mismo  parte  activa  y  protagonista  de  su  aprendizaje.  Se 

 fomentará  la  creatividad  y  el  pensamiento  crítico  a  través  de  tareas  y  actividades  abiertas  que 

 supongan  un  reto  para  los  alumnos,  así  como  el  aprendizaje  por  descubrimiento  guiado 

 (enseñanza a través de la resolución de problemas) como vía fundamental de aprendizaje. 



 ●  La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 ●  La  combinación  de  diversos  agrupamientos,  priorizando  los  heterogéneos  sobre  los 

 homogéneos, pudiéndose valorar la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo. 

 ●  Habrá  que  proporcionar  riqueza  epistémica  de  cada  objeto  matemático.  Es  decir,  atender  a  su 

 significado,  que  no  se  reduce  a  una  mera  definición,  sino  que  este  está  compuesto  por  los 

 diferentes  registros  lingüísticos  (en  sentido  amplio),  reglas  (conceptos-definición, 

 propiedades, procedimientos) y argumentos. 

 ●  El  proceso  de  inclusión  de  las  competencias  como  un  elemento  esencial  del  currículo  nos 

 sitúa  en  la  clave  que  pretende  que  los  aprendizajes  de  nuestros  alumnos  desarrollen 

 capacidades  más  globales  y  plurifuncionales  y  esto  debe  influir  en  nuestro  modo  de  enseñar 

 y  en  los  métodos  que  utilicemos,  con  el  fin  de  que  el  alumno  sea  el  centro  del  proceso  de 

 enseñanza-aprendizaje. 

 Las  competencias  clave  nos  reclaman  modelos  más  relacionados  con  el  descubrimiento  y  la 

 aplicación  de  lo  aprendido,  sin  negar  que  estos  aprendizajes  requieren  también  un  esfuerzo  de 

 memorización.  Asimismo,  es  necesario  combinar  la  sistematicidad  del  método  científico  con  las 

 propuestas abiertas que favorezcan la creatividad. 

 Por  tanto,  se  llevará  a  cabo  una  metodología  activa,  con  breves  exposiciones  teóricas  y  realización  de 

 numerosas  actividades  de  distinta  índole,  siempre  basadas  en  la  idea  de  que  sea  el  propio  alumnado 

 el  que  vaya  deduciendo,  descubriendo  y  avanzando  en  su  aprendizaje.  Estos  mostrarán  al  alumno  la 

 conexión  y  continuidad  existente  entre  los  conocimientos  matemáticos  que  posee.  La  idea  es  realizar 

 ejercicios,  actividades  y  tareas  motivadoras,  concibiendo  los  dos  primeros  como  pasos  para  la 

 posible realización de tareas competenciales o situaciones-problema. 

 En una clase de Matemáticas deberíamos repartir el tiempo en: 

 ●  Situaciones-problema  que  permiten  abordar  el  contenido  en  cuestión.  Un  «buen  problema» 

 (tarea) debería cumplir algunas de las siguientes características: 

 ○  Que permita experimentar, construir, argumentar. 

 ○  Que admita diferentes niveles de resolución. 

 ○  Que se pueda enmarcar en una situación más amplia. 

 ○  Que posibilite la discusión y la reelaboración. 

 ○  Que haga emerger y relacionar conceptos y técnicas curriculares. 

 ●  Resolución  de  las  tareas  en  pequeños  grupos  (a  unque  esto  se  realice  guardando  las 

 distancias, para lo que emplearán pequeñas pizarras individuales para poder comunicarse). 

 ●  Discusiones entre profesorado y alumnos y entre los mismos alumnos. 

 ●  Explicaciones a cargo del profesor, institucionalización. 

 ●  Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 



 ●  Resolución  de  problemas,  incluida  la  aplicación  de  las  matemáticas  a  situaciones  de  la  vida 

 diaria y/o algún trabajo de investigación. 

 ●  Realización  de  actividades  orales  de  diversa  naturaleza  para  enfocarlo  a  la  mejora  de  la 

 expresión  oral  (uno  de  los  principales  objetivos  de  innovación  del  centro  para  el  presente 

 curso). 

 ●  Utilización plena de diversos recursos-materiales didácticos. 

 ●  Actividades para fomentar el trabajo en equipo. 

 Los  alumnos  y  alumnas  no  llevarán  libro  de  texto.  El  material  que  sea  necesario  se  proporcionará  a 

 través  de  fichas.  Como  material  de  aula  tendrá  un  cuaderno  y  una  funda  de  plástico  en  la  que  tendrán 

 que  conservar  todo  el  material  que  se  les  proporcione,  así  como  una  pequeña  pizarra  individual  para 

 poder  comunicarse  y  explicarse  con  sus  compañeros.  Además,  a  través  de  la  plataforma  Google 

 Classroom,  habrá  un  diario  de  clase  con  las  actividades  realizadas  en  cada  clase,  así  como  los 

 materiales  empleados  en  estas;  con  el  objetivo  de  que  si  un  alumno  falta  a  alguna  clase,  pueda 

 trabajar desde casa lo que se ha hecho ese día en clase. 

 Se  utilizarán  medios  audiovisuales,  aplicaciones  en  el  ordenador,  proyector  en  la  medida  de  lo  posible 

 y otro tipo de materiales. 

 Se  insistirá  en  la  necesidad  y  la  importancia  de  fomentar  el  hábito  de  estudio,  así  como  la 

 participación y el trabajo en el aula. 

 Calculadora:  Se  utilizará  en  las  unidades  didácticas  en  las  que  se  considere  necesario  y  que  por  su 

 naturaleza  sea  más  importante  el  procedimiento  que  el  cálculo  en  sí  mismo,  como  por  ejemplo,  la 

 geometría.  Se  usarán  otros  materiales  digitales  como  Geogebra,  Excel,  etc.  así  como  diversas  webs 

 matemáticas También se puede usar en un momento dado el aula de ordenadores del centro. 

 La  consecución  de  las  diferentes  dimensiones  de  la  competencia  matemática  tiene  como  finalidad 

 que  el  individuo  sea  capaz  de  razonar  matemáticamente  y  de  formular,  emplear  e  interpretar  las 

 matemáticas  para  resolver  problemas  presentes  en  los  contextos  de  la  vida  real.  Sin  embargo,  la 

 resolución  de  problemas  no  es  únicamente  un  objetivo  de  las  matemáticas,  sino  que  se  identifica 

 también  como  un  enfoque  metodológico  para  el  aprendizaje  de  las  mismas.  Este  tipo  de  tareas 

 exigen  comprensión  y  autorregulación  del  propio  proceso  cognitivo,  puesto  que  el  alumnado  debe 

 analizar  las  diferentes  estrategias  o  caminos  de  resolución,  lo  que  implica  la  toma  de  decisión  y,  por 

 tanto,  se  favorece  la  autonomía  del  alumnado.  Un  enfoque  próximo  a  la  resolución  de  problemas 

 centra  el  interés  en  el  proceso  y  no  en  el  resultado.  Este  hecho  exige  una  reflexión  sobre  la  visión 

 acerca  del  error,  donde  se  concibe  como  parte  fundamental  del  proceso  de  aprendizaje.  En  dicho 

 proceso,  el  alumnado  deberá  poner  en  juego  capacidades  matemáticas  como  modelizar,  interpretar 

 resultados,  formular  conjeturas,  argumentar  y  razonar  inductiva  y  deductivamente,  utilizar  de 



 diferentes  representaciones,  comunicar  los  resultados,  y  establecer  conexiones  entre  diferentes 

 saberes matemáticos  y con saberes de otras disciplinas. 

 Además,  la  resolución  de  problemas  proporciona  oportunidades  para  dar  respuesta  a  la  dimensión 

 afectiva.  El  objetivo  en  el  aula  de  matemática  no  es  la  inhibición  de  las  emociones,  tales  como  la 

 frustración,  sino  dar  oportunidades  a  través  de  la  resolución  de  problemas  de,  en  primer  lugar, 

 identificarlas  y,  en  segundo  lugar,  de  proporcionar  herramientas  para  su  gestión.  Por  tanto,  la 

 resolución  de  problemas  resulta  un  escenario  idóneo  para  dar  respuesta  a  la  competencia 

 socioafectiva.  En  relación  a  nuestro  papel  este  enfoque  se  desliga  de  las  orientaciones  tradicionales 

 en  las  que  el/la  docente  actúa  como  mero  transmisor  de  conocimientos,  adquiriendo  un  rol  de  guía 

 en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Un  aspecto  importante  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  matemáticas  son  los 

 recursos.  (libros  de  texto,  cuaderno  del  alumnado,  pizarra,  materiales  manipulativos,  lecturas  de 

 contenido  matemático  y  prensa),  recursos  digitales  (pizarra  digital  interactiva,  software  informático 

 matemático  específico,  apps  educativas,  blogs,  recursos  audiovisuales  como  cine,  películas,  series, 

 vídeos…)  y  recursos  transversales  (juegos  matemáticos,  historia  de  la  matemática  como  recurso 

 didáctico, el propio entorno y los paseos matemáticos…). 

 Adicionalmente,  los  recursos  digitales  tienen  que  promover  la  posibilidad  de  analizar,  experimentar  y 

 comprobar  la  información,  o  ser  usados  como  instrumentos  de  cálculo.  Existen  recursos  en  los  que 

 nos  podemos  apoyar  como  la  pizarra  digital,  la  calculadora  o  el  software  específico  (como 

 GeoGebra,  Derive,  hojas  de  cálculo,  BlocksCAD,  Scratch…).  También  resulta  interesante  identificar 

 páginas  web,  como  las  citadas  a  lo  largo  de  las  orientaciones  para  la  enseñanza,que  poseen 

 diferentes  actividades  para  llevar  al  aula  (  https://nrich.maths.org/  ,  https://illuminations.nctm.org/  , 

 https://nzmaths.co.nz/  ,  https://www.geogebra.org/materials  , 

 http://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_5_correg.html  ,  entre muchas otras…). 

 Otro  aspecto  al  que  debe  responder  el  enfoque  metodológico  es  la  atención  a  la  diversidad  desde 

 una  manera  inclusiva.  Por  tanto,  es  necesario  reflexionar  sobre  un  diseño  de  secuencias  didácticas 

 que  se  comprometan  en  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  que  conviven  en  el  aula  de  una 

 manera  más  natural.  En  este  sentido,  habría  que  evitar  las  prácticas  que  se  reducen  en  la 

 elaboración  de  fichas  donde  se  trabaje  la  técnica  o  procedimientos  explicados  para  el  alumnado  que 

 no  sigue  el  “nivel”  alcanzado.  Así  como  tampoco  debería  darse  respuesta  a  esa  inclusión  a  través  de 

 tareas  más  difíciles  que  difiere  de  lo  trabajado  en  el  aula.  En  este  sentido,  las  tareas  que  se 

 denominan  de  suelo  bajo  y  umbral  alto  se  caracterizan  porque  se  inician  desde  un  punto  de  partida 

 asequible,  donde  el  progreso  depende  del  desarrollo  personal  de  cada  estudiante.  Además,  el 

 trabajo  en  equipo  permite  a  través  de  la  sociabilización  enriquecer  y  dar  respuesta  a  las  dificultades 

 personales  a  través  de  la  puesta  en  común  y  reflexión  sobre  las  diferentes  estrategias.  Asimismo,  se 

 puede  atender  las  diferencias  individuales  con  apoyos  o  facilitadores  del  aprendizaje  como  los 

 materiales manipulativos. 



 Diseño de situaciones de aprendizaje 

 Primera  fase.  Se  observa  el  conocimiento  previo  del  alumnado  acerca  del  contenido  a  aprender, 

 identificando  aspectos  esenciales  como  el  lenguaje  que  moviliza,  el  razonamiento  capaz  de  articular, 

 etc.  Esta  información  es  fundamental  para  adaptar  las  siguientes  fases,  de  modo  que  se  evite 

 destinar tiempo hacia los saberes  ya aprendidos. 

 Segunda  fase.  Tras  la  selección  previa  de  los  materiales  y  diseño  de  tareas,  se  ponen  en  práctica  las 

 mismas.  Estas  tareas  generalmente  son  breves  y  suelen  ser  cuestiones  que  supongan  el  punto  de 

 partida  para  que  el  alumnado  comience  a  investigar.  Los  conceptos,  propiedades,  representaciones, 

 etc. emergen y configuran la red de relaciones  del nuevo nivel de razonamiento. 

 Tercera  fase.  Una  vez  que  el  alumnado  ha  tenido  la  oportunidad  de  explorar  la  situación  planteada, 

 se  invita  a  que  exprese  sus  descubrimientos,  sus  indagaciones.  No  solo  es  importante  que 

 comunique  sus  ideas  de  manera  escrita  sino  también  oral,  dando  la  oportunidad  de  intercambiar  sus 

 resultados  a  través  de  la  interacción.  Estas  puestas  en  común  permiten  revisar  el  lenguaje  que  el 

 alumnado  está  movilizando.  Las  interacciones  permiten  al  alumnado  organizar  sus  ideas, 

 articulando  los  conceptos  o  propiedades  que  van  emergiendo.  El  intercambio  de  ideas  favorece  el 

 enriquecimiento  personal  ya  que  se  da  la  oportunidad  de  que  aprendan  unos  de  otros.  Esta  fase  tiene 

 carácter  transversal,  pudiendo  organizar  charlas  de  aula  a  modo  de  puestas  en  común  en  cualquier 

 momento  de  la  actividad.  Es  importante  remarcar  que  en  esta  fase  no  se  realizan  explicaciones  de 

 carácter  formal,  sino  que  se  trata  de  ayudar  a  progresar  en  el  uso  de  un  lenguaje  cuidadoso  y 

 preciso. 

 Cuarta  fase.  Las  tareas  de  esta  fase  son  más  complejas  que  en  la  segunda  fase.  No  se  trata  de  la 

 repetición  de  tareas  realizadas  en  fases  anteriores  ni  de  meros  ejercicios,  sino  que  se  trata  de  tareas 

 que  combinen  lo  que  se  ha  ido  aprendiendo  para  explorar  nuevos  caminos.  Las  tareas  de  esta  fase 

 van  a  completar  la  red  de  conexiones  entre  conceptos  y  propiedades  que  se  empezó  a  crear  en  la 

 resolución  de  las  tareas  de  fases  anteriores.  En  esta  fase  se  atiende  de  manera  directa  a  la 

 inclusión,  al  estar  constituida  por  tareas  que  permiten  diferentes  caminos  para  su  resolución,  ya  que 

 exigen  reflexiones  más  profundas  y  dan  la  oportunidad  de  construir  el  andamiaje  necesario  para 

 llegar  al  techo  alto.  Por  tanto,  tanto  en  la  segunda  como  en  la  tercera  fase  las  tareas  que  se 

 presentan se corresponden  con tareas de suelo bajo en su mayoría. 

 Quinta  fase.  Esta  última  fase  está  reservada  para  que  se  recoja  todo  lo  que  ha  ido  apareciendo  e 

 institucionalice  el  conocimiento.  Por  tanto,  se  sintetiza  lo  aprendido  y  lo  conecta  con  otros 

 contenidos  ya  conocidos  por  el  alumnado.  En  esta  fase  también  se  puede  contemplar 

 intervenciones  por  parte  del  alumnado,  aunque  el  mayor  peso  queda  sujeto  a  la  intervención  del 

 profesor/a 



 12. CONCRECIÓN DEL PLAN LECTOR ESTABLECIDO EN EL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA. 

 Se insistirá gradualmente en la necesidad de una correcta redacción de las respuestas a los 

 problemas planteados. Se hará hincapié en la importancia de escribir sin faltas de ortografía 

 Se  propondrá  alguna  lectura  recomendada  para  la  potenciación  de  la  expresión  oral  y  también  la 

 comprensión oral-escrita. Puede consistir en artículos, textos, fragmentos de libros,… 

 Algunos  de  los  problemas  propuestos  se  leerán  en  voz  alta  en  clase,  pidiendo  a  los  alumnos  que, 

 antes de comenzar a resolverlo, expliquen el enunciado. 

 Tras  resolver  los  problemas  se  pedirá  a  los  alumnos  que  expliquen  el  razonamiento  seguido  en  su 

 resolución, así como las dificultades encontradas. 

 Cuando  el  desarrollo  de  la  programación  lo  permite  se  propondrán  problemas  que  aparecerán  como 

 parte  de  una  narración.  Se  leerá  la  historia  en  voz  alta,  se  explicará  el  problema  y  una  vez  resuelto,  el 

 proceso de resolución. 

 Se  realizarán  actividades  en  base  a  textos  en  relación  con  las  matemáticas,  así  como  utilización  de 

 enunciados de problemas, proyectos interdisciplinares 

 16.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  EVALUACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DE  LAS  PROGRAMACIONES 

 DIDÁCTICAS 

 Semanalmente  se  celebrará  una  reunión  de  equipo  didáctico  donde  se  irán  comentando  las 

 dificultades  de  los  diferentes  grupos  en  la  consecución  de  los  objetivos  marcados  por  la 

 programación.  Mensualmente  se  llevará  a  cabo  un  seguimiento  de  las  programaciones  y,  tras  cada 

 evaluación,  se  analizarán  los  resultados  para  llevar  a  cabo  los  ajustes  necesarios  en  cuanto  a 

 contenidos, metodología y calendario. 

 17.  Actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas  por  cada  departamento, 
 equipos  didáctico  u  órgano  de  coordinación  didáctica  que  corresponda,  de  acuerdo  con  el 
 programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro 

 En 1º de ESO se organizará una sesión de magia y matemáticas en la que el alumnado podrá ver la 

 relación entre lo que parece en un principio un truco de magia y las matemáticas. Se realizará en el 

 propio centro invitando a una persona a que imparta esta sesión. 

 Pretendemos  que  el  alumnado  vea  que  las  propiedades  de  los  números  y  de  las  operaciones  pueden 

 tener  una  aplicación  directa  en  algunas  ramas  de  la  vida  real  como  por  ejemplo  la  magia.  Por  tanto, 

 se  tendrán  en  cuenta  los  aspectos  costos  en  la  actividad  para  luego  tratarlos  tanto  en  álgebra  como 

 en el sentido numérico. 



 . 


