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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante mi formación docente me he dado cuenta de que la matemática es una 

asignatura que a lo largo del tiempo ha tenido un desinterés muy grande por parte 

de los estudiantes, argumentando que se vuelven aburridas debido a la gran 

cantidad de operaciones las cuales llevan a un resultado. 

     En ocasiones es el docente quien propicia la indiferencia de los alumnos por 

dicha materia debido a la falta de organización, diseño e innovación en las 

actividades que se van a aplicar, es decir, caen en el tradicionalismo donde 

solamente se le da el problema o ejercicio al joven sin tomar en cuenta los posibles 

recursos que pueden implementarse en la planificación de las distintas acciones 

para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Por ello el tema de estudio elegido es el uso de estrategias didácticas para 

favorecer el aprendizaje de semejanza, donde se implementará el uso de 

materiales, recursos, trabajo colaborativo, lo cual favorezca al logro de aprendizajes 

significativos, que los estudiantes se interesen por la realización de distintas 

actividades de manera que puedan reforzar sus conocimientos previos y no 

presentar dificultades en los contenidos consecuentes. 

     Hay que mencionar que el uso de estrategias permitirá diversificar las acciones 

a realizar en el aula durante cada una de las actividades, dado que se implementan 

con la intención de cumplir ciertos objetivos, es decir, que durante cada actividad se 

asegurará la aplicación de una estrategia de aprendizaje que pueda guiar el trabajo 

de los estudiantes. 
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     Los estudios previos para abordar un contenido son fundamentales, Frida Díaz 

Barriga estableció que “la actividad constructivista no sería posible sin 

conocimientos previos que permitan entender, asimilar e interpretar la información 

nueva para después restructurarla y transformarla en nuevos aprendizajes” (2010, 

p.122). 

     La razón personal para la selección del tema es debido a la dificultad que tienen 

los estudiantes en los contenidos de semejanza y el uso de la razón como cociente 

entre segmentos, lo cual es fundamental comprender para permitir abordar temas 

como el Teorema de Tales y la construcción de figura homotéticas, por ello, es 

necesario reforzar estas cuestiones, utilizando materiales y recursos didácticos 

como herramientas principales. 

     Es verdad que los estudiantes tienen nociones para lograr comprender y manejar 

el concepto de semejanza, por ejemplo, la identificación de que dos figuras son 

iguales pero diferente tamaño, así como la constante de proporcionalidad, pero 

considero que es importante dejar en claro dichos conceptos, debido a la necesidad 

que hay al utilizar estos conocimientos en contenidos consecuentes, o así mismo al 

presentárseles problemas de la vida cotidiana. Los alumnos suelen mencionar sus 

argumentos estableciendo un lenguaje cotidiano, por ello también será considerable 

la apropiación del lenguaje matemático como parte del aprendizaje del tema, es 

decir, que se tenga claro el dominio de conceptos y no sólo memorizar. 

     Por ello el propósito establecido en la aplicación de este tema de estudio es: 

 Identificar los aspectos favorables de utilizar una estrategia de enseñanza 

para fortalecer el aprendizaje del tema de semejanza en un grupo de tercer 

grado de secundaria a través del análisis de los resultados obtenidos de la 

implementación de la secuencia didáctica. 

     Este propósito es importante para favorecer que los jóvenes estudiantes 

alcancen los aprendizajes, mismos que los llevarán a fortalecer sus competencias 

y habilidades matemáticas durante la resolución y argumentación de problemas 



  

 

 

asociados con la semejanza, así como también el manejo del juego de geometría 

como su principal herramienta. 

     A continuación, se muestran los distintos apartados del presente ensayo 

pedagógico, con la finalidad de brindar un breve esquema de los hechos que 

hicieron parte del desarrollo del documento. 

     Dentro del apartado “tema de estudio” se puede concurrir la información recogida 

en distintas fuentes bibliográficas para la estructuración del contenido, sobre la 

implementación de distintas estrategias que permiten desarrollar las nociones de la 

semejanza. Además de incluir la contextualización y características del grupo de 

estudio en la Escuela Secundaria General Camilo Arriaga, misma donde se llevó a 

cabo la secuencia didáctica, con base a la experiencia durante mis prácticas de 

observación y trabajo docente. 

     Enseguida se muestra el texto correspondiente a “desarrollo del tema”, que tiene 

como finalidad dar a conocer el diseño, aplicación y análisis de las distintas 

actividades didácticas que se adaptaron en el grupo 3° “C” durante las sesiones 

correspondientes, exclusivamente aquellas que conjuntan las secuencias didácticas 

pertinentes para el fortalecimiento del contenido de semejanza, el cual se ubica en 

el eje temático forma, espacio y medida. Tomando en cuenta que durante la 

descripción se da a conocer el papel que desempeña el alumno, el docente y el 

material didáctico dentro de una situación problemática. 

     Una parte vital es el apartado de evaluación, puesto que dentro de éste se 

demuestra primeramente el diagnóstico en el que se reflejan las dificultades previas 

a la secuencia didáctica, es decir, las necesidades que tienen los estudiantes y por 

lo tanto es importante fortalecer, enseguida se consideran los resultados obtenidos 

durante cada una de las distintas actividades planteadas, tomando en cuenta una 

valoración mediante un determinado instrumento de evaluación. 

     Las conclusiones son la parte fundamental de las reflexiones obtenidas durante 

el desarrollo del tema de estudio, ya que en ellas se permite responder a cada una 



  

 

 

de las cuestiones que guiaron el progreso del presente ensayo, además de analizar 

la trascendencia que tuvo cada estrategia utilizada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, qué grado de conocimiento adquirió el alumnado, y cómo intervino el 

docente en fin de cumplir los propósitos establecidos.    

     En la bibliografía se puede observar una recopilación de los referentes teóricos 

que fueron de apoyo para el sustento y fortalecimiento durante el análisis del tema 

seleccionado. Por último, en la sección de anexos es posible encontrar las 

evidencias recopiladas durante la elaboración del presente ensayo, como lo es la 

planeación de la secuencia didáctica, las fotografías obtenidas durante las 

diferentes actividades, además de otras demostraciones que colaboran en la 

descripción del contexto escolar y áulico.  

     Las actividades de indagación que se llevaron a cabo para la detección de las 

dificultades mostradas por los alumnos en el tema fueron, el examen de diagnóstico 

aplicado al inicio del ciclo escolar, además de las consignas aplicadas durante la 

primera jornada de trabajo docente I, específicamente en los contenidos: 

 9.1.2 Construcción de figuras congruentes o semejantes (triángulos, 

cuadrados y rectángulos) y análisis de sus propiedades. 

 9.1.3 Explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos 

a partir de construcciones con información determinada. 

     En esta parte me di cuenta de que los estudiantes no logran diferenciar entre los 

conceptos de semejanza y congruencia, por lo tanto, existe una confusión en los 

criterios de cada noción. Mientras que, en el término de razón, algunos jóvenes lo 

entienden como constante de proporcionalidad, pero aun así la mayor parte del 

grupo carece de este conocimiento, en consecuencia, es difícil poder resolver 

problemas en los cuales se tiene que comparar dos cantidades por su cociente. 

     Algunas de las dificultades presentadas durante la planificación de la secuencia 

didáctica principalmente fueron la selección de actividades precisas y el 

determinado uso de material didáctico y recursos adecuados para lograr el 



  

 

 

aprendizaje esperado. En cuanto al estilo de trabajo, la estrategia es el trabajo con 

monitores, donde se realizaron algunas modificaciones a los equipos establecidos 

en un principio del bloque, debido a la poca disposición de laborar 

colaborativamente entre ciertos compañeros. Aunque en ciertas ocupaciones se 

hizo formando binas. 

     Durante la aplicación de la secuencia igualmente existieron distintas 

problemáticas, principalmente la falta de tiempo en la realización de las actividades 

mencionadas en los planes de clase, asimismo la interrupción en el trabajo de 

algunos alumnos requeridos para participar en la semana de matemáticas, ya que 

contaban con juntas previas donde les informaban sus acciones para dicho 

acontecimiento, esto retrasaba sus tareas en el aula, por ello se menciona que: 

Los usos del tiempo que los maestros de secundaria hacen al interior del aula 

es, tal vez, uno de los elementos más fuertemente determinantes del trabajo 

académico y más significativos en la vida profesional del mismo. Algunos 

priorizan la organización grupal, otros, la revisión de tareas y la evaluación, 

algunos más la explicación, la lectura en voz alta o dictado (Quiroz, 1992, 

p.55). 

     Las actividades que se llevaron a cabo durante la secuencia didáctica 

“Semejanza en las matemáticas” fueron las siguientes: 

 “Formando conceptos”, la finalidad es que los estudiantes logren diferenciar 

los conceptos, y así generen sus propias definiciones a partir de un lenguaje 

matemático. 

 

 “Semejante o congruente”, los alumnos deberán reconocer y utilizar los 

criterios de congruencia y semejanza para determinar a cuál corresponde. 

 

 “Ampliando mi casa”, durante este trabajo es necesario que los jóvenes 

tracen un dibujo semejante a otro a partir de una razón o constante de 



  

 

 

proporcionalidad, además que comprendan que la congruencia es un caso 

especial de la semejanza a partir del cociente igual a 1 en dibujos con las 

mismas medidas. 

 

 “Utilizando la semejanza”, será necesario que los alumnos identifiquen 

cuando dos figuras son semejantes de acuerdo con sus características y 

medidas para después poner en práctica los criterios de semejanza para la 

resolución de problemas. 

     Estas actividades se efectuaron en dos etapas, primeramente llevando 

realizando la secuencia didáctica en el contenido que aborda la aplicación de los 

criterios de congruencia y semejanza de triángulos en la resolución de problemas, 

de esta forma se pretende que los estudiantes se apropien o fortalezcan 

conocimientos acerca del estudio de la semejanza, siendo la herramienta principal 

el uso de recursos y materiales, además de ponerlo a prueba a través del trabajo 

colaborativo, utilizando a ciertos discentes como monitores o jefes de equipo. 

     La segunda fase se basa en implementar actividades correspondientes a 

contenidos en los que se pueda reflejar el aprendizaje de los conocimientos 

planteados, mismos que son el Teorema de Tales y la construcción de figuras 

homotéticas, los cuales tienen similitud en el uso de la semejanza y la razón como 

parte fundamental de los procedimientos utilizados para la resolución de problemas. 

Estas diligencias serán la base de la evaluación final para poder determinar el grado 

de aprendizaje que los alumnos lograron hacia el contenido y los conceptos. 

     Dichas actividades abordadas durante la segunda secuencia didáctica nombrada 

“Qué aprendimos de semejanza” son las que se muestran a continuación: 

 “Teorema de Tales con los Simpson”, para esta actividad los alumnos 

pondrán en práctica la aplicación del teorema de Tales para la identificación 

de triángulos semejantes, posteriormente utilizar la razón o constante de 



  

 

 

proporcionalidad en la resolución de un problema relacionado con una 

caricatura muy conocida. 

 

 “Homotecia o semejanza”, en esta última tarea educativa los alumnos a 

través de sus conocimientos previos determinarán la relación que existe 

entre la homotecia y la semejanza, además de hacer una comparación entre 

los conceptos y posibles procedimientos implícitos en ambos contenidos, 

determinado qué relación existe, así como también descubrir que influencia 

tiene el aprendizaje de la semejanza en la construcción de figuras 

homotéticas. 

     Las actividades descritas anteriormente pretenden cumplir con los propósitos 

designados, lograr el aprendizaje esperado mediante el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, competencias. Además del progreso en las actitudes y 

valores del alumnado para el establecimiento de un ambiente de aprendizaje 

favorable hacia las tareas educativas, consolidando una buena interacción entre 

docente-alumno y alumno-alumno. 

     Con base al programa de estudios actual, con el estudio de las matemáticas en 

educación básica se pretende que los niños y adolescentes: (SEP, 2011, p.13) 

 Desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y 

procedimientos para resolver problemas, y elaborar explicaciones para 

ciertos hechos numéricos o geométricos. 

 Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los 

procedimientos de resolución.  

 Muestren disposición para el estudio de la matemática y para el trabajo 

autónomo y colaborativo. 

Además, con el tratamiento de estas actividades durante los contenidos 

establecidos se espera que los estudiantes logren cierto propósito con base al 



  

 

 

estudio de las matemáticas en la educación secundaria, específicamente establece 

que los jóvenes estudiantes: (SEP, 2011, p.14) 

 Utilicen el Teorema de Pitágoras, los criterios de congruencia y semejanza, 

las razones trigonométricas y el teorema de Tales, al resolver problemas. 

     La estrategia incluye el uso de materiales y recursos didácticos los cuales son 

herramientas que se debe trabajar constantemente en el aula de clase durante los 

contenidos en los cuales se requiera, asimismo que estos tengan una finalidad hacia 

el logro de los aprendizajes. De acuerdo con mis experiencias considero que existen 

contenidos en los que es difícil implementar algún tipo material concreto, ya que son 

temas más específicos y conlleva a la pérdida de tiempo en la resolución de los 

problemas. 

     Mientras que, la otra pieza de la estrategia implica trabajar de manera 

colaborativa permite desarrollar intercambios comunicativos o discursivos, de 

manera que se realice equitativamente para el cumplimiento o logro de un 

aprendizaje, además que existe una interdependencia positiva donde los 

estudiantes comparten sus puntos de vista, a fin de comprender y resolver las 

situaciones que se puedan presentar, estableciendo ideas claras.  

     La labor realizada resultó útil, porque al observar el desarrollo de las distintas 

actividades los alumnos demuestran una mejora en el dominio de los conocimientos 

en el contenido de semejanza, reflejado en temas consecuentes, específicamente 

Teorema de Tales y homotecia, donde los jóvenes ponen en práctica sus saberes 

previos para el logro de los aprendizajes esperados. Además, el desenvolvimiento 

de las sesiones permite una mejoría en las habilidades, competencias y actitudes. 

     Sin dejar atrás el fortalecimiento que se tuvo hacia el perfil de egreso del 

estudiante normalista, el cual a lo largo de mi estancia como docente en formación 

me permitió ir fortificando los propósitos de los contenidos y el dominio de estos,  

específicamente la práctica docente me ayudó enriquecer mis competencias 

didácticas, mi identidad y ética profesional, así como a la capacidad de percepción 



  

 

 

al entorno de la escuela, este último a través de la familiarización con el contexto de 

la institución e interacción con los estudiantes.  

      Es importante considerar cada una de las experiencias obtenidas durante la 

labor como docente en formación, puesto que de esta manera permitirá obtener 

aprendizajes y un estilo docente con base al trabajo diario en la escuela secundaria, 

al interactuar con los estudiantes y demás maestros.  
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II. TEMA DE ESTUDIO 

 

2.1 Núcleo y línea temática. 

     En el transcurso de la observación previa y el trabajo docente en la escuela 

secundaria Gral. Camilo Arriaga  ubicada en la colonia Lomas de Satélite dentro del 

grupo de noveno grado, se han detectado algunas dificultades que tienen los 

estudiantes hacia algunas cuestiones, una de ellas, el manejo de la geometría, 

tomando en cuenta la deficiencia en la utilización de los instrumentos de medición, 

así como también el empleo de los distintos conceptos matemáticos, 

específicamente en el contenido de semejanza. 

     Estas dificultades también se vieron reflejadas en la aplicación del contenido de 

criterios de congruencia y semejanza de triángulos durante la primera jornada de 

trabajo docente (25 de septiembre – 20 de octubre de 2017), pues se notó que los 

estudiantes poseen obstáculos en la comprensión de la semejanza, asimismo al 

utilizar la razón entre dos números, esta última cuestión, al manejarla entre 

segmentos homólogos.  

     El título del presente documento recepcional es “Estrategias didácticas para 

favorecer el aprendizaje de semejanza en un grupo de noveno grado”, con la 

finalidad de que los alumnos logren alcanzar los conocimientos necesarios para el 

tratamiento de contenidos consecuentes, en los cuales sea vital el manejo de estos 

saberes previos. 

Para una mayor sistematización de la información del presente ensayo 

pedagógico, se proponen tres líneas temáticas dentro el manual de Orientaciones 

didácticas para la elaboración de Documento Recepcional (SEP, 2002), éstas para 

la ubicación de acuerdo con el tema de estudio ya mencionado. La primera lleva por 

título Los adolescentes y sus procesos de aprendizaje, la segunda Análisis de 

experiencias de enseñanza y la última denominada Gestión escolar y procesos 

educativos. 
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El presente ensayo se ubica en la segunda línea temática, Análisis de 

experiencias de enseñanza puesto que se pretende realizar un análisis en cuanto 

a la práctica docente que se ha llevado a cabo en la aplicación de los contenidos 

particulares a la asignatura de Matemáticas en tercer grado de secundaria. 

La aplicación de actividades dentro de una secuencia didáctica debe permitir a 

los estudiantes desarrollar un lenguaje matemático a través de los distintos 

conceptos de semejanza, además que puedan manipular o desenvolverse a través 

de los diferentes recursos o materiales didácticos en búsqueda de fortalecer estos 

aprendizajes de manera colaborativa. 

No obstante, además de las tres líneas temáticas, el manual de Taller de diseño 

de propuestas didácticas y análisis del trabajo docente I y II (SEP, 2003) aborda tres 

núcleos temáticos. Los adolescentes, la competencia del estudiante normalista para 

la enseñanza de la asignatura y la escuela y el contexto en que proceden los 

adolescentes. Estos aspectos tienen una amplia relación tanto con la línea temática 

como con los contenidos implícitos en el Documentos Recepcional. 

Precediendo de los estudiado, el ensayo pedagógico se ha ubicado en el núcleo 

temático, La competencia didáctica del estudiante normalista para la 

enseñanza de la asignatura, específicamente en el aspecto de Diseño, 

organización y aplicación de actividades didácticas, con enfoque en creatividad, 

coherencia y pertinencia de las estrategias y propuestas didácticas, además de la 

habilidad para organizar el trabajo colectivo del grupo, tomando en cuenta la 

diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los alumno. Disposición para 

escuchar puntos de vista o razonamientos diversos y para propiciar el respeto y la 

interacción entre todos los alumnos (SEP, 2003). 

2.2  Descripción del hecho o caso estudiado. 

Considerando la experiencia vivida durante las jornadas de observación y 

trabajo docente (séptimo semestre) se puede percatar que los alumnos tienen 

ciertas nociones del contenido de congruencia y semejanza, sin embargo, no han 



  

12 

 

conseguido asimilar totalmente los conceptos implícitos en el tema, en vista de que 

aún existe confusión entre ambos, así como también en la razón de semejanza. 

Durante la secuencia didáctica se pretende utilizar estrategias didácticas que 

permitan solventar el desempeño durante cada una de las actividades, dado que de 

acuerdo con Schmeck et al. (cit. por Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 

1998) “la estrategia didáctica se considera como una guía de las acciones que hay 

que seguir, que, es anterior a la elcción de cualquier otro procedimiento para actuar, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje” (p.23). 

Las estrategia didáctica para poder guiar la labor educativa está basada en 

utilizar, recursos y material didáctico, el trabajo colaborativo y en ciertas actividades, 

el trabajo mediante la designación de alumnos monitores, los cuales brinden un 

liderazgo en las acciones a realizar, estableciendo una tarea en conjunto enfocada 

hacia un mismo propósito, que es, el logro de un conocimiento mediante la 

metodología establecida, desarrollando situaciones problemáticas. 

Durante la observación previa se ha examinado que durante algunas otras 

asignaturas los alumnos asisten al aula telemática, en donde manipulan algún 

software o realizan investigaciones, reflejando una motivación de los jóvenes hacia 

las actividades, debido que se ausentan de lo rutinario como, los dictados, 

cuestionarios, lecturas, entre otros. Por ese motivo se pretende generar en el 

estudiante un apego hacia las tareas educativas, compartiendo sus ideas con sus 

compañeros y utilizando recursos o materiales atractivos. 

Es importante que al utilizar ciertas herramientas el alumno logre elaborar sus 

propios procedimientos para poder resolver problemas y que lo haga de forma 

eficiente, principalmente el uso del juego de geometría, enfocado en el eje temático 

forma, espacio y medida.  Para esto se emplearán materiales que sean de apoyo 

para el desarrollo de las actividades de la secuencia didáctica, permitiendo el logro 

de los aprendizajes esperados en el estudiante. 
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2.3  Escuela y ubicación geográfica. 

 

La Escuela Secundaria General Camilo Arriaga con clave de trabajo 

24DES0112D, se encuentra ubicada al sur del municipio de San Luis Potosí, en la 

Avenida Simón Díaz #1500, Col. Lomas de Satélite, colindando al oeste con la 

Procuraduría General de la República (PGR) y una cuadra al sur se encuentra las 

instalaciones de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), asimismo se encuentra 

rodeada de casas, igualmente distintos comercios, tales como papelería, tiendas de 

abarrotes, vulcanizadoras, fondas de comida. A pocas cuadras se encuentran dos 

instituciones de educación media superior, el Cecyte #3 y el Colegio de Bachilleres 

plantel 25 (Véase Anexo A). 

Las colonias aledañas a la institución son Lomas de Satélite, el aguaje, Simón 

Díaz, Lomas de Bella Vista, Tepeyac y Progreso, las cuales cuentan con los 

servicios públicos. Sobre la avenida pasa el transporte urbano ruta 7 y 8. Las 

colonias cercanas presentan problemas de pandillerismo y de drogadicción, lo cual 

es peligroso para los peatones transitar durante la noche.  

La escuela fue fundada en el año del 2007 y a partir de entonces se han ido 

incrementando las aulas conforme la demanda de los grupos a través de los años, 

siendo hasta el momento 15 grupos de 40 a 45 alumnos, cinco de cada grado con 

una población de 640 alumnos. En cuanto a la infraestructura cuenta con: (Véase 

anexo B) 

 

 Dirección 

 Subdirección 

 Espacio para el área administrativa 

 Contraloría  

 Aula de trabajo social 

 Cooperativa escolar 

 2 bodegas  
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 7 baños para estudiantes personal 

 Aula de medios  

 Biblioteca 

 Aula de usos múltiples  

 2 áreas de prefectura 

 Sala de maestros  

 17 aulas de clase 

 Patio principal 

 Cancha de futbol rápido techado   con gradas (esta se utiliza también como 

patio cívico)   

 Cancha de basquetbol y diversas áreas verdes 

En cuanto al personal se cuenta con un total de 35 docentes frente a grupo, 7 

administrativos, un director y un subdirector. En el Consejo Técnico Escolar se 

encaminan a cubrir las cuatro prioridades educativas, de las cuales se ha hecho 

énfasis en la mejora de los aprendizajes, cuyas propuestas principalmente 

consisten en incluir en todas las asignaturas actividades para fortalecer la 

comprensión lectora, el razonamiento matemático y el cálculo mental, con el objetivo 

de elevar los niveles obtenidos en el diagnóstico del SisAT (Véase Anexo C). 

 

2.4  Características sociales relevantes 

 

Según Etelvina Sandoval (2000): 

En la escuela secundaria a diferencia de otros niveles que integran la 

educación básica, existe una estructura organizativa más compleja que 

señala el contenido y la finalidad de las actividades que se asignan a cada 

una de las distintas agrupaciones que la integra. Se trata de una organización 

en cuyo vértice se encuentran la dirección de la escuela y en su base los 

alumnos (p.33). 



  

15 

 

     Un referente sociocultural es que la escuela se encuentra ubicada a unas 

cuadras de la periferia de la ciudad lo que da paso a que sea una zona de 

inseguridad para las adolescentes, ya que en esta zona es una vialidad que 

presenta un tránsito excesivo de vehículos, y carencia de semáforos, por lo que es 

riesgoso el traslado de los peatones.  

     Las familias se integran de 3 a 6 integrantes principalmente y una cuarta parte 

son monoparentales; asimismo el 60% de los alumnos tienen un nivel 

socioeconómico A/B, C+ o C, significa que cubren sus necesidades básicas de 

calidad de vida y tienen posibilidades para tener ciertas comodidades, sin embargo, 

el 40% del resto de los alumnos tienen un nivel C-, D+ o D, y alcanzan a cubrir sus 

necesidades más básicas con pocas posibilidades de ahorro.  

El 50% de los padres estudió hasta la secundaria, el 30% estudió la preparatoria o 

una carrera técnica y el 20% tiene una licenciatura, ingeniería o un posgrado. En 

cuanto a los alumnos un 2% de los alumnos trabajan en talleres mecánicos o 

trabajos temporales como en la FENAPO (Véase Anexo D). 

     Esta información es obtenida a través de encuestas realizadas a los estudiantes, 

y los resultados están fundamentados de acuerdo con la Asociación Mexicana de 

agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) quien actualmente clasifica 

a los hogares utilizando la “Regla de NSE (Niveles socioeconómicos) 2018”. Esta 

regla es un algoritmo desarrollado por el comité de NSE que mide el nivel de 

satisfacción de las necesidades más importantes del hogar. Esta regla produce un 

índice que clasifica a los hogares en siete niveles, considerando las siguientes seis 

características del hogar:  

 Escolaridad del jefe del hogar, número de dormitorios, número de baños 

completos, número de personas ocupadas de 14 años y más, número de 

autos y la tenencia de internet (Véase Anexo E). 

     El nivel sociocultural que predomina en los padres de familia es  bajo, ya que la 

mayoría  de los padres de familia tienen estudios de primaria o secundaria como 
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máximo, por consiguiente solo acceden a trabajos con largas jornadas, y esto 

genera desatención a los hijos, un escaso apoyo en las labores de tarea y hábitos 

de estudio, en consecuencia no acuden a los llamados de la escuela, propiciando 

el rompimiento de la comunicación en el entorno escolar, y generando conflictos a 

la hora de alcanzar los aprendizajes esperados, debido que en casa no se refuerza 

lo aprendido en clase. 

     De acuerdo con las fichas de los alumnos se puede mencionar que en ocasiones 

estos referentes influyen en el desarrollo de aprendizaje de los jóvenes, puesto que 

las actitudes y comentarios dentro del aula reflejan pocas aspiraciones en la vida, 

los propios objetivos académicas se ven limitados a solamente estudiar la 

secundaria y al término de ella descansar algunos años para después trabajar con 

el propósito de obtener dinero, generando un apoyo a la familia. 

     Relacionado con lo anterior, Greenhous et al. (cit. en Ortega, Rodríguez, & 

Jiménez, 2013) establece que:  

Para lograr el equilibrio entre los roles familiares y laborales, se necesita 

lograr el ajuste y equilibrio en tres componentes: tiempo (dedicar similar 

cantidad de tiempo al trabajo y a los papeles familiares), niveles de 

compromiso (un nivel similar de compromiso psicológico con la familia y el 

trabajo) y lograr un equilibrio en la satisfacción (similar nivel de satisfacción 

en ambos dominios) (p.57). 

     En dado caso de que el docente le solicite al estudiante algún material para 

trabajar durante la clase debe considerar que éste pueda ser lo más económico 

posible o incluso posibilitar el uso de material reciclable, tomando en cuenta el nivel 

socioeconómico de los alumnos, ya que un 40% de las familias mantienen un nivel 

C-, D+ o D, por lo tanto, utilizan sus recursos para necesidades básicas.  

     Se puede decir que el nivel sociocultural que predomina en los padres de familia 

es  bajo, ya que la mayoría  de los padres de familia tienen estudios de primaria o 

secundaria como máximo, por consiguiente solo acceden  a trabajos con largas 
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jornadas, esto genera desatención a los hijos, un escaso apoyo en las labores de 

tarea y hábitos de estudio, en consecuencia no acuden a los llamados de la escuela, 

propiciando el rompimiento de la comunicación  en el entorno escolar, generando 

desatención en el desempeño de los estudiantes. 

2.4.1 Conociendo al grupo de 3° “C” 

     El grupo en el cual se aplicó la secuencia didáctica es el tercer grado grupo “C” 

de la Secundaria General “Camilo Arriaga”, este cuenta con un total de 38 alumnos, 

de los cuales 17 son hombres y 21 mujeres, cuyas edades oscilan entre 13 y 15 

años, se encuentran en la adolescencia, la cual produce cambios psicológicos y 

físicos, de acuerdo con Erikson (1971) tienen una crisis entre su identidad y la 

confusión de rol, por lo que buscan la aceptación de grupos sociales, en ocasiones 

rivalizando con algunos compañeros, con el objetivo de encajar en algunos, por ello 

el trabajo colaborativo será vital para la creación de un ambiente de convivencia 

propicio para el logro de los aprendizajes. 

     En cuanto a su desarrollo cognitivo Piaget (1969) los ubica en el estadio de 

operatorio formal, que implica el acceso al raciocinio hipotético-deductivo, dado que 

los jóvenes comienzan a comprender conceptos lógicos y matemáticos, creando un 

razonamiento propio a partir de formulaciones posibles para después verse a la 

necesidad de descubrirlas a través de la experimentación.  

     Cabe señalar que según AMAI en este grupo predomina un nivel 

socioeconómico A/B, C+ y C, con un 78% del alumnado general. El 11% tiene 

familia monoparental. De acuerdo con las fichas de identificación de los 

estudiantes, se puede determinar que la edad promedio es de 14 años y la mayoría 

vive en colonias retiradas a la institución, como lo son: Lomas de satélite, Margarita 

Morán, El Aguaje, Tepeyac, Tierra blanca. 

     Tras realizarles un test de estilos de aprendizaje, se obtuvo que el 30% de los 

alumnos son visuales, el 32% son kinestésicos y el 27% de los alumnos son 
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auditivos, mientras que el 11% de los alumnos tienen más de un estilo de 

aprendizaje (véase Anexo F). 

     Asimismo, se les aplico un test de Inteligencias múltiples y se obtuvo que el 24% 

de los alumnos son Intrapersonales y el resto de las inteligencias oscilan entre un 

2% a un 10%, sin embargo, un 22% de los alumnos son interpersonales (Véase 

Anexo G). 

     Los alumnos de este grupo se caracterizan por ser individualistas entre ellos, 

aunque existen grupos sociales definidos, a algunos les gusta el trabajo 

colaborativo, pero encuentran dificultad al trabajar con algunos de sus compañeros, 

principalmente aquellos que les falta autorregulación o tienen dificultades para el 

razonamiento lógico-matemático o de socialización. El 63% de los alumnos 

considera que tiene un rendimiento escolar muy bueno o bueno, hay que considerar 

también que el 93% tiene internet en su casa. 

     Estos alumnos requieren de actividades que involucren su movilización, así 

como una visualización en sus indicaciones para poder comprender mejor los 

contenidos, además de que la inteligencia que más prevalece es intrapersonal, es 

decir les gusta trabajar de manera individual, sin embargo otro porcentaje similar 

de alumnos son interpersonales y les favorece el trabajo colaborativo y se les facilita 

apoyar a sus compañeros, por lo que requieren estrategias didácticas adaptadas a 

estos resultados para obtener una mejora más significativa en sus aprendizajes 

esperados. 

     Dentro del grupo existen alumnos que tienen cuestiones que llaman la atención, 

por ejemplo: un estudiante ha sido suspendido durante cada grado por acciones 

que incumplen el reglamento escolar, incluso está bajo carta compromiso, otro caso 

de una joven que falta frecuentemente de manera injustificada, aunque dentro de 

las actividades es muy participativa las inasistencias le perjudican seriamente en 

sus calificaciones debido a los pocos trabajos que realiza. Además, hay ciertos 

estudiantes que no se llevan entre ellos, esto genera que al momento de trabajar 



  

19 

 

en equipo no interactúan y prefieren mantenerse individualmente a pesar de tener 

dudas en el desarrollo de la labor. 

      Esto representa un reto, pues hay que buscar la manera de integrarlos al 

ambiente de trabajo. Atendiendo a esto y considerando que lastimosamente a la 

mayoría no les gusta la clase de matemáticas se tomó en cuenta distintas 

estrategias didácticas que favorecerán en las tareas educativas, generando una 

mayor atención e interés hacia la actividad, así como el deber de interactuar entre 

ellos y compartir los instrumentos para la realización de las actividades. 

 

2.5  Preguntas centrales que guiaron el desarrollo del trabajo. 

 

     Es necesario plantearme algunas cuestiones que permitan lograr los propósitos 

establecidos en el presente documento recepcional y de esta forma no perder la 

progresión del objetivo que se pretende alcanzar. Las preguntas que coadyuvan el 

desarrollo de la temática son las siguientes: 

 

 ¿Qué beneficios aporta la estrategia diseñada para apoyar los contenidos 

abordados durante la secuencia didáctica?   

 

 ¿Qué aspectos positivos se identifican al utilizar recursos y materiales 

didácticos durante la secuencia didáctica? 

 

 ¿Qué beneficios tiene trabajar de manera colaborativa? 

 

 ¿Qué resultados se obtienen al desarrollar una secuencia didáctica 

apoyada en una estrategia didáctica? 
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2.6  Conocimientos obtenidos de la experiencia y de la revisión bibliográfica. 

     Los estudiantes ya han trabajado contenidos relacionados con el aprendizaje de 

semejanza y proporcionalidad geométrica, pero se han identificado algunas 

complicaciones en la comprensión de estos conceptos, los cuales son una base 

lograr que puedan argumentar distintos hechos geométricos. 

     Es importante fortalecer la enseñanza de estos temas, puesto que es 

circunstancial partir de este conocimiento para poder abordar una serie de 

contenidos del eje temático forma, espacio y medida (SEP, 2011, p.49): 

 9.3.2 Aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos 

en la resolución de problemas. 

 9.3.3 Resolución de problemas geométricos mediante el Teorema de 

Tales. 

 9.3.4 Aplicación de la semejanza en la construcción de figuras 

homotéticas.  

     Considerando la experiencia vivida se puede identificar que los alumnos no han 

conseguido comprender los distintos conceptos implícitos en el tema de semejanza 

y congruencia, así como también en la aplicación durante la resolución de 

problemas, no obstante llegan a argumentar que “la semejanza solamente se 

observa en aquellas figuras que son de diferente tamaño y mantienen una misma 

posición” (Fig. 1.1), esto quiere decir que al presentársele un par de figuras 

semejantes pero manteniendo una postura distinta, concluyen que “esas figuras no 

establecen una semejanza entre ellas” (Fig. 1.2). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 

Figura 1.2 
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Para comenzar con el estudio de las figuras semejantes hay que rescatar 

conocimientos previos, mencionando que éstas son aquellas figuras geométricas 

que tienen la misma forma, es decir, sus ángulos se mantienen iguales, pero sus 

segmentos correspondientes son proporcionales, cualesquiera que sean sus 

tamaños. Analicemos esta afirmación y veamos como expresar la semejanza en 

función de los lados y de los ángulos a partir de un breve ejemplo (Thompson, 1996): 

En dos polígonos que tienen la misma forma, pero distintas medidas en sus 

lados, unas de las longitudes dividida por la otra dan como resultado un 

cociente, después se alteran de manera que ambas crecen a una misma 

proporción y por lo tanto las nuevas longitudes divididas han de resultar el 

mismo cociente obtenido anteriormente, es decir, la razón de la nueva 

medida a la antigua ha de ser la misma para todos los lados. Esto significa 

que los lados de uno de los polígonos son todos proporcionales a los lados 

del polígono mayor (o más pequeño) cuando cambia el tamaño sin que altere 

la forma. (p.177). 

     Los resultados de los dos tipos de cambios que acabamos de analizar se pueden 

resumir así: para que la forma del polígono no cambie, los ángulos han de seguir 

siendo los mismos; si cambia el tamaño (lados) sin que altere la forma, los lados del 

polígono en uno de los tamaños han de ser proporcionales a los lados 

correspondientes en el otro tamaño. 

     Entonces, a partir de lo anterior se puede ir determinado un concepto de como 

inicia el estudio de la semejanza, es decir, que en dos polígonos o figuras se 

determinan semejantes siempre y cuando tengan sus ángulos correspondientes 

iguales y los lados correspondientes proporcionales, el alumno debe comprender 

que las magnitudes pueden cambiar se posición siempre y cuando exista una razón 

entre los lados homólogos.  

     Moise & Downs (1966, p. 323) hablan acerca del abordaje de proporcionalidad 

en la semejanza, “en primer término se tratará la proporcionalidad con los métodos 
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simples del álgebra, la proporcionalidad más fácil de manejar es la que comprende 

solamente cuatro números. A menudo, llamamos a una proporcionalidad de este 

tipo una proporción”.  

     Dado el ejemplo, sabiendo que a, c y b, d son proporcionales: 

a

b
 = 

c

d
 

     A partir de ello se determina estudiar la proporcionalidad en geometría, que inicia 

desde la relación que existe entre distintos segmentos (razón), centrándose en 

magnitudes geométricas de tipo escalar y viendo la trascendencia que tienen con la 

medida, además manejando el concepto de razón, de igual forma entre segmentos, 

donde se establece que ésta es el número real cociente de las medidas respectivas, 

es decir, la división realizada entre las magnitudes de los lados homólogos que 

conforman un par de figuras semejantes. 

     Las intenciones del fortalecimiento de estos aprendizajes pretenden en primer 

lugar emplear los conceptos básicos implicados en el tema, los cuales son: 

 Semejanza: es una aplicación entre dos figuras, que modifica las distancias 

entre los vértices que las conforman, multiplicándolas proporcionalmente por 

un mismo valor. 

 Homólogo: En dos figuras semejantes, los lados y vértices que se 

corresponden entre ellas se les llama homólogos, los lados pueden cambiar 

de medida proporcionalmente, pero el ángulo se mantiene igual. 

 Proporción: Igualdad de dos razones. 

 Proporcionalidad entre magnitudes: Se dice que dos magnitudes son 

directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un 

número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. 

 Razón o constante de proporcionalidad: Es el cociente obtenido entre las 

medidas de los lados homólogos (lados correspondientes) de dos figuras 

semejantes. 
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Cada uno de ellos permitirá anclarse dentro de cuestiones más concretas, es 

decir, la semejanza y la proporcionalidad geométrica, y con ello poder desarrollar 

con mayor facilidad el Teorema de Tales y sus aplicaciones, así como también la 

semejanza en el plano implícita en la construcción de figuras homotéticas. 

     A continuación, se muestra una tabla en la que contiene algunos objetivos 

terminales que debe cumplir el alumno en cuanto al estudio de la geometría hasta 

este nivel de noveno grado (Alsina, Burgués, & Fortuny , 1989, pp.21-22) 

Objetivos terminales de 

conceptos. 

 Describir situaciones reales, fenómenos y 

experiencias con diferente lenguaje geométrico. 

 Reconocer y explicar figuras congruentes, 

semejantes o equivalentes según el criterio dado. 

 Enunciar y explicar las relaciones métricas del 

triángulo y las propiedades sobre las que éstas 

se basan (Tales, Pitágoras). 

Objetivos terminales de 

procedimientos. 

 Aplicar la proporcionalidad directa o inversa a la 

resolución de problemas geométricos. 

 Hacer construcciones gráficas planas con 

instrumentos de dibujo y medición (juego de 

geometría). 

 Usar las trasformaciones geométricas 

(isometrías y semejanzas) para clasificar, 

generar y analizar figuras. 

Objetivos terminales de 

actitudes, valores y 

normas. 

 Mostrar disposición a interrogarse en cualquier 

situación, formulando hipótesis y comprobarlas 

experimentalmente o razonándolas (validación). 
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 Reconocer la necesidad de utilizar instrumentos 

de medida y dibujo, además de otros materiales 

didácticos. 

 Abordar las situaciones problemáticas haciendo 

uso de todas las técnicas a su alcance: medir, 

construir, dibujar, etcétera. 

 

     Es importante considerar que la aplicación de recursos y materiales didácticos 

es el medio por el cual se estará favoreciendo el aprendizaje de estos temas, para 

ello es necesario plantear ciertas preguntas precisas en relación con los 

instrumentos que se van a utilizar durante cada una de las sesiones: 

 ¿Qué aprendizaje se desea lograr? 

 ¿Qué material didáctico es el más indicado para apoyar el aprendizaje? 

 ¿Qué recurso didáctico puede utilizar el docente para fortalecer la enseñanza? 

 ¿De qué manera se va a trabajar con base a la actividad? 

 ¿Qué dificultades puede llegar a tener el estudiante en la utilización de cierto 

recurso o material? 

     “Los materiales de uso en el aula pueden ser sofisticados o simples, 

unidireccionales o susceptibles de múltiples exploraciones, apropiados para una 

edad determinada o para un amplio intervalo de edades, duraderos o efímeros” 

(Siguero & Carrillo, 1989, p.20) siempre y cuando exista una responsabilidad por 

parte de los estudiantes en darle el cuidado y uso necesario. 

     Dado lo anterior es imprescindible mencionar que tanto los materiales como los 

recursos que se desean utilizar en el aula deberán mantener un propósito en común, 

desarrollando una progresión hacia el conocimiento al que se pretende llegar, es 



  

25 

 

decir, que sea de beneficio para el alumnado en fin de apoyar su proceso de 

aprendizaje. 

     Dentro del libro del maestro de telesecundaria de tercer grado (SEP, 2008) se 

menciona que: 

(…) una parte fundamental de la educación secundaria es aprender a utilizar 

recursos didácticos en la resolución de problemas, es indispensable explorar 

y conocer diferentes materiales como parte de la preparación de las 

sesiones. Si se tiene acceso a computadoras, puede fomentar su uso para 

la realización de los trabajos escolares (pp.12-13). 

     Para la elaboración de las actividades es importante tomar en cuenta que se 

estará laborando de forma colaborativa, ya que el grupo normalmente acostumbra 

a trabajar con monitores, además que en las distintas tareas esta estrategia ha 

favorecido de manera que los estudiantes desarrollan un trabajo autónomo, es decir, 

socializan entre ellos para atender sus dudas, intercambiar ideas y formular 

procedimientos para obtener resultados eficaces. El docente debe estar atento a 

monitorear con precisión para afirmar que existe un trabajo en colaboración. Dicha 

función es importante, ya que: 

(…) los alumnos pueden aprender unos de otros, en este trabajo es 

conveniente que los estudiantes tengan diferentes niveles de conocimientos 

y experiencias. Cada uno cuenta con habilidades distintas, algunos resuelven 

algún problema matemático con mucha facilidad, otro sabrá argumentar el 

proceso de elaboración, formar equipos heterogéneos propicia que unos 

puedan compartir lo que saben con otros llegando al logro de los 

aprendizajes esperados (SEP, 2008, p.6). 

     Dentro de los principios pedagógicos también remarca la estrategia del trabajo 

entre pares mencionando que “el trabajo colaborativo alude a estudiantes y 

maestros, y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, 
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coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo” 

(SEP, 2011, p. 28). 

     Haciendo un contraste entre lo anterior y la experiencia durante las prácticas 

educativas, se puede aludir que el trabajo colaborativo permite que los discentes se 

comuniquen entre ellos para compartir los diferentes puntos de vista, con el objetivo 

que al interactuar descubran sus errores o aciertos, proporcionando el logro de 

conclusiones más precisas, en cuestión de los problemas matemáticos 

comúnmente intercambian técnicas o procedimientos para seleccionar el que 

posibilite con mayor claridad la resolución de los mismos.   

     Respecto al trabajo con monitores, este puede propiciar que los estudiantes se 

ayudan entre ellos para el logro de aprendizajes, mediante la discusión 

argumentada entre sus respuestas, donde el monitor o líder del equipo tendrá la 

tarea de brindar la asesoría o apoyo necesario a los demás, en fin de que estén 

preparados y poder intervenir de manera provechosa en las distintas actividades 

(Brophy, 2000). Para ello se lleva a cabo una coevaluación donde el alumno 

instructor es el encargado de evaluar el desempeño de cada miembro durante las 

actividades realizadas en equipo. 

     La tarea educativa estará guiada por la metodología de las situaciones 

didácticas, la cual abre un panorama que implica que el alumno sea quien pueda 

interactuar con el medio didáctico, y tomar las decisiones que sean más 

convenientes para la resolución de alguna situación. El docente es simplemente un 

moderador que guía cada una de las actividades, donde el alumno es quien piensa 

y es capaz de resolver cierto problema de manera autónoma, según Guy Brousseau 

(1986), a esta labor se le conoce como situación a-didáctica. 

Dentro de esta teoría existen distintas tipologías de las situaciones didácticas 

(Brousseau, 1986), las cuales son consideradas en distintos tiempos de la clase: 

 La situación de acción, que consiste en que el estudiante trabaje 

individualmente con un problema, aplique sus conocimientos previos y 
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desarrolle un determinado saber, es decir, que el estudiante individualmente 

interactúa con el medio didáctico, para llegar a la resolución de problemas y a 

la adquisición de conocimientos. 

 La situación de formulación consiste en un trabajo en grupo, donde se requiere 

la comunicación de los estudiantes, compartir experiencias en la construcción 

del conocimiento, por lo que en este proceso es importante el control de la 

comunicación de ideas. 

 La situación de validación, donde, una vez que los estudiantes han 

interactuado de forma individual o grupal con el medio didáctico, se pone a 

juicio de un interlocutor el producto obtenido de esta interacción, es decir, se 

valida lo que se ha trabajado, se discute con el docente acerca del trabajo 

realizado para cerciorar si realmente es correcto. 

 La institucionalización del saber representa una actividad de suma importancia 

en el cierre de una situación didáctica. En ésta los estudiantes ya han 

construido su conocimiento y, simplemente, el docente en este punto retoma 

lo efectuado hasta el momento y se formaliza, aporta observaciones y clarifica 

conceptos ante los cuales en la situación a-didáctica se tuvo problemas. 

     Cada una de las experiencias obtenidas durante las jornadas de trabajo docente 

se han ido contrastando con distintos referentes teóricos, los cuales indican la 

manera en que se aborda el tema, de acuerdo a los aprendizajes que debe cumplir 

cada actividad de la secuencia didáctica, con el propósito de que el alumno 

comprenda el contenido de semejanza entre dos o más figuras, así como también 

la razón o constante de proporcionalidad (k), de manera que pueda aplicarlo en los 

diferentes contenidos consecuentes para la resolución de problemas.  
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III. DESARROLLO DEL TEMA 

 

     Para poder plantear e iniciar las actividades que favorecen la comprensión del 

concepto y aplicación de la semejanza, incluyendo el termino de razón como 

constante de proporcionalidad en el grupo de tercer grado grupo C se tomaron en 

cuenta las referencias planteadas en el plan de estudios vigente, principalmente la 

importancia que tiene el diseño de una planificación, el trabajo colaborativo para la 

construcción del aprendizaje, además del uso de materiales y recursos educativos. 

     La planeación es la base del trabajo llevado a cabo en el aula, ya que en ella se 

ordenan las distintas actividades, en las cuales se consideran una serie de 

elementos circunstanciales para el desarrollo del quehacer educativo, 

primeramente, el contenido matemático, el cual desenvuelve fundamentos 

generales como, aprendizaje esperado, estándares curriculares y actitudinales, 

propósitos de educación básica y educación secundaria en matemáticas. 

     De acuerdo con lo anterior, dentro de los principios pedagógicos del plan de 

estudios (SEP, 2011) se menciona que: 

La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar 

el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica 

organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, 

como situaciones y secuencias didácticas y proyectos, entre otras. Las 

actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes con 

el fin de que formulen alternativas de solución (p.27). 

     Por lo que es el soporte que tiene el docente durante la práctica educativa, dado 

que brinda una estructura en las distintas tareas de aprendizaje, permitiendo guiar 

cada una de ellas en fin de lograr los objetivos planteados. En esta también se 

ordenan las acciones efectuadas durante las sesiones, como el manejo de tiempos, 

intervención de los alumnos y el docente, materiales o recursos utilizados, 

igualmente las técnicas e instrumentos de evaluación.   
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     La semejanza es un tema muy importante en las matemáticas, ya que a partir 

de ahí se generan nuevos contenidos más concretos, los alumnos presentan 

algunas nociones, pero carecen de una conceptualización formal, dificultad que les 

impide diferenciar los elementos que constituyen la semejanza y la congruencia. 

Por esta circunstancia, la secuencia didáctica fue aplicada en el contenido 9.3.2 

aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos en la 

resolución de problemas correspondiente al eje temático Forma, espacio y medida, 

se basa en la aplicación de distintas actividades para fortalecer el aprendizaje de la 

semejanza, donde el alumno obtenga los conocimientos suficientes para la atención 

de temas consecuentes en la asignatura. 

Además, se incluye el análisis en el desarrollo de otros temas, los cuales 

ayudan a reflejar el logro de dichos conocimientos, específicamente contenidos 

como, Teorema de Tales y Homotecia, los cuales pertenecen al mismo eje 

temático, así como también comparten el siguiente propósito y aprendizaje 

esperado: 

 Propósito de las matemáticas en secundaria: Utilicen el teorema de 

Pitágoras, los criterios de congruencia y semejanza, las razones 

trigonométricas y el teorema de tales, al resolver problemas. 

 Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de congruencia y semejanza 

que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. 

     Asimismo, con el estudio de las matemáticas en la educación secundaria se 

pretende que los estudiantes desarrollen habilidades operatorias, de comunicación 

y de descubrimiento, para que puedan aprender permanentemente y con 

independencia, así como resolver problemas matemáticos de diversa índole, por 

esto de acuerdo con el Libro del Maestro (SEP, 2004) las habilidades que 

sobresalen durante la secuencia didáctica son las siguientes: 
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 Inferir: Establecer relaciones entre los datos explícitos e implícitos que 

aparecen en un texto, una figura geométrica, una tabla, gráfica o diagrama, 

para resolver un problema. 

 

 Comunicar: Utilizar la simbología y los conceptos matemáticos para 

interpretar y transmitir información cualitativa y cuantitativa. 

 

 Medir: Establecer relaciones entre magnitudes para calcular longitudes, 

superficies, volúmenes, masa, etcétera.  

 

 Imaginar: Implica el trabajo mental de idear trazos, formas y 

transformaciones geométricas planas y espaciales.  

     Las competencias matemáticas establecidas en el programa de estudios 

vigente y desarrolladas a lo largo de la Educación básica son, resolver problemas 

de manera autónoma, validar procedimientos y resultados, comunicar 

información matemática y manejar técnicas eficientemente, donde cada una de 

ellas se puede ver reflejada en un lapso durante las distintas sesiones, pero las 

competencias que más sobresalieron durante la secuencia didáctica fueron: 

 Resolver problemas de manera autónoma, que consiste en que los 

estudiantes identifiquen, planteen y resuelvan la situación problemática, 

de modo que al tener una serie de ideas sean capaces de reconocer los 

procedimientos y resultados más eficaces, todo esto a través de un trabajo 

independiente, dicho de otra forma, sin la intervención del docente en la 

toma de decisiones (SEP, 2011). 

 

 Validar procedimientos y resultados, misma que indica que los alumnos 

deben contar con la confianza suficiente para dar a conocer sus 

procedimientos y resultados, además de tener la capacidad de justificar 

mediante argumentos propios, en otros términos, la verdad o falsedad en 

las respuestas de sus compañeros (SEP, 2011).  
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     Atendiendo a ello, el quehacer educativo mediante la colaboración, sobre todo 

en el apoyo de los monitores, se abordará también un trabajo autónomo, como una 

labor en donde los estudiantes comparten sus ideas, pero sin la intervención del 

docente, de esta forma los alumnos se vuelven independientes, por lo tanto, son 

capaces de pensar y analizar los problemas entre sus compañeros para después 

descubrir los procedimientos más efectivos.  

     La validación consta de dos etapas, primero, es necesario que ratifiquen una 

resolución en el equipo, juzgada como la correcta, para después dar a conocer sus 

resultados ante el grupo, generando un intercambio de ideas hasta certificar una 

respuesta apropiada, mediante la argumentación de sus percepciones. 

     Cabe destacar que el trabajo mediante el empleo de monitores permite una labor 

compartida con el objetivo de alcanzar los aprendizajes esperados, a partir de la 

interacción donde intercambian los diferentes puntos de vista y así conseguir 

mejores respuestas. El monitor o jefe de equipo se encarga de guiar las actividades 

y tener la posibilidad de atender las dudas de los distintos integrantes. 

     Además del trabajo colaborativo la estrategia incluye el uso de recursos y 

materiales didácticos en el aula, lo cual es muy satisfactorio, puesto que los 

estudiantes se interesan en por el trabajo por realizar, se puede observar un cambio 

en el desempeño al manipular dichos materiales en comparación a la labor 

cotidiana de contestar solamente el cuadernillo de consignas.  

     Primeramente, es necesario tener en cuenta que “el material didáctico es una 

ayuda para obtener los objetivos de aprendizaje. Incluso modificar o utilizar varios 

recursos puede ser imprescindible según los objetivos pretendidos (Flores et al., 

2011)”, entonces, como docente es viable la utilización de estas herramientas con 

el propósito de que los alumnos se integren a las distintas actividades y así logren 

una mejor comprensión del contenido.  

     Es importante mencionar que para poder abordar dicho tema considero que es 

necesario una clasificación en las tareas de enseñanza atendiendo a lo que se 
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pretende que los alumnos aprendan. Para clarificar el tipo de aprendizaje es 

conveniente diferenciar tipos de actividades de enseñanza (Flores, Lupiáñez, 

Berenguer, Marín, & Molina, 2011): 

De memoria: Su fin es promover que los alumnos realicen actividades de 

aprendizaje que le lleven a almacenar, reconocer y/o reproducir información. 

De rutina o de procedimientos: Su fin es promover que los alumnos aprendan 

a aplicar procedimientos estandarizados o algoritmos. 

De comprensión o entendimiento: Su fin es que los alumnos: 

 Transformen versiones de la información. 

 Organicen la información y la relacionen con otra. 

 Decidan sobre qué procedimientos se pueden aplicar. 

 Apliquen procedimientos a nuevos problemas. 

De resolución de problemas: Su fin es que los alumnos desarrollen destrezas 

para resolver problemas, identifiquen datos e incógnitas, los organicen, 

relacionen con procedimientos conocidos, seleccionen estos procedimientos 

y los apliquen, además de interpreten el resultado. 

De opinión: Su fin es promover que los alumnos examinen sus preferencias 

y posiciones sobre algo, las expresen, las relacionen con las preferencias de 

otros y extraigan conclusiones más fundamentadas. 

Siendo así, las actividades de enseñanza aplicadas se enfocan en distintos 

tipos, de entendimiento o comprensión, resolución de problemas y de opinión, 

puesto que es importante que los alumnos puedan relacionar cierta información 

para después ponerla a prueba durante la resolución de nuevas situaciones, donde 

desarrollen y seleccionen procedimientos personales efectivos, por último, que 

tengan la capacidad de argumentar las respuestas propias o ajenas, con el objetivo 

de validar las respuestas para establecer conclusiones. 
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Dentro del programa de estudio se hace énfasis en la metodología que consiste 

en “utilizar secuencias de situaciones problemáticas que despierten el interés de 

los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver 

problemas y a formular argumentos que validen los resultados” (SEP, 2011, p.19). 

     Ya dentro de la consigna se observan las intenciones didácticas, mismas que 

indican ciertos propósitos con el fin de cumplir los aprendizajes esperados, las 

consideraciones previas, las cuales anticipan las posibles cuestiones y respuestas 

por parte de los alumnos en el tratamiento de la actividad, además que brindan 

sugerencias en el desarrollo de habilidades y competencias matemáticas. 

     La nomenclatura utilizada para los diálogos que muestran el desarrollo de las 

actividades correspondientes a cada sesión son: 

Df: Docente en formación.  

A: Alumno (participación individual). 

Aos: Alumnos (participación grupal). 
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Descripción de las secuencias didácticas aplicadas. 

SECUENCIA I. Semejanza en las matemáticas. 

“Formando conceptos” 

 

Sesión 1 (Véase Anexo H) 

Eje temático: Forma, espacio y medida.                              Tema: Figuras y cuerpos. 

Contenido: 9.3.2 Aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de 

triángulos en la resolución de problemas.                       

Fecha: lunes 15 de enero de 2018. 

Estrategias didácticas: Trabajo con monitores y uso de recurso visual (lámina 

para la conceptualización).   

     Intención didáctica: Que los alumnos diferencien la semejanza de la 

congruencia, y sean capaces de crear sus propias definiciones. 

     La primera actividad lleva por nombre Formando conceptos  y está planeada con 

el propósito de que los estudiantes logren encontrar (de manera colaborativa) la 

diferencia que existe entre los conceptos de semejanza y congruencia, de manera 

que comprendan y puedan crear sus propias definiciones, es decir, del lenguaje 

común al lenguaje matemático, puesto que es importante que los alumnos 

entiendan el significado de cada palabra utilizada en un problema y no sólo 

memoricen lo que el docente les menciona. 

     La sesión inició saludando respetuosamente a los alumnos, posteriormente de 

manera breve se reitera el manual de convivencia y aspectos a evaluar, descritos 

anteriormente en el encuadre establecido por la maestra en el encuadre (véase 

Anexo J). Enseguida los estudiantes saben que hay que sacar su cuadernillo de 

consignas y la libreta de apuntes, esta última con la finalidad de que realicen 

apuntes sobre los nuevos conceptos aprendidos. Enseguida de manera individual 

dan lectura a la consigna, la cual es la siguiente.  
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Actividad: Relacionen cada una de las frases con su respectivo concepto. Una vez 

concluido realicen una definición de cada uno de ellos. 

 

     Un alumno solicitó la participación dando lectura a la consigna, aunque el 

docente en formación al observar la falta de atención por parte de algún estudiante 

se ve a la necesidad de solicitar la continuación de la lectura, de esta forma los 

demás alumnos se mantienen atentos, al concluir se les pide que cierren su 

cuadernillo para verbalizar grupalmente las indicaciones de la actividad. 

     Al comenzar a explicar las indicaciones de la consigna se realizaron algunas 

preguntas: 

Df: ¿Qué se va a realizar en el primer punto? (Se toma la participación al primer 

alumno(a) en levantar su mano). 

A1: Recortar cada cuadrito (frase o figura) y después pegarla en uno de los dos 

conceptos (semejanza y congruencia) 
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Df: Me podrías repetir ¿Qué realizarán en el primer punto? (Posteriormente se 

hace la misma pregunta a otro alumno, el cual no haya escuchado la aportación 

de su compañero o estaba desatento). 

A2: Recortar las frases y pegarlas en una de las dos palabras (conceptos). 

Df: Después ¿Qué se realizará? (se toma la participación al primero en levantar 

la mano) 

A3: Cuando terminemos, vamos a escribir una definición para cada concepto, 

pero utilizando nuestras propias palabras. 

     Es importante ir registrando la participación de los estudiantes, de manera que 

despierte el interés de todos por hacer comentarios relevantes hacia la clase, la 

estrategia implementada se basa en entregar una lista del grupo a un alumno (cada 

día uno diferente), para que ellos mismos vayan registrando sus participaciones. 

     Al terminar la explicación de la consigna es necesario que los estudiantes tengan 

una comprensión correcta de la consigna, de lo contrario será ineludible dejarlo en 

claro ante el grupo. Una de las dudas presentadas es que, si una de las frases o 

dibujo puede establecerse para ambos conceptos, ¿qué se debe de hacer? 

Df: ¿Qué solución proponen? 

A1: Podemos colocarla en el centro (entre los dos conceptos) 

A2: La pegamos en uno de los conceptos y en el otro la escribimos. 

     Para el momento de la socialización se reunieron en equipos con sus respectivos 

monitores, comenzando a comentar, recortar, pegar y realizar la definición de cada 

concepto, el trabajo colaborativo permite tener una mejor visión del grupo, 

monitorear fácilmente los procedimientos y resultados obtenidos durante la 

actividad. 

Los alumnos se mantienen trabajando en la actividad, aunque hay algunos que 

se notan distraídos o realizando otra acción externa a la consigna, un caso muy 

común es la falta de útiles solicitados a los estudiantes, en esta ocasión las tijeras 

y resistol, lo que provoca que pierdan tiempo, anticipando estas dificultades se 
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consideró con anterioridad llevar dichos instrumentos para prestar a quienes no lo 

tuviesen. 

Una vez concluido el tiempo establecido para la resolución del problema se les 

solicitó que formaran las filas nuevamente, ya que esto permite una mayor atención 

por parte de los alumnos al momento de pasar la puesta en común, donde algunos 

jóvenes dan a conocer sus procedimientos y resultados de la consigna. En este 

espacio ya estaban identificados a los estudiantes que participarían, esto mediante 

el monitoreo que se llevó a cabo en el tiempo de la socialización. (Véase Anexo K) 

El recurso utilizado para esta sesión es de tipo visual y consta en un par de 

láminas con los conceptos de semejanza y congruencia, como también hojas iris 

que contienen cada una de las frases e ilustraciones que se muestran en la 

consigna, este es un material visual que contrasta los resultados del trabajo 

realizado en la actividad de manera general, es decir, intercambiando grupalmente 

las distintas ideas.  

Los alumnos fueron pasando al pintarrón y colocando cada una de las hojas iris 

(frases) en el concepto que consideran correcto, además de argumentar por qué 

forma parte de este. (Véase Anexo L) 

Para el concepto de semejanza colocaron y argumentaron las siguientes frases: 

A3: “Frase: Figuras con la misma forma, pero diferente proporción”, esto es 

prácticamente la definición de semejanza, es la misma figura en diferente tamaño. 

Df: ¿Estará en lo correcto? (Si alguien difiere lo mencionado deberá argumentar, 

generando un debate matemático) 

Aos: ¡Si! 

A4: “Frase: Todos los ángulos son iguales”, en semejanza cambia el tamaño, pero 

no la forma ni los ángulos. 

Aos: Pero también aplica para la congruencia. 

Df: ¿Por qué? (Cuestionando a uno de los estudiantes que validó la respuesta) 

A5: Porque dos figuras congruentes son totalmente iguales. 
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Df: ¡Muy bien, el siguiente! 

A6: “Frase: Todos los pares de lados homólogos mantienen una misma razón”, 

porque los lados crecen proporcionalmente, si uno aumenta el doble, el otro 

también. 

Df: ¿Será correcto? 

Aos: ¡Sí!  

DF: En la congruencia ¿No aplica? (Creando la duda en los alumnos) 

A7: Pero los lados homólogos miden lo mismo. 

Df: Entonces ¿Cuál sería la razón entre ellos?  

A7: ¡Ah! Es igual a 1, porque si dividimos un número entre el mismo siempre da 1. 

Df: ¿Qué dijo tu compañero? (cuestionando a un alumno que está distraído) 

A8: ¡No sé! 

Df: ¡Pon atención y escucha lo que tus compañeros están diciendo, haz anotaciones 

en tu cuaderno!, ¿Quién lo quiere explicar? 

A9: Como los lados homólogos son iguales mantienen la misma razón en todos, y 

es igual a 1. 

Df: ¡Muy bien! 

     Para el concepto de congruencia colocaron y argumentaron las siguientes 

frases: 

A10: “Frase: Figuras totalmente iguales”, las figuras son iguales en sus ángulos, los 

lados, el perímetro y el área. 

Df: ¡Muy bien!  

A11: “Frase: La razón entre lados homólogos siempre será 1”, ya lo habíamos dicho, 

como los lados son iguales, un número entre el mismo da igual a 1. 

A12: “Frase: En un par de lados homólogos estos son iguales”, los pares de lados 

homólogos de las figuras son iguales, no cambian ni su posición. 

Df: ¿Y en la semejanza? 

Aos: ¡No! 

A13: Los lados homólogos aumentan proporcionalmente pero no son iguales. 
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Enseguida, se solicitó a ciertos alumnos que pasaran al pintarrón a mencionar y 

escribir sus definiciones respecto a los conceptos de semejanza y congruencia. Los 

conceptos fueron muy correctos, esto debido a la comprensión que tuvieron durante 

la actividad, ya que, al monitorear se pudo observar que las definiciones son muy 

acordes a las características de cada concepto, a continuación, se muestran dos de 

ellas:  

     Congruencia: Cuando dos figuras son iguales en todo, ángulos, medidas de sus 

lados, perímetro, área, forma de las figuras. 

     Semejanza: Cuando dos figuras tienen la misma forma, pero cambian las 

medidas de sus lados proporcionalmente. 

     Los alumnos estuvieron dando a conocer sus definiciones, es importante que se 

apropien de un lenguaje matemático en el uso de conceptos. Para completar y para 

institucionalizar se cuestionó sobre la definición de razón, donde algunos 

estudiantes aún presentan confusiones, pero por otra parte hay quienes ya 

presentan un cierto dominio en los elementos que se tienen que considerar para el 

aprendizaje de dicho concepto; un alumno menciona lo siguiente: 

A14: Es el número resultante en una división entre dos medidas (haciendo énfasis 

al cociente obtenido en la división entre lados homólogos). 

     Reflexionando el desarrollo de la actividad, de acuerdo con la evaluación 

realizada y los argumentos de los estudiantes se puede mencionar que una gran 

parte de los alumnos logró diferenciar la conceptualización de la congruencia y la 

semejanza, además que van identificando la razón como el resultado de la división 

entre dos cantidades, algunos lo reconocen como constante de proporcionalidad, 

mismo que indica igualmente el cociente entre dos magnitudes que son 

directamente proporcionales. 
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     El trabajo con monitores favoreció en el aspecto didáctico, ya que los estudiantes 

compartían sus materiales (tijeras, resistol) y mantenían un mejor desempeño 

durante la actividad, además que al compartir sus ideas se volvía más simple la 

creación de las definiciones. Pero también hubo puntos negativos debido a que 

algunos integrantes en los equipos solamente copiaban o generaban distracción en 

sus compañeros de colaborativo, y aunque esto se toma en consideración durante 

la evaluación individual y la coevaluación realizada por el monitor, sigue interfiriendo 

en el desarrollo de la actividad, pues se interrumpe el ambiente de trabajo.  

     Se puede mencionar que el uso del recurso visual, en este caso las láminas 

permitieron dar un mejor desarrollo durante la puesta en común, además que 

favoreció para que los estudiantes fueran construyendo una definición en cada 

concepto a través de las distintas frases colocadas, además que generó una 

atención considerable en el grupo, dado que la mayor parte de los jóvenes optaban 

por querer participar, validando las intervenciones de sus compañeros y 

estableciendo  distintas ideas para generar conclusiones. 

 

“¿Semejante o congruente?” 

 

Sesión 2 (Véase Anexo H) 

Eje temático: Forma, espacio y medida.                         Tema: Figuras y cuerpos. 

Contenido: 9.3.2 Aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de 

triángulos en la resolución de problemas.                       

Fecha: martes 16 de enero de 2018. 

Estrategias didácticas: Trabajo con monitores y uso de recurso visual (carteles 

para solucionar la ecuación). 

     Intención didáctica: Que los alumnos reconozcan los criterios de semejanza y 

congruencia en triángulos. 

     La segunda actividad de la secuencia didáctica se llama “¿Semejante o 

congruente?”, en la cual se espera que los alumnos logren determinar si los 
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triángulos son congruentes y semejantes, haciendo uso de sus conocimientos 

previos acerca de los criterios de semejanza y congruencia en triángulos, de 

manera que mediante el análisis o resolución del problema puedan llegar a una 

conclusión. 

     La sesión comenzó retomando los conceptos de semejanza, congruencia y 

razón, mismos que se abordaron durante la clase anterior, de modo que los 

estudiantes reflejen una noción de lo aprendido, así como también un acercamiento 

a un lenguaje matemático, para esto algunos jóvenes se apoyan de los apuntes 

realizados en su libreta.  

Se inició con la lectura de la consigna, que es la siguiente: 

Actividad: En equipo resuelve los siguientes problemas. 

1. Sea ABCD un cuadrilátero, ¿qué condiciones debe cumplir para que al trazar una 

de sus diagonales resulten dos triángulos congruentes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Se tienen dos triángulos con el mismo perímetro; los lados del   miden LM=5x+3, 

LN=2x+2 y MN=8x-1; y los lados del   miden RS=3x+13, RT=4x-8, y, ST=6x+9 

a) ¿Los triángulos LMN y RST son congruentes? ____________________ 

¿Por qué? ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

     Los estudiantes se dedicaron a leer la consigna de manera individual durante 

dos minutos, es importante verificar que todos estén dando lectura, de lo contrario 

se le asignará la participación de explicarla, con la finalidad que se interesen por 

analizarla. A continuación, se comentó grupalmente, de manera que quede clara 

cada una de las instrucciones de la actividad y los jóvenes no muestren vacilaciones 

en lo que se realizará, esto mediante la participación del alumnado. 
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     En el primer problema se verbalizó que había que anotar las características con 

las que cumple un cuadrilátero, así al momento de trazar la diagonal se puedan 

obtener dos triángulos congruentes. En el segundo es un poco más complicado, ya 

que principalmente los estudiantes deberían realizar los procedimientos necesarios 

para la obtención del valor de la variable (𝑥), para después realizar la sustitución en 

cada ecuación y entonces obtener las medidas de los lados del triángulo, de esta 

forma podrán determinar si existe semejanza o congruencia. 

     Por último, en la consigna dos, los alumnos determinaron que simplemente 

había que leer con atención las distintas oraciones, para poder analizar los 

elementos que se mencionan y enseguida concluir si se trata o no de dos triángulos 

semejantes, argumentando cada una de sus respuestas.  

     Una vez que quedan claras las instrucciones, los alumnos se reúnen en equipos 

con sus respectivos monitores centrándose en la consigna, para este momento los 

estudiantes no deben presentar dudas y laborar sin la intervención del docente, 

quien solamente se dedica a monitorear. Esto refleja un trabajo autónomo, que, 

aunque lo hacen de manera colaborativa no acuden al maestro para solventar sus 

problemas. De acuerdo con el programa de estudios (SEP, 2011) esto refiere a la 

competencia matemática de resolver problemas de manera autónoma, la cual 

implica: 

Que los alumnos sepan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de 

problemas o situaciones; por ejemplo, problemas con solución única, otros con 

varias soluciones o ninguna solución; problemas en los que sobren o falten 

datos; problemas o situaciones en los que sean los alumnos quienes planteen 

las preguntas. Se trata de que los alumnos sean capaces de resolver un 

problema utilizando más de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son 

más eficaces; o bien, que puedan probar la eficacia de un procedimiento al 

cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del problema, para 

generalizar procedimientos de resolución (p. 23). 
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     Durante el monitoreo de los equipos se pudieron identificar algunas dificultades 

en el desarrollo la actividad, mismas que son importantes de considerar, ya que así 

se toman en cuenta durante la puesta en común para posteriormente formalizar el 

conocimiento, estos obstáculos son: 

 Pensar que el concepto de cuadrilátero y cuadrado es lo mismo. 

 Problemas al desarrollar las ecuaciones. 

 El uso de las leyes de los signos durante la ecuación. 

 Problemas de comprensión (lo solicitado en la consigna en comparación a 

lo que el alumno realiza). 

     Se indicó que nuevamente formaran las filas para pasar a la puesta en común, 

en este momento se colocó el recurso de apoyo a la práctica, que consiste en 3 

carteles para la resolución del problema en distintas fases, el primero radica en 

colocar las ecuaciones que indican la medida de cada lado de los triángulos, el 

segundo es un sitio donde el alumno puede resolver la ecuación resultante, y el 

ultimo consta de las respectiva sustitución de la literal (𝑥) por el valor de la misma 

en cada medida de los lados de los triángulos. 

     La puesta en común se distribuyó en dos partes, la primera se basa en ceder la 

participación a un integrante de un equipo para hacer el registro de los resultados, 

mientras que en la segundas fase pasaría otro integrante del mismo colaborativo a 

argumentar dichas soluciones. El recurso es de tipo visual y permite reflejar las 

refutaciones obtenidas durante la actividad de manera que todo el grupo se percate 

de ellas y puedan intervenir en la validación. (Véase Anexo M) 

     Mediante la intervención de un estudiante se acudió a registrar en uno de los 

carteles colocados al frente las respectivas medidas de ambos triángulos, 

colocando así la ecuación correspondiente para cada uno de los lados. En esta 

parte fue algo simple, pues la consigna indicaba dichos datos, mismos que sólo se 

tuvieron que apuntar.  
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ΔLMN ΔRST 

LM = 5𝑥 + 3 RS = 3𝑥 + 13 

LN = 2𝑥 + 2 RT = 4𝑥 − 8 

MN = 8𝑥 − 1 ST = 6𝑥 + 9 

 

     Una vez realizado el registro de cada uno de los lados se pasó al cartel número 

2, el cual consistía en realizar la ecuación necesaria para obtener el valor de la 

variable (𝑥) tomando en cuenta los datos anteriores.  

     En este espacio mediante la participación un alumno pasó al frente a realizar la 

ecuación y enseguida fue argumentando el proceso de esta, una característica en 

los estudiantes es que al momento de pasar a escribir sus procedimientos y 

resultados se apoyan de sus anotaciones realizadas en el cuadernillo de 

actividades o sus libretas de apuntes. 

     La ecuación realizada por el joven estudiante quedó de la siguiente forma: 

 

5𝑥 + 3 + 2𝑥 + 2 + 8𝑥 − 1 = 3𝑥 + 13 + 4𝑥 − 8 + 6𝑥 + 9 

5𝑥 + 2𝑥 + 8𝑥 − 3𝑥 − 4𝑥 − 6𝑥 = 13 − 8 + 9 − 3 − 2 + 1 

2𝑥 = 10 

𝒙 =  
𝟏𝟎

𝟐
= 𝟓 

     En este momento una alumna intervino, mencionando que tenía otro 

procedimiento diferente al de su compañero, por lo que fue necesario ceder la 

participación con el fin de intercambiar ideas para llegar a un resultado, la ecuación 

realizada se mostró de la siguiente manera: 
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5𝑥 + 3 + 2𝑥 + 2 + 8𝑥 − 1 = 𝟏𝟓𝒙 + 𝟒 

3𝑥 + 13 + 4𝑥 − 8 + 6𝑥 + 9 = 𝟏𝟑𝒙 + 𝟏𝟒 

15𝑥 + 4 = 13𝑥 + 14 

15𝑥 − 13𝑥 = 14 − 4 

2𝑥 = 10 

A1: Primero sumé las 𝑥 y los números naturales de cada triángulo, separando con 

el signo (=) porque es una igualdad. Después ordené las literales de un lado y los 

naturales del otro, el signo cambia cuando se pasa un valor al otro lado del signo, 

realicé la operación de las 𝑥 y los naturales y me dio como resultado que 2x = 10. 

Df: Entonces si 2x = 10 ¿cuál es el valor de 𝑥? (pregunta abierta al grupo) 

Aos: Pues 5, porque es la mitad de 10. 

     Una vez que ya se había encontrado el valor de la variable (𝑥) avanzamos con 

el último cartel, que consiste en realizar la sustitución en las medidas de cada 

triángulo a partir del valor obtenido (𝑥) en la ecuación, es decir, los alumnos sabían 

que corresponde a cambiar la literal por el valor de la misma y así realizar la 

operación necesaria para descubrir la magnitud de cada segmento en ambas 

figuras. 

     Fueron pasando ciertos alumnos al pintarrón, cada uno realizaba una de las 

operaciones correspondiente a los segmentos, esto lo ejecutaba a través del 

cálculo mental, al argumentar la operación los compañeros validaban el resultado, 

si existía algún error lo hacían saber. Finalizando con los siguientes resultados: 

ΔLMN ΔRST 

LM = 5(5) + 3 = 𝟐𝟖 RS = 3(5) + 13 = 𝟐𝟖 

LN = 2(5) + 2 = 𝟏𝟐 RT = 4(5) − 8 = 𝟏𝟐 

MN = 8(5) − 1 = 𝟑𝟗 ST = 6(5) + 9 = 𝟑𝟗 
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     Una vez registrados todos los resultados los alumnos fueron leyendo las 

preguntas de la consigna. 

A1: Los triángulos LMN y RST ¿son congruentes? 

Aos: ¡Sí! 

A2: Si, porque todos tienen las mismas medidas en los triángulos y el mismo 

perímetro.  

Df: Todos los triángulos que tienen el mismo perímetro ¿son congruentes? 

Aos: ¡Sí! (una parte del grupo). 

Aos: ¡No! (al existir dos respuestas diferentes cedí la participación a dos jóvenes 

con ideas distintas) 

A3: Si, porque fueran iguales, como esos de la consigna. 

A4: No, porque las medidas de los lados pueden ser diferentes y sumar el mismo 

perímetro, pero no tendrían la misma forma, no serían iguales (los que mantenían 

una idea distinta comprendieron que es verdad lo que comenta su compañero). 

     A partir de ello quedó comprendido que en la situación de los triángulos LMN y 

RST si existe una congruencia debido a que en este suceso los pares de lados 

homólogos mantienen la misma medida (LM y RS = 28), (LN y RT = 12), (MN y ST 

= 39). 

     Posteriormente se comentó la siguiente cuestión de la consigna: 

A5: ¿Qué características debe tener un cuadrilátero para que al trazar una de sus 

diagonales resulten dos triángulos congruentes? 

Df: ¿Un cuadrilátero es lo mismo que un cuadrado? (atendiendo a una de las 

dificultades identificadas al monitorear durante la socialización). 

Aos: ¡Si! (cierta parte del grupo). 

A6: No, un cuadrilátero es una figura que tiene cuatro lados y el cuadrado también, 

pero tiene los cuatro lados iguales. 

Df. ¿Y un cuadrilátero? 

A6: Pueden ser diferentes, sólo con que tenga cuatro lados. 
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A7. Entonces el rectángulo es un cuadrilátero. 

Aos: El rombo, el trapecio, el romboide (siendo algunos ejemplos dados por el 

grupo). 

Df: Entonces ¿qué condiciones debe tener el cuadrilátero? (regresando a la 

pregunta de la consigna). 

A8: Ángulos de 90°. 

A9: Que tengan cuatro lados iguales. 

A10: Que tengan dos lados iguales y otros dos iguales. 

A11: Que tengan dos pares de lados iguales. 

     En este instante los alumnos fueron analizando las aportaciones realizadas, de 

manera que descartaban algunas de las ideas mencionadas, pues a su parecer no 

cumplían como característica en todos los cuadriláteros donde se pueden obtener 

dos triángulos congruentes, al final concluyendo que la particularidad que deben 

efectuar dichas figuras es que tengan dos pares de lados iguales, y haciendo 

referencia con el trapecio, el cual no cumple con dicha característica, por lo tanto 

no es posible obtener dos triángulos iguales al trazar una diagonal. 

     Para este momento se vio reflejada la capacidad de validación que tienen los 

estudiantes hacia los procedimientos, resultados y respuestas de sus compañeros, 

pues mantuvieron una confianza suficiente al justificar la verdad o falsedad de las 

distintas contestaciones de sus compañeros a través de una argumentación precisa 

que permite el razonamiento del conocimiento (SEP, 2011). 

     Considerando los resultados y el desenvolvimiento del grupo durante la actividad 

se puede observar que aún hay estudiantes que muestran confusiones entre ambos 

conceptos o no determinan los criterios que identifican a cada uno, aunque es 

oportuno comentar que se logró la intención didáctica en la mayor parte del 

alumnado, puesto que a partir de las respuestas demuestran que pueden identificar 

cuando una figura es igual a otra, esto a través del conocimiento previo hacia los 

criterios de congruencia en triángulos, los cuales mencionan que dos triángulos son 

congruentes cuando:  



  

48 

 

 Sus 3 lados tienen la misma medida o son iguales (LLL). 

 2 de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos son iguales (LAL). 

 2 de sus ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos tienen la misma 

longitud (ALA). 

     A manera de conclusión de la actividad se puede mencionar que los estudiantes 

van identificando los criterios, pero existe una cierta confusión entre los de 

congruencia y semejanza, por lo tanto, fue de gran importancia institucionalizarlo 

después de la resolución del problema mediante una lluvia de ideas, y por último 

hacer una comparación entre figuras semejantes e iguales para determinar qué 

características contienen de acuerdo con lo mencionado en dichos criterios. 

     En esta ocasión el trabajo colaborativo mediante la asignación de monitores fue 

circunstancial, en vista de que a ciertos estudiantes se les complicaba el sistema 

de ecuaciones mediante el método de igualación para determinar los segmentos 

de los triángulos, y por ello la comunicación e intercambio de ideas fue parte vital 

para lograr aclarar sus dudas, permitiendo la resolución del problema. 

     El recurso didáctico favoreció de tal forma que el proceso de resolución iba 

quedando claro debido a que se hacía paso por paso, desde el registro de los datos 

en las ecuaciones hasta la sustitución del valor faltante en cada una de ellas, 

generando un mayor interés durante la formulación de las ideas, manteniendo un 

orden en los procedimientos que llevan a los respectivos resultados. 

 

“Ampliando mi casa” 

 

Sesión 3 (Véase Anexo H) 

Eje temático: Forma, espacio y medida.                         Tema: Figuras y cuerpos. 

Contenido: 9.3.2 Aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de 

triángulos en la resolución de problemas.                       

Fecha: jueves 18 de enero de 2018.  

Estrategias didácticas: Trabajo colaborativo (binas) y uso de material didáctico. 
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Intención didáctica: Que los alumnos tracen un dibujo semejante a otro y 

determinen la constante de proporcionalidad a través de una razón. 

     La siguiente actividad de la secuencia didáctica lleva por nombre “ampliando mi 

casa”, que tiene como objetivo que los alumnos a partir de un dibujo de una casa, 

realicen una ampliación de la misma, donde se les indicará principalmente cual es 

la razón de proporcionalidad que deberán tomar en cuenta para trazar el nuevo 

dibujo, el trabajo colaborativo será en binas a comparación de las otras sesiones 

con la finalidad de que todos puedan participar en la realización de trazos utilizando 

el juego de geometría, y poder observar su habilidad en ello. 

Actividad: En equipos, realizar un dibujo semejante al que se muestra a 

continuación de acuerdo con una razón y por último contestar las siguientes 

preguntas. 

  
 

 

¿Cómo se sabe que ambos dibujos son semejantes? 

¿Cuál es la razón de semejanza? 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 
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     Esta sesión comenzó de tal forma que los estudiantes leyeron la consigna de 

manera individual durante un par de minutos para después poder comentarla 

grupalmente, de tal forma que hayan comprendido las instrucciones de la misma, 

en este instante se realizan algunos cuestionamientos a ciertos alumnos: 

Df: ¿Qué vamos a hacer? (Se realiza la pregunta de manera general). 

Aos: Vamos a dibujar otra casa como la de la consigna. 

Df: ¿Qué condiciones debe tener? (Se toma la participación al primer alumno (a) en 

levantar su mano). 

A1: Que sea semejante, sus medidas van a cambiar. 

Df: Y ¿cómo sabremos cuanto van a cambiar? 

A1: Por la razón de semejanza (indicado en la consigna). 

Df: ¿Qué es la razón de semejanza? 

A2: Es la que nos indica cuanto aumenta cada medida. 

     Enseguida se reunieron en parejas y se les entregó el material didáctico, el cual 

consiste en una cartulina donde se indica la razón de semejanza (r= 0.5, 1, 1.5, 2, 

2.5 ó 3) establecida para las medidas de los trazos en el nuevo dibujo. 

     Los alumnos comenzaron a trabajar en un espacio del aula, haciendo uso de su 

respectivo material, así como también de algunos recursos, principalmente el juego 

de geometría para los respectivos trazos, la calculadora para la obtención de las 

nuevas medidas, algunos utilizaron marcadores y colores para dar una mejor 

presentación a sus productos. (Véase anexo N) 

     En este espacio se monitoreó la labor de los estudiantes respecto a los distintos 

procedimientos utilizados y el uso del juego de geometría, además se refleja un 

interés por la actividad, ya que todos se mantienen en orden y desarrollando un 

trabajo autónomo, es decir, como docente no es necesario intervenir en su práctica 

educativa. Algunos alumnos fueron obteniendo las nuevas medidas respecto a la 

razón indicada y posteriormente registrando en su hoja de trabajo para después 
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trazar cada una de ellas, mientras que otros prefieren ir obteniendo una medida y 

proyectándola inmediatamente. 

     Un procedimiento muy interesante fue el de una bina a la que se le solicitaba 

dibujar la casa respecto a una razón de semejanza = 1, por lo tanto, dedujeron que 

el nuevo diseño quedaría totalmente igual, por lo que utilizaron la técnica de calcar, 

aunque igualmente usaron su juego de geometría, resultando una ilustración 

congruente a la original que cumplía con la razón indicada. (Véase Anexo O)   

     Una vez que se cumplió el tiempo establecido para la socialización los alumnos 

dieron pausa a la actividad, algunos ya habían terminado, aunque otros solamente 

necesitaban dar una presentación personal a sus dibujos, inmediatamente 

acomodaron de nuevo sus mesa-bancos en filas, esto con la finalidad que al 

momento de comentar los trabajos presten la debida atención a sus compañeros. 

De manera grupal se fueron haciendo las distintas preguntas de la consigna y con 

base a la participación individual, los estudiantes mostraban su producto e 

intervenían en el respectivo cuestionamiento (Véase anexo P). 

 

A1: ¿Cómo se sabe que ambos dibujos son semejantes? (haciendo referencia al 

dibujo original en la consigna y el realizado en la cartulina). 

A1: Porque se parecen, tienen medidas diferentes. (contestando a la pregunta que 

acababa de leer). 

A2: Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. (interviniendo en la validación). 

Df: ¿Por qué se mantiene la misma forma? 

A2: Porque cada medida crece o aumenta lo mismo. 

Df: ¿Aumenta la misma medida en cada lado? 

Aos: ¡Sí! (una parte del grupo opina que es verdad). 

A3: ¡No!, aumenta la misma proporción, por ejemplo, a mí me tocó razón = 2, o sea 

que todas las medidas aumentarán al doble. 

Df: ¡Muy bien!, entonces, ¿hay semejanza en todas las partes del dibujo? 

Aos: ¡Sí! 
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A4: Por eso tienen la misma forma. 

A5: Mi dibujo no es semejante, es congruente porque quedó igual al de la consigna 

(Es un alumno a quien le señaló realizar su dibujo a partir de una razón de 

semejanza igual a 1). 

     Algunos alumnos validaban el comentario, puesto que, sabían que en la 

congruencia las medidas y la forma del dibujo son totalmente iguales, aunque había 

otros que pensaban que también son semejantes porque mantienen una misma 

razón entre cada medida (r = 1). Apoyándose en sus apuntes realizados en el 

cuaderno con base a las definiciones efectuadas en la primera actividad de la 

secuencia didáctica. 

     Para las siguientes preguntas los dicentes se fueron dando cuenta que la razón 

de semejanza indica lo mismo que la constante de proporcionalidad, es decir, 

ambas muestran la relación que existe entre las magnitudes de los lados homólogos 

de dos o más ilustraciones o figuras. Para esto una alumna comentó: 

 

A6: Las dos sirven para saber cuánto aumentará el dibujo, si las medidas están al 

triple entonces la razón se semejanza será igual a 3 y la constante de 

proporcionalidad también. 

 

     De esta forma se identificó la similitud que existe entre estos dos conceptos, ya 

durante la institucionalización fue importante formalizar que entonces el dibujo con 

razón = 1 es congruente, pero a la vez semejante, pues ambos conceptos tienen 

una relación, la congruencia es un caso especial de la semejanza, ya que de 

acuerdo a las definiciones establecidas (escritas en los cuadernos de los alumnos), 

cuando dos figuras o dibujos son proporcionales  de acuerdo con una razón, estas 

son semejantes (incluyendo la razón = 1), aunque también en esta ocasión donde 

las medidas se mantienen totalmente iguales se le llama congruencia.  

     De esta forma los estudiantes identificaron que en estos casos ambos conceptos 

son válidos, y que la congruencia es un concepto derivado de la semejanza. 
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     Reflexionado el desarrollo de la actividad se puede confirmar que los estudiantes 

logran identificar la diferencia entre la semejanza y la congruencia, además del buen 

manejo del juego de geometría para la realización de los distintos trazos, pero sobre 

todo la importancia de los materiales didácticos, que permiten que el alumno disfrute 

del tiempo designado en cada actividad, la creación del aprendizaje y la integración 

de comunidades de aprendizaje en donde el docente es quien guía el proceso 

didáctico y el uso conveniente de los instrumentos (SEP, 2006).   

     En esta ocasión se realizó un trabajo colaborativo entre pares y no con el uso de 

monitores, esta estrategia fue con la finalidad que los estudiantes estuviesen activos 

apoyándose con su compañero, permitiendo además, examinar la habilidad que 

tiene cada uno en el manejo del juego de geometría, debido que se compartían el 

trazo de los distintos segmentos.  

     El uso del material didáctico fue vital para la demostración de los conocimientos 

de semejanza en los estudiantes, dado que al realizar los nuevos trazos utilizaban 

la razón como cociente para la comparación de dos medidas en lados 

correspondientes y descubriendo que al tener igualdad en las razones obtenidas se 

determinaba como una proporción entre los dibujos. 

     Mediante la guía de observación se pudo analizar que los alumnos utilizan 

correctamente el juego de geometría, además que identifican la razón para el trazo 

de los segmentos del nuevo dibujo, aunque al principio había jóvenes que 

interpretaban el valor de la razón como los centímetros que había que aumentar a 

la ilustración original, pero durante el desarrollo fueron descubriendo el uso de la 

razón como el cociente entre dos magnitudes correspondientes. 

“Utilicemos la semejanza” 

 

Sesión 4 (Véase anexo H) 

Eje temático: Forma, espacio y medida.                         Tema: Figuras y cuerpos. 

Contenido: 9.3.2 Aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de 

triángulos en la resolución de problemas.                       
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Fecha: viernes 19 de enero de 2018. 

Estrategia didáctica: Trabajo con monitores. 

Intención didáctica: Que los alumnos usen los criterios de semejanza de 

triángulos, al resolver problemas.    

     Para concluir con la secuencia didáctica “semejanza en matemáticas” se llevó a 

cabo una última actividad, la cual está diseñada con el objetivo de que el joven 

estudiante utilice sus conocimientos previos de acuerdo con el concepto y los 

criterios de semejanza para la resolución de problemas, analizando previamente 

las características observadas durante el desarrollo de las actividades anteriores. 

     En esta actividad se establecen dos problemas que ponen a prueba el 

conocimiento del alumnado hacia los criterios de semejanza, mismos que se 

trabajaron previamente en el bloque I del presente grado. Los criterios 

mencionan que dos triángulos son semejantes cuando: 

 Sus 3 lados correspondientes son proporcionales (LLL). 

 2 de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre esos 

lados es igual (LAL). 

 2 de sus ángulos son iguales y el lado que tienen en común es 

proporcional (ALA). 

     Se inició con la lectura de la consigna, que es la siguiente: 

Actividad: En equipos resuelvan los siguientes problemas. 

 

1. El siguiente dibujo representa una parte lateral de una piscina, la cual tiene 

2.3 m de ancho. Con base en la información de la figura, contesten lo que se 

pide.  
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¿Qué profundidad (𝑥) tiene la piscina?  

¿Cuál es la distancia que hay desde el punto G hasta H? 

 

2. Dos caminos que son paralelos entre sí se unen por dos puentes, los cuales 

se cruzan por un punto O, como se muestra en la figura. 

 

Considerando las medidas que se muestran, ¿cuál es la longitud total de 

cada puente? 
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     En este momento los alumnos ya conocen la dinámica principal, es decir, como 

en cada sesión saben que al comenzar a trabajar una nueva consigna se deberá 

leer de forma individual durante 2 minutos, de manera que vayan interpretando los 

problemas para después comentarlos ante sus compañeros. (Véase anexo Q) 

Df: ¿Qué se va a realizar? (se toma la participación al primero en levantar su mano). 

A1: Debemos obtener el valor de 𝑥, que significa la altura de la piscina. 

Df: ¿Qué relación tienen el triángulo pequeño y el grande? 

A2: Son semejantes porque tienen la misma forma (en este instante me puedo 

percatar que ciertos jóvenes si identifican la semejanza que existe entre ambos 

triángulos y por lo tanto pueden utilizar la razón de semejanza para la resolución 

del problema). 

     En esta ocasión el trabajo colaborativo se realizó en los equipos establecidos 

con su respectivo monitor, donde este último deberá comprender muy bien las 

instrucciones, para así poder atender a las distintas cuestiones que se llegaran a 

presentar por parte de los integrantes del equipo. 

     Para esta actividad se les asignó un tiempo de 25 minutos para la resolución de 

ambos problemas. Durante la socialización es necesario monitorear cada 

colaborativo y así poder observar, analizar y evaluar el desempeño de los 

estudiantes de acuerdo a sus procedimientos, resultados y aportaciones verbales 

con su equipo, es decir, que comuniquen información matemática entre ellos, es 

decir, que mediante el intercambio de ideas puedan expresar, representar e 

interpretar la información contenida en el problema y por lo tanto logren comprender 

sus diferentes respuestas en la situación para que al momento de argumentar 

mantengan ideas claras que puedan ser interpretadas con facilidad ante sus 

compañeros (SEP, 2011).  

     Una vez cumplido el tiempo se pudo identificar que dos equipos concluyeron la 

actividad, por lo que se les asigna la participación, igualmente es necesario 

observar el proceso de los demás colaborativos, así mismo los resultados para 
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hacer un contraste durante la puesta en común. Enseguida pasó un estudiante a 

anotar sus procedimientos y resultados en el pintarrón, mismo que fue 

argumentando, los demás compañeros se mantienen atentos para una posible 

opinión o simplemente para ir completando la consigna. 

 

A1: La primera pregunta dice ¿qué profundidad tiene la piscina? (un alumno lee la 

pregunta al ser el primero en pedir la participación). 

A2: Bueno, los triángulos A y B son semejantes porque dos de sus ángulos miden 

lo mismo (haciendo referencia a uno de los criterios de semejanza en triángulos), 

entonces pude obtener la razón de semejanza dividendo sus lados parecidos. 

Df: ¿Cómo se le llama a ese par de lados?  

Aos: ¡Homólogos! 

 

     Se realizó el respectivo procedimiento para encontrar la razón de semejanza 

entre los respectivos lados homólogos. 

 

2.3

1.16
= 1.98 

 

A2: Después ya sólo multipliqué el lado de 1.74 metros (que es el homólogo al lado 

que indica la profundidad de la piscina) por la razón (1.98) y así obtuve que la 

profundidad es igual a 3.44 metros. 

Df: ¿Por qué su compañera multiplicó el lado que mide 1.74 metros por 1.98? (se 

le cuestiona a un alumno que no está al tanto de la clase). 

A3: ¡No sé! (este desatento a las aportaciones dadas por su compañera). 

Df: Hay que poner atención y corregir la consigna. 

Df ¿Alguien sabe por qué? 

A4: Porque es el lado homólogo a 𝑥 y se multiplica por 1.98 porque esa es la razón 

de semejanza. 

Df: ¿Será correcto?  

Aos: ¡Sí! (se toma la participación de uno de los alumnos). 
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A5: Si, los lados son proporcionales porque los triángulos son semejantes, por eso 

tienen una razón (validando la respuesta de su compañera con su propio 

argumento). 

Df: La siguiente pregunta (se toma la participación al primero en levantar la mano). 

A6: ¿Cuál es la distancia desde el punto G hasta H? 

A2: Si ya tengo dos lados del triángulo rectángulo ya sólo uso el Teorema de 

Pitágoras en los dos triángulos.  

Df: ¿Su compañera estará en lo correcto? 

Aos: ¡Sí! 

A7: Si se saca la hipotenusa en el triángulo pequeño, ya sólo se multiplica lo que 

salga por la razón de semejanza (1.98) y tendremos la hipotenusa del triángulo más 

grande. 

A2: ¡Oh sí!, y así no tendremos que usar teorema de Pitágoras para los dos 

triángulos. 

Df: Entonces ahora que ya tenemos las dos hipotenusas ¿qué se hace? 

Aos: ¡Se suman!  

A8: Si porque el punto G está donde empieza la hipotenusa del triángulo pequeño, 

y el punto H donde termina la hipotenusa del triángulo grande, por eso se suman. 

Df: ¡Muy bien!, pasemos al siguiente problema (la participación ya está asignada a 

un integrante del otro equipo que concluyó la actividad). 

     Enseguida el alumno realizó sus respectivos procedimientos para después 

argumentar cada uno de ellos. 

 

A9: Los triángulos son semejantes porque sus ángulos son iguales (criterio de 

semejanza), entonces si se tiene la medida de un par de lados homólogos, cuando 

los dividimos se obtiene la razón (1.5). 

 

𝑟 =
15.9

10.6
= 1.5 

A9: Entonces al tener la razón ya podemos encontrar los otros lados: 
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𝑥 =
10.2

1.5
= 6.8𝑚 

 

A9: En el caso de y,  se quiere obtener el lado del triángulo mayor y por eso ahora 

se hace una multiplicación, el lado homólogo por la razón: 

 

𝑦 = (6.5)(1.5) = 9.75𝑚 

 

     En este caso la mayoría de los estudiantes tenían el mismo procedimiento, hubo 

quienes descubrieron sus errores y acudieron a la corrección de la actividad, pues 

se dieron cuenta que se tenía que obtener la razón de semejanza para saber la 

proporcionalidad que había entre las medidas de ambos triángulos. 

     Considerando el desarrollo de la actividad se puede decir que se cumplió la 

intención didáctica, puesto que en primer lugar los estudiantes reconocieron la 

semejanza de los triángulos involucrados, razonando como argumento alguno de 

los criterios de semejanza de triángulos, para posteriormente poder establecer las 

proporciones necesarias tomando en cuenta la razón de semejanza y de esta 

manera encontrando los valores solicitados. 

     El trabajo colaborativo fue parte circunstancial en el desarrollo de la actividad, 

en vista que ciertos alumnos no lograban determinar la semejanza de los triángulos 

y por lo tanto se impedía utilizar la razón para resolver el problema, de esta forma 

los jóvenes se apoyaban con los integrantes del equipo compartiendo e 

intercambiando ideas para elaborar procedimientos que los llevaran a una solución.  

     Con esta labor concluyó la secuencia didáctica “semejanza en las matemáticas”, 

de acuerdo con las evaluaciones se puede demostrar que los alumnos cumplen con 

los aprendizajes esperados, pues conocen y diferencian los distintos conceptos 

relevantes del contenido (semejanza, congruencia, razón, lados homólogos), 

además que ponen en práctica esos conocimientos para la elaboración de figuras 
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o dibujos semejantes, sin dejar atrás la comprensión hacia los criterios de 

semejanza y congruencia al resolver problemas. 

SECUENCIA II. ¿Qué aprendimos de semejanza? 

     En función de una evaluación final del aprendizaje se optó por diseñar otra 

secuencia didáctica, que lleva por nombre “Qué aprendimos de semejanza”, la 

cual se basa en actividades donde el alumno demuestre sus conocimientos 

adquiridos hacia la enseñanza de la semejanza, con el propósito de atender los 

contenidos Teorema de Tales y homotecia.   

     Específicamente, estas tareas educativas serán parte del sustento que tendrá 

el docente para poder comprobar que el joven estudiante logro el aprendizaje 

esperado correspondiente al contenido, y por lo tanto cuenta con los saberes 

suficientes para atender diferentes temas en la asignatura. 

“Teorema de Tales con los Simpson” 

Sesión 5 (Véase anexo I) 

Eje temático: Forma, espacio y medida.                         Tema: Figuras y cuerpos. 

Contenido: 9.3.3 Resolución de problemas geométricos mediante el teorema de 

Tales. 

Fecha: lunes 19 de febrero de 2018. 

Estrategia didáctica: Trabajo colaborativo en binas. 

     Intención didáctica: Que los alumnos apliquen el Teorema de Tales y el 

aprendizaje de semejanza en problemas geométricos. 

     Esta actividad está diseñada con la intención de que los estudiantes pongan a 

prueba sus conocimientos previos para resolver el problema, específicamente 

aplicando el Teorema de Tales donde se ve implícito el uso de la razón de 

semejanza o constante de proporcionalidad con el propósito de descubrir la relación 

que existe entre las medidas de los personajes, tomando en cuenta las dimensiones 

dadas en los triángulos semejantes que se forman.   
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     Como ya se había mencionado anteriormente dentro de los propósitos, se 

pretende que a partir de la apropiación del aprendizaje de semejanza el alumno 

tenga la capacidad de atender el contenido de Teorema de Tales, por lo que esta 

actividad de indagación será de vital importancia para verificar que los 

conocimientos del estudiante acerca de la semejanza son los apropiados para el 

tratamiento de este contenido consecuente. 

     Los alumnos tenían conocimientos previos sobre la división de segmentos en 

partes iguales o proporcionalmente, pues lo habían trabajado de diferentes 

maneras durante la aplicación de los planes de clase correspondientes a este tema, 

estos serían de gran utilidad para la elaboración de los procedimientos que 

posteriormente generan los resultados en la actividad, siempre y cuando lo lleven 

a cabo de forma correcta. 

     Se les entregó a los jóvenes la respectiva actividad, la cual es la siguiente: 

Actividad: Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema. 

Si las medidas (metros) de Ayudante de Santa, Bart y Homero son proporcionales 

de acuerdo con la distancia que los divide, determinen: 

 

1. ¿Cuál es la altura de Bart Simpson? _____________________________ 

 

2. ¿Y la altura de Homero Simpson? _______________________________ 
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     Para iniciar la sesión se les solicitó a los estudiantes que pegaran la hoja de 

trabajo en su cuaderno de la asignatura, enseguida tuvieron un espacio de 2 

minutos para dar lectura a la actividad, misma que después se comentaría de 

manera grupal para su comprensión, ya que de existir una duda es necesario 

aclararla antes de pasar a la socialización, pues de lo contrario no utilizan el tiempo 

determinado para trabajar. 

Df: ¿Quién comienza a explicar? (se toma la participación al primero en levantar la 

mano, mismo que comenta acertadamente las instrucciones de la actividad). 

A1: Vamos a encontrar la altura de Bart y de Homero. 

A2: Esto ya lo vimos. 

Df: ¿Sí? 

A2: ¡Sí!, el triángulo formado es como la consigna que hicimos del teorema. 

Df: ¿Cuál teorema?  

A3: El teorema de Tales, donde teníamos triángulos que eran semejantes. 

A2: ¡Sí!, entonces esos triángulos que se forman con los personajes también son 

proporcionales. 

Df: ¡Muy bien!, entonces ya que sabemos qué se dice la actividad, reúnanse en 

parejas y comiencen a trabajar, tienen 20 minutos para resolver el problema y 

contestar las preguntas. 

     Comentar la actividad grupalmente permite que los jóvenes se muestren 

seguros de lo que van a realizar, además que las ilustraciones comprendidas en el 

problema llamaron su atención, pues durante el lapso establecido para la 

socialización estuvieron atentos y trabajando sobre la situación, esto se vio 

reflejado en los procedimientos elaborados en sus libretas, donde la mayor parte 

del alumnado identifica la razón de semejanza o constante de proporcionalidad que 

existe entre las distintas medidas para lograr la obtención de los datos solicitados 

en la actividad. 

     En este momento me encargo de cerciorar el trabajo colaborativo, además de la 

identificación de los distintos procedimientos y resultados en las diferentes binas, 
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mismos que tienen variación de acuerdo con el manejo de los decimales al realizar 

las respectivas operaciones. Además, en el desarrollo de esta tarea educativa me 

puedo percatar que el dominio de los conocimientos previos es de gran beneficio 

para los estudiantes, pues una vez que identifican que son figuras semejantes, 

pueden establecer una razón para descubrir la proporcionalidad entre las diferentes 

magnitudes. 

     Una vez terminado el tiempo establecido se puede identificar que completaron 

la actividad, a excepción de 2 parejas, mientras que hubo binas que lograron 

concluir el trabajo en menor tiempo del establecido al principio de la socialización. 

Enseguida sedo la participación a ciertos alumnos que regularmente no intervienen 

significativamente en las sesiones de clase pero que en esta ocasión se observan 

procedimientos suficientes para realizar los argumentos necesarios. 

     Durante la puesta en común ambos estudiantes pasan al pintarrón a escribir sus 

procedimientos y resultados, correspondientes a cada una de las cuestiones de la 

actividad resulta en sus cuadernos, mientras que en este momento los demás 

compañeros se dedican a leer nuevamente la consigna de tal manera que se 

analice una vez más antes de interpretar la resolución y argumentos de esta (Véase 

Anexo R). 

     Algunos jóvenes rápidamente identifican la semejanza que existe entre los 

triángulos que se forman, por lo que proceden a argumentar que son semejantes 

debido a que comparten la misma hipotenusa, además que todos son triángulos 

rectángulos, y por lo tanto las alturas de Bart y Homero serán proporcionales, en 

este momento se argumentó la idea. 

A1: Las alturas serán proporcionales. 

Df: ¿Por qué? 

A1: Porque como los triángulos que se forman son proporcionales entonces la 

razón será la misma entre las distancias y las alturas de los personajes. 

Df: ¿Será correcto?  
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A2: ¡Si!, al dividir las distancias entre el perro y Bart será el mismo cociente que 

debe tener la división entre las alturas de los dos. 

A3: Y la altura de Homero se puede obtener cuando se conozca la de Bart. 

Df: ¿Por qué? 

A3: Porque se hace lo mismo, el cociente entre las distancias de Homero y Bart es 

igual al que se obtiene entre las alturas. 

     En este espacio los demás alumnos se fueron percatando de las ideas que se 

comentaban, optando por corregir los procedimientos y resultados, algunos otros 

solamente completaban. Se puede descubrir que a partir de este problema los 

estudiantes lograron comprender que dos figuras o dibujos son proporcionales 

cuando existe una igualdad de razones, en este caso, la equidad que mantienen 

los cocientes entre las distancias y las alturas de los personajes.  

     El uso de caricaturas en el problema fue un aspecto favorable, puesto que 

despertó el interés de los alumnos debido a que es un programa televisivo muy 

común, atrayendo la atención hacia la visualización de la consigna planteada, 

además de que es poco habitual que durante las actividades escolares se observen 

este tipo de ilustraciones. 

     El trabajo en binas fue importante para el intercambio de ideas, pero hubiese 

sido preferible realizarlo mediante el apoyo de monitores, ya que había parejas que 

no lograban completar sus ideas y por lo tanto no concluían la resolución, logrando 

entender hasta el momento de la validación grupal, en la que los jóvenes dan a 

conocer sus respuestas para establecer una conclusión. 

“Homotecia o semejanza” 
 

Sesión 6 (Véase anexo I) 

Eje temático: Forma, espacio y medida.                         Tema: Figuras y cuerpos. 

Contenido: 9.3.4 Aplicación de la semejanza en la construcción de figuras 

homotéticas. 

Fecha: martes 20 de febrero de 2018. 
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Estrategia didáctica: Trabajo con monitores y uso de recursos didácticos. 

     Intención didáctica: Que los alumnos utilicen el aprendizaje de semejanza para 

saber identificar y calcular la razón de homotecia. 

     Esta es la segunda y última actividad de la secuencia “Qué aprendimos de 

semejanza” y al igual está diseñada con el objetivo de observar los aprendizajes de 

los estudiantes en el tema, considerando que tienen ciertas nociones. 

     Hay que tener en cuenta que “la homotecia es la transformación de una figura 

en el plano, a partir de un punto (centro) y una constante (razón de homotecia). Es 

una manera más de obtener figuras a escala o semejantes” (Arriaga & Benítez, 

2014, p.142). Es por ello que se integró este contenido como parte del análisis del 

aprendizaje de la semejanza, visualizando el manejo que tienen los estudiantes al 

utilizar la razón en la tranformación de una figura semejante a otra. 

     Los alumnos comenzaron a leer la respectiva consigna, misma que se muestra 

a continuación: 

Actividad: En equipos, analicen la siguiente figura y contesten las preguntas 

planteadas. 

                      

B 
C 

 

D 

 

E 

 

A’ 

A 

B’ 

C

’ 

D’ 

 

E’ 
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http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=ArSJnz9cVuXeVG0bttNNRYvF8Qt.;_ylu=X3oDMTBqaXE0am1iBHBvcwM1MQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1kqpsslo1/**http:/mx.images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p%3Dl%C3%A1mpara%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyfp-t-340%26b%3D41&w=375&h=500&imgurl=static.flickr.com/2056/1843475778_e708f72ad0_m.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/9460061@N06/1843475778/&size=103.4kB&name=1843475778_e708f72ad0.jpg&p=l%C3%A1mpara&type=jpeg&no=51&tt=62.354&oid=b772d14ddbff4950&fusr=KIVI+OSMA&tit=LAMPARA+EN+MI+HABITACION&hurl=http://www.flickr.com/photos/9460061@N06/&ei=UTF-8&src=p
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     El foco alumbra un pino y éste proyecta una sombra de mayor tamaño sobre la 

pared. Los segmentos de recta unen todos los vértices del arbolito con los de su 

sombra y la prolongación de éstos hacia la izquierda coincide en un punto O. 

 
a) ¿Cuál es la razón entre OA’ y OA? ________________________________ 

b) Elijan otro par de segmentos, sobre una misma recta, y verifiquen que 

guardan la misma razón que OA’ y OA. 

c) Comparen la altura de la sombra con la del pino y anoten la relación entre 

ambas medidas. _______________________________________________ 

 

     Al verbalizar la consigna algunos estudiantes solicitaron la participación para 

brindar su explicación de lo comprendido durante la lectura de la actividad. 

 

Df: ¿Quién comienza a explicar? (tomando la participación al primero en levantar 

su mano). 

A1: Vamos a obtener la razón. 

A2: La razón entre algunas de las rayas punteadas (haciendo referencia a los 

segmentos OA’ y OA). 

Df: ¿Algo más? (seleccionando la a participación de otro alumno). 

A3: Tenemos que medir la altura de los dos pinos y descubrir la relación.  

     En este momento los estudiantes se reúnen por equipos donde posteriormente 

establecen una socialización para la resolución del problema donde se les brinda 

un tiempo de 20 minutos, los jóvenes utilizan su juego de geometría y calculadora 

como recursos didácticos, reflejando su habilidad al medir los segmentos, para 

después encontrar la relación que existe entre ellos, esto a través de la razón. 

     Durante el monitoreo se puede percatar que algunos alumnos tienen la idea que 

se le llama razón de semejanza, aunque otros lo establecen como razón de 

homotecia, haciendo referencia a la transformación que se está llevando a cabo. 

Una vez que se cumple el tiempo se identifica a ciertos colaborativos que 
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concluyeron la actividad, esto para considerarlo durante la situación de validación 

en el pintarrón. (Véase Anexo S) 

     Ya en la puesta en común es posible considerar alumnos sin importar el 

resultado, ya que, al momento de pasar al frente los compañeros son los 

encargados de hacer el análisis mediante los debidos argumentos, los cuales sean 

convincentes para poder validar las respuestas. En este momento pasan dos 

alumnos a realizar las anotaciones correspondientes a sus procedimientos, antes 

de comenzar a explicar es conveniente que los compañeros comiencen a leer la 

consigna, de manera que estén al tanto de donde se generan las respuestas. 

 

Df: Comienza a leer (asignando a un alumno, mientras los demás siguen la lectura). 

A1: El foco alumbra un pino y éste proyecta una sombra de mayor tamaño sobre la 

pared. Los segmentos de recta unen todos los vértices del arbolito con los de su 

sombra y la prolongación de éstos hacia la izquierda coincide en un punto O. 

Df: La primera pregunta (se pide a otro joven que continúe). 

A2: ¿Cuál es la razón entre OA’ y OA? 

𝐾 =
7.5

2.5
= 3 

A3: La razón es 3, porque el primer segmento mide 7.5 y el segundo 2.5, que al 

dividirlos se obtiene un resultado igual a 3. (argumentando el procedimiento que se 

observa anteriormente). 

Df: ¿Estará en el correcto su compañero? (buscando la intervención del grupo al 

validar el resultado). 

Aos: ¡Si, es el triple! (pasando a la siguiente pregunta). 

En la siguiente el alumno tenía la labor de seleccionar otro par de segmentos para 

buscar la relación que mantienen, para ello el otro compañero participante se vio a 

la tarea de describir sus procedimientos en el pintarrón. 

𝐾 =
6.6

2.2
= 3 
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A4: Me salió la misma razón, sólo lo que cambió fueron los números que se dividen. 

Df: Entonces, ¿qué relación habrá entre estos pares de segmentos que se 

llaman…? 

Aos: ¡Homólogos! 

A5: Que la razón es la misma, en cada medida del pino se aumenta lo mismo, que 

viene siendo el triple. 

A6: Si, porque los pinos son semejantes. 

A7: Y sus lados crecen a una misma proporción. 

Df: Entonces ¿qué sucede con la altura? (se cuestiona a un alumno al azar). 

A8: La altura del pino reflejado por el foco es 3 veces más grande que la del pino 

pequeño. 

Aos: ¡Sí! 

Df: ¿Todas las medidas del pino aumentaran el triple en el reflejo? 

Aos: ¡Sí! (se toma la participación de uno de los alumnos que opinó). 

Df: ¿Por qué? 

A9: Porque ya se dijo que son semejantes y por eso cada medida aumenta la misma 

proporción, o sea el triple. 

Df: ¡Muy bien jóvenes! 

     Dentro de las consideraciones previas de la consigna se menciona que es 

importante que los alumnos verifiquen que todas las razones del tipo: punto de 

convergencia-sombra sobre punto de convergencia-objeto, son constantes y que 

éstas coinciden con las razones que se pueden establecer entre una longitud de la 

sombra y su correspondiente en el objeto. 

     Por otra parte, este es el momento adecuado para comentar a los alumnos que 

a las razones del tipo OA’/OA se les llama razón de homotecia, mientras que al 

punto O donde convergen los segmentos, se le llama centro de homotecia. 

Además, la sombra proyectada lleva el nombre de figura homotética. 

     Los alumnos han estudiado con profundidad la proporcionalidad y sobre todo, 

cuentan con el aprendizaje de semejanza, por lo que este conocimiento les abrió 
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un panorama para poder encontrar sentido a la razón de homotecia. Asimismo, fue 

importante que concluyeran que dos figuras homotéticas son semejantes, 

basándose en la razón entre las medidas de sus lados a los que les llaman 

homólogos, además saber que dos figuras semejantes mantienen una proporción, 

puesto que comparten una igualdad entre las razones. 

     Para ello es debido hacer una comparación entre los conceptos abordados en 

semejanza y en este tema, los cuales tienen una similitud y aunque mantienen 

mismas características se distinguen por el tipo de problema que se está 

resolviendo. 

Razón de semejanza – Razón de homotecia. 

Figuras semejantes – Figuras homotéticas. 

     Se puede decir que los alumnos cumplieron con la intención didáctica que 

consistía en identificar y saber usar la razón como cociente entre dos medidas para 

determinar la proporción entre dos figuras semejantes. La única controversia 

obtenida es que en este tipo de problemas de homotecia el joven estudiante aún 

menciona razón de semejanza y figuras semejantes, por esto fue importante dejar 

en claro que la homotecia es una transformación de una figura a partir de un centro, 

y una vez que se identifica esto se pueden utilizar los términos correctos, es decir, 

razón de homotecia y figuras homotéticas. 

     De esta forma se llegó a la finalización de la segunda secuencia didáctica, 

dejando aspectos muy interesantes, y dando a conocer que los estudiantes lograron 

reforzar su aprendizaje hacia el tema de semejanza, mostrando su capacidad de 

utilizar sus conocimientos previos para poder abordar contenidos consecuentes en 

la asignatura. 

Evaluación 

     Este proceso es una parte muy importante y fundamental en la práctica 

educativa, ya que permite tanto al docente como al estudiante poder detectar las 
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necesidades en cuanto a los errores, dudas e incluso las técnicas de resolución que 

llevan a cumplir con la intención didáctica hacia la obtención de un aprendizaje 

esperado, y así lograr una educación de calidad en los jóvenes estudiantes.  

     Es necesario mencionar que para poder llevar a cabo este proceso se necesitan 

de técnica de evaluación, las cuales “son procedimientos utilizados por el docente 

para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos, además tomando 

en cuenta que cada una de las técnicas evaluativas se acompaña de sus propios 

instrumentos, para fines específicos” (SEP, 2013, p.19). 

     En la planeación es necesario que el docente se pueda plantear ciertos 

cuestionamientos encaminados a la manera de evaluar las distintas actividades, 

mismas que se enfocan en responder, ¿Qué se pretende evaluar?, ¿Cómo se va a 

evaluar?, ¿Qué tipo de evaluación es? Y ¿Qué instrumento de evaluación se 

utilizará? 

     Durante la aplicación de las distintas actividades las técnicas de evaluación 

utilizadas fueron, la observación, el desempeño de los alumnos y el análisis del 

desempeño, donde se implementaron distintos instrumentos de evaluación, como 

son, examen de diagnóstico, guía de observación, cuadernos de los alumnos y 

listas de cotejo, cada uno de ellos permite evaluar los conocimientos, habilidades, 

las actitudes y los valores de los estudiantes. 

      Los tipos de evaluación que se establecieron durante la secuencia didáctica 

fueron la evaluación sumativa y la evaluación formativa. 

Según Díaz & Hernández (2010) menciona que: 

A través de la evaluación sumativa, el docente puede conocer si los 

aprendizajes estipulados en las intenciones se cumplieron según los criterios 

y las condiciones expresadas en ellas. Pero especialmente, la evaluación 

sumativa provee información, que permite derivar conclusiones importantes 



  

71 

 

sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global 

emprendida (p.352). 

     Por otro lado, Allal et al. (cit. por Díaz & Hernández, 2010) establece que la 

evaluación formativa es “estrictamente pedagógica, y permite regular el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas 

(actividades, estrategias, etcétera) en servicio del aprendizaje de los alumnos” 

(p.329).   

     Al inicio del ciclo escolar se llevó a cabo un examen diagnóstico en el que se 

implicaron reactivos correspondientes a los 3 ejes temáticos, donde los resultados 

arrojaron una deficiencia en los contenidos de forma, espacio y medida asociados 

al estudio de la semejanza, por ejemplo, las propiedades de las figuras 

geométricas, la justificación en las medidas de sus ángulos interiores y la 

construcción de figuras simétricas. 

Gráfica 1. Alumnos que cuentan con los aprendizajes básicos en cada eje temático. 

     Con base en lo anterior, se puede observar en la gráfica que los alumnos 

cuentan con mayores conocimientos básicos en contenidos del eje temático sentido 

numérico y pensamiento algebraico con 25 de 39 alumnos. Además, que 
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aproximadamente la mitad de ellos poseen aprendizajes en cuanto al manejo de la 

información, sin embargo, solamente 15 del total del total de alumnos cuentan con 

el estudio necesario para desarrollar los temas de la secuencia didáctica. 

     Al comenzar el trabajo docente, se llevó a cabo la aplicación del contenido 9.1.2 

construcción de figuras congruentes o semejantes (triángulos, cuadrados y 

rectángulos) y análisis de sus propiedades, donde se aplicó un interrogatorio en 

general mediante preguntas de manera oral, donde se puede detectar que los 

alumnos no tienen nociones hacia los conceptos de semejanza y congruencia, 

puesto que es un nuevo aprendizaje para ellos. 

     Para el siguiente contenido 9.1.3 explicitación de los criterios de congruencia y 

semejanza de triángulos a partir de construcciones con información determinada, 

no se aplicó una evaluación que fungiera como diagnóstico, ya que el contenido 

anterior es parte de los conocimientos previos que debe presentar el estudiante 

para el tratamiento de este tema, aunque durante el desarrollo de los planes de 

clase se pudo percatar que ciertos jóvenes muestran confusiones entre los 

conceptos de semejanza y congruencia, lo que genera una dificultad en el 

conocimiento de los criterios. Añadiendo también, la falta de nociones hacia el uso 

de la razón de semejanza para la resolución de problemas. 

     Es por ello que tanto el examen diagnóstico, como también la aplicación de 

ambos contenidos antecedentes (9.1.2 y 9.1.3) durante la primera jornada de 

trabajo docente fueron parte de una evaluación inicial la cual permitió apreciar que 

los estudiantes necesitan fortalecer la conceptualización y la resolución de 

problemas de semejanza. 

     Para poder evaluar la secuencia correspondiente a los saberes de semejanza y 

congruencia se utilizaron instrumentos que establecen la apropiación de distintos 

conocimientos que llevan a lograr el aprendizaje esperado, los cuales son los 

cuadernos de los alumnos acompañado de una lista de cotejo sustentada en los 
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conocimientos que se pretenden lograr durante cada actividad, además de una guía 

de observación general. 

     Durante cada actividad se empleó una técnica de evaluación basada en el 

desempeño de los estudiantes, donde es necesario observar las tareas de 

aprendizaje que llevan a cabo, reflejando la comprensión del tema, por este motivo 

se utilizó el cuaderno de trabajo como el instrumento de evaluación. 

     De acuerdo con el cuadernillo de estrategias e instrumentos de evaluación se 

menciona que: 

Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes 

producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el 

aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. 

En ese sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el 

aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver 

problemas, escribir textos, organizar información, o seleccionarla y analizarla 

(SEP, 2013, p.42) 

     Dado lo anterior fue indispensable apreciar de manera concreta las libretas de 

los alumnos, identificando el orden de los ejercicios, los procedimientos utilizados, 

los resultados obtenidos mediante la resolución del problema, así como la posible 

corrección o incorporación de otras ideas, además del complemento de los posibles 

conceptos o conclusiones establecidas al finalizar cierta actividad.  

     Otro aspecto a evaluar en esta técnica es la argumentación, considerando que 

las producciones en los cuadernos deben mantener una sincronía con las 

explicaciones que brinda el alumno, de lo contario no son anotaciones propias. 

     Como factor a evaluar durante la primera actividad es la conceptualización, la 

idea principal era que los estudiantes pudieran ir conjuntando cada una de las 

frases, comprender los elementos que constituye cada uno y así ser capaces de 
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formular interpretaciones propias, efectuando una progresión, que va del lenguaje 

común al lenguaje matemático. 

     La siguiente gráfica nos puede mostrar los saberes que lograron los alumnos 

durante el desenvolvimiento de la tarea educativa. 

 

Gráfica 2. Manejo de los conceptos de semejanza y congruencia. 

     Los cuadernos de los estudiantes fueron elementos necesarios para evaluar los 

aprendizajes en torno al uso de los criterios de semejanza y congruencia, tomando 

en cuenta a través de una lista de cotejo los distintos procedimientos utilizados en 

la resolución del problema, así como también los argumentos establecidos en la 

puesta en común. Por esto es importante mencionar que: 

La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan 

con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se 

desean evaluar. Generalmente se organiza en una tabla que sólo considera 

los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso, y los 

ordena según la secuencia de realización (SEP, 2013, p.57). 
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     Las situaciones problemáticas en estos planes de clase están asociados a la 

vida cotidiana de los jóvenes, por lo que se pretende que los conocimientos 

obtenidos actúen de manera significativa, además que pongan a prueba los 

conocimientos previos para la atención de nuevos retos, en esta ocasión, los 

alumnos anteriormente ya averiguaron los criterios que cumplen tanto la semejanza 

como la congruencia, ahora en estas actividades los tenían que poner a prueba para 

la resolución de ciertos problemas. 

     A través de la evaluación se hizo un contraste acerca de la comprensión que 

tienen para cada concepto, identificando las características principales, por ello en 

la siguiente gráfica se hace una relación en cuanto al logro de aprendizajes. 

 

Gráfica 3. Uso de criterios en la resolución de problemas.    

     Para la actividad donde los estudiantes ponen a prueba el manejo de la razón 

como cociente entre dos magnitudes, se dedicaron a trazar un dibujo semejante a 

otro, donde se les brindó una ilustración y una razón, además de poner a prueba su 

habilidad en el manejo del juego de geometría.  
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     La evaluación posterior que se llevó a cabo, tomando en cuenta el 

desenvolvimiento de los alumnos durante la actividad fue, una guía de observación 

en la que se valoraron las competencias a desarrollar, los aspectos relevantes a 

observar, el aprendizaje esperado y los elementos positivos y negativos durante la 

acción de los estudiantes (Véase anexo U). 

     A modo de evaluación final se puso a prueba los conocimientos de semejanza 

en dos actividades donde es vital este aprendizaje, la primera, basada en el 

Teorema de Tales y la segunda en homotecia, de manera que los estudiantes 

identificaran triángulos semejantes, la razón que mantienen entre dos magnitudes 

homólogas y así determinar la proporción a partir de la igualdad entre las distintas 

razones (cocientes).  

     Estas actividades finales permitieron demostrar la asimilación del aprendizaje de 

semejanza en los estudiantes, donde a partir de la revisión de los procedimientos y 

resultados implícitos en los cuadernos del alumnado, así como los argumentos 

orales se puede determinar que gran parte del grupo tiene la capacidad de identificar 

cuando dos figuras son semejantes entre sí, además del uso de la razón como el 

cociente entre la medida de los segmentos homólogos que las conforman. 

     Ambas tareas igualmente fueron evaluadas mediante una lista de cotejo, donde 

se pretendía identificar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas en 

cada contenido, a través de la utilización del aprendizaje de semejanza como parte 

de los conocimientos previos, específicamente siendo circunstancial la identificación 

de figuras semejantes considerando los criterios, así como también el uso de la 

razón como cociente entre magnitudes correspondientes. Durante el contenido de 

homotecia la razón fue conceptualizada como constante de proporcionalidad (k), 

permitiendo descubrir la relación entre segmentos homólogos. 

     En la siguiente gráfica se muestra la implementación de los conocimientos 

previos fundamentales de semejanza para efectuar los contenidos de Teorema de 

Tales y homotecia, logrando el aprendizaje esperado. 
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Gráfica 4. Alumnos que utilizan el aprendizaje de semejanza como conocimiento previo. 
 

     Por último, este hecho permitió decretar que las principales dificultades en los 

estudiantes que no lograron completar su aprendizaje hacia la semejanza, se basa 

en la confusión de segmentos correspondientes y en la igualdad de dos razones, es 

decir, de establecer un mismo cociente para cada par de lados homólogos, evitando 

establecer una proporción entre las figuras. Algunos de estos casos se deben al 

orden incorrecto en las razones que establecen una proporción. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

     Durante cada una de las prácticas docentes, como estudiante normalista, fui 

adquiriendo nuevos conocimientos, reforzando mis habilidades no sólo frente al 

grupo si no también durante el proceso de preparación, en cuanto al dominio de 

contenidos, implementación de estrategias y tipos de evaluación, así como el reto 

de implementar recursos y material didáctico. Todo ello a partir de las asignaturas 

que me fueron impartidas durante los 4 años, y aunque he avanzado me falta mucho 

por mejorar para lograr ser un docente de calidad. 

     Con base a las experiencias obtenidas durante el desarrollo del presente ensayo 

pedagógico, se logró el propósito de estudio designado al inicio de la elaboración 

del tema de estudio, los cuales establecen que se utilicen recursos y materiales 

didácticos que permita al alumno desarrollar conjeturas para la explicación de los 

conceptos incorporados en el tema de semejanza y además logren comprender 

dichos aprendizajes como parte de los conocimientos previos para posibilitar la 

aplicación del Teorema de Tales y construcción de figuras homotéticas, utilizando 

la razón como constante de proporcionalidad entre magnitudes. 

     Un obstáculo que tuve durante mi formación docente fue el diseño de recursos 

de enseñanza, en muchas ocasiones se pensaba que las herramientas que utilizan 

diariamente los estudiantes, como hojas, tijeras, calculadora, juego de geometría, 

entre otros, eran suficientes para que lograran el aprendizaje. Pero después de 

implementarlo me di cuenta de que es un elemento muy útil en el proceso de 

enseñanza, es por ello que decidí utilizarlo como parte de la temática. 

     Durante la planificación se planteó utilizar recursos y materiales en ciertas 

actividades, de esta forma me percaté que es necesario tener en cuenta el momento 

adecuado para su aplicación, es decir, puede ser que se les brinde a los estudiantes 

material concreto para que puedan manipularlo en el desarrollo del trabajo de clase, 

utilizarlo como una especie de introducción al tema, de tipo visual durante la puesta 

en común, donde los alumnos al reflejar sus procedimientos y resultados ante el 
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grupo crean un debate matemático en el que hay que validar mediante argumentos 

o también para el cierre de la clase, donde el docente debe establecer una forma 

de formalizar el conocimiento a partir de las aportaciones de los jóvenes. 

     Cada una de las actividades propuestas durante las secuencias didácticas son 

importantes para el fortalecimiento del aprendizaje de semejanza, puesto que 

mantienen una progresión que permite que los estudiantes vayan teniendo una 

mejora en sus conocimientos, que va desde la comprensión de los conceptos hasta 

la aplicación de la semejanza en contenidos consecuentes, los cuales durante la 

resolución de problemas tienen un grado de dificultad más alto. 

     Durante la primera tarea educativa, los alumnos fueron distinguiendo las 

diferencias y similitudes que existen entre los conceptos de semejanza y 

congruencia a partir de la adquisición de distintos elementos que caracterizaban 

una de otra, además comprendiendo otras nociones incorporadas al tema, como la 

concepción de razón y lados homólogos, con ello los alumnos fueron capaces de 

crear sus propias definiciones. 

     Mediante el trazo de dibujos semejantes los alumnos se mantuvieron muy 

atentos e interesados en la actividad, al trabajar en binas tuvieron la posibilidad de 

demostrar su eficacia al manipular el juego de geometría, mostrar creatividad y 

presentación en sus productos, sin dejar atrás la debida organización que mostraron 

en la resolución de dicha labor. 

     Durante dos planes de clase los estudiantes utilizaron los criterios de 

congruencia y semejanza, mismo que se habían abordado en un contenido 

consecuente, esto con la intención de que pudieran saber qué relación mantenían 

los triángulos implicados en la situación problemática. Los resultados fueron 

aprobables, pues a partir de la resolución de los problemas, así como también de la 

argumentación de ellos me percaté que logran distinguir cuando dos triángulos son 

congruentes o son semejantes, mencionado el respectivo criterio. 
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     En las últimas actividades se trataron conocimientos que ellos ya habían 

abordado, el Teorema de Tales y homotecia, incluso los alumnos hacían mención 

que era un tema que ya habían comenzado, pero el objetivo principal era observar 

como manejaban el aprendizaje de la semejanza dentro de estos contenidos, qué 

importancia tienen estos saberes previos para la resolución y argumentación de 

dichos problemas, más que nada la función era verificar el nivel de entendimiento 

que se logró durante la secuencia didáctica “semejanza en las matemáticas”. 

     El dominio en el contenido fue un aspecto que me favoreció dentro de las 

actividades planteadas, puesto que pude guiar a los alumnos a que resolvieran sus 

respectivas dudas o incluso a formalizar sus conocimientos durante la 

institucionalización de cada plan de clase, es decir, que los jóvenes modificaran su 

lenguaje cotidiano, apropiándose de un lenguaje matemático, para ello fue 

necesario el uso de su libreta, ya que durante cada cierre de actividad apuntaban lo 

que se había aprendido, sobre todo los conceptos nuevos. 

     Las estrategias didácticas permitieron el desarrollo eficaz de las tareas 

educativas durante cada clase, primeramente, el trabajo colaborativo se ejecutó 

mediante la asignación de monitores, quienes son alumnos destacados y por lo 

tanto se pretende que lideren la labor en cada actividad, esta estrategia fue 

implementada desde un inicio por la muestra titular del grupo, asimismo elaboran 

una coevaluación durante cada sesión a partir del desempeño mostrado. 

     Aunque es sustancial comentar que para cada uno de los planes de clase se 

consideró previamente el grado de dificultad de la actividad para poder determinar 

la necesidad de realizarla mediante el apoyo de monitores o de lo contrario, 

resultaba conveniente que se hiciera a través de la contribución entre pares. 

     Se puede determinar que el uso de estrategias didácticas en el aula de 

matemáticas es un parte muy importante, puesto que brindan una fluidez a las 

distintas actividades de enseñanza, pero para esto se deben considerar las más 

necesarias de acuerdo con las características que mantiene el grupo. En ocasiones 
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el joven se agobia debido a que las clases se vuelven idénticas durante cada día, 

contestando una serie de problemas o ejercicios de forma individual, careciendo de 

un intercambio de ideas con el objetivo de lograr mejores resultados. 

     Por esta razón, se tomó en cuenta el trabajo colaborativo como parte de la 

estrategia didáctica, ya que permite que los alumnos desarrollen una comunicación 

e interacción para el intercambio de dudas, ideas o procedimientos. En ocasiones 

tomando en cuenta la designación de alumnos monitores o simplemente la 

conjunción entre pares, dependiendo del nivel de dificultad en la terea educativa 

designada. 

     En cuanto al uso de materiales y recursos, auxiliaron al logro de los aprendizajes 

durante distintas fases de las sesiones, en el caso de las láminas y carteles, al 

momento de ir escribiendo y argumentando los procedimientos al frente se volvía 

más fácil de comprender debido a que la mayoría del grupo se mantenían atentos 

solicitando la participación, por lo tanto los resultados se iban construyendo 

mediante la intervención de distintos jóvenes, además estos instrumentos permiten 

que el estudiante vaya observando el proceso que se realiza y así entender el origen 

de las respuestas. 

     Un material notable fueron las cartulinas que contenían una razón de semejanza, 

donde el alumnado puso a prueba su comprensión del tema mediante la elaboración 

de un dibujo semejante a otro, mismo que explicaban en qué consistía la razón para 

que sus dibujos crecieran, decrecieran o se mantuviesen iguales. Durante esta 

actividad también se pudo determinar la habilidad que tienen en el manejo del juego 

de geometría para la elaboración de los distintos trazos, siendo esta herramienta 

junto con la calculadora los principales recursos en la clase de matemáticas. 

     Al aplicar cada una de las actividades de la secuencia didáctica y a partir de las 

observaciones obtenidas en el desarrollo de las mismas, se pueden rescatar acerca 

de que mediante el uso del recursos y material didáctico los estudiantes despiertan 
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su interés al utilizarlo, ayuda en gran parte a cumplir con las intenciones didácticas 

y aprendizajes esperados, pero sobre todo fortaleció el aprendizaje de semejanza. 

     Al desarrollar la secuencia didáctica apoyada en las distintas estrategias permitió 

observar el desarrollo del alumnado en ciertas habilidades matemáticas, 

principalmente comunicar, una vez que los estudiantes dan a conocer sus 

argumentos de manera oral o en el cuaderno, al explicar los procedimientos, 

resultados, incluso al definir un concepto mediante un lenguaje matemático. Al 

inferir, los jóvenes prueban su capacidad de relacionar datos implícitos o explícitos 

en una figura geométrica, esto a través de la correlación encontrada entre dos 

figuras semejantes, específicamente en los lados homólogos, para poder descubrir 

la razón entre dichas magnitudes. 

     Sin lugar a duda en matemáticas es muy importante el trazo de segmentos, 

durante las distintas actividades fue circunstancial el desarrollo de las habilidades 

de medir e imaginar, la primera por medio del uso del juego de geometría para 

calcular longitudes en distintas figuras y así encontrar la relación entre ellas, por otro 

lado, la capacidad de imaginar permite que el alumno pueda idear trazos, esto se 

vio reflejado sobre todo en la elaboración del dibujo semejante, ya que los 

estudiantes iban localizando los diferentes trazos para la construcción. 
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ANEXO “A”  

Escuela y ubicación geográfica. 

 

 

Ubicación geográfica de la Escuela Secundaria General "Camilo Arriaga". 
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ANEXO “B” 

Croquis de la escuela  

 
 

Croquis de la Escuela Secundaria General “Camilo Arriaga”  
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ANEXO “C” 

Resultados del SiSAT  

 

 

Comparación de resultados del SiSAT respecto a las exploraciones 1 y 2 
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ANEXO “D” 

Test de estudio socioeconómico 
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ANEXO “E” 

Regla NSE (niveles socioeconómicos) de AMAI 
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ANEXO “F” 

Test y resultados de “Estilos de aprendizaje” 
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ANEXO “G” 

Resultados y test de inteligencias múltiples 
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Tipos de Inteligencias: 

 

IE: Interpersonal 

IA: Intrapersonal  
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ANEXO “H” 

Planificación de la secuencia didáctica I. Semejanza en las matemáticas. 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 
 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

CAMPO 
FORMATIVO 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

EN 
SECUNDARIA 

 
GRADO  
 

9° 

CONTENIDOS 
DEL GRADO: 

 
33 

 
BLOQUE 

 
3 

CONTENIDOS 
DEL BLOQUE: 
  

7 

 
COMPETENCIAS. 

 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática. 

 Validar procedimientos y resultados. 

 Manejar técnicas eficientemente. 

 
PROPÓSITOS DE BÁSICA: 
Que los adolescentes: 

 Desarrollen formas de pensar que les 
permitan formular conjeturas y 
procedimientos para resolver problemas, 
y elaborar explicaciones para ciertos 
hechos numéricos o geométricos. 

 Utilicen diferentes técnicas o recursos 
para hacer más eficientes los 
procedimientos de resolución.  

 Muestren disposición para el estudio de 
la matemática y para el trabajo 
autónomo y colaborativo. 

 

ESTÁNDARES ACTITUDINALES CONTENIDO APRENDIZAJE(S) 
ESPERADO(S) 

 

 Desarrolla un concepto positivo de sí mismo 
como usuario de las matemáticas, el gusto y la 
inclinación por comprender y utilizar la 
notación, el vocabulario y los procesos 
matemáticos.  

 Aplica el razonamiento matemático a la 
solución de problemas personales, sociales y 
naturales, aceptando el principio de que existen 
diversos procedimientos para resolver los 
problemas particulares.  

 Desarrolla el hábito del pensamiento racional y 
utiliza las reglas del debate matemático al 
formular explicaciones o mostrar soluciones.  

 Comparte e intercambia ideas sobre los 
procedimientos y resultados al resolver 
problemas. 

 

 

 9.3.2 Aplicación 
de los criterios 
de congruencia 
y semejanza de 
triángulos en la 
resolución de 
problemas. 

 

 Resuelve problemas 
de congruencia y 
semejanza que 
implican utilizar estas 
propiedades en 
triángulos o en 
cualquier figura. 

ESTÁNDAR CURRICULAR PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA EN EL 
PERIODO 

 Resuelve problemas que impliquen aplicar las 

propiedades de la congruencia y la semejanza 

en diversos polígonos. 

 Utilicen el teorema de Pitágoras, los criterios 
de congruencia y semejanza, las razones 
trigonométricas y el teorema de tales, al 
resolver problemas. 
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INICIO 

Plan:  
(1/4) 

INTENCIÓN DIDÁCTICA:  

 Que los alumnos diferencien la semejanza de la congruencia, y sean 
capaces de crear sus propias definiciones. 

Actividad(es): 
 
1. Organizados en equipos, relacionen cada una de 

las frases con su respectivo concepto. Una vez 
concluido realicen una definición de cada uno de 
ellos. 

 
 

 
2. Después de esto, deberán de realizar una 

definición para cada concepto de manera que se 
puedan apoyar en la actividad realizada 
anteriormente. 

 

 

 

 

Consideraciones previas: 
Para realizar la actividad de la primera consigna se 
requieren tijeras,  y resistol para ir colocando las 
frases en cada concepto. 
Existen algunas frases que son válidas en ambos 
conceptos, para esto es importante mencionar 
durante la verbalización que de necesitar otra frase 
igual la puedan escribir o bien, colocarla en medio. 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
       Esta actividad está realizada con la 
intención de que los estudiantes logren 
encontrar (de manera colaborativa) la 
diferencia que existe entre los conceptos 
de semejanza y congruencia, de manera 
que comprendan y puedan crear sus 
propias definiciones. 

Verbalización: 
Se les pedirá a los alumnos que lean la 
consigna de manera individual para 
después comentarla grupalmente y así 
no queden dudas, dicha consigna se 
basa en relacionar algunas 
características para llegar a la obtención 
del concepto de semejanza y 
congruencia. Se emplearán algunas 
preguntas que ayudan a guiar la 
actividad. 
¿Cómo van a formular su concepto? 
 
Socialización: 
Los alumnos tendrán un tiempo de 15 
minutos, pues se dedicarán a realizar el 
recorte de cada frase y relacionarla con 
su respectivo concepto y después 
desarrollar las definiciones, por mi parte 
dedicaré el tiempo a monitorear el trabajo 
colaborativo el cual debe ser igualitario.  
 

Puesta en común: 
Una vez realizada la actividad, se tomará 
la participación de algunos alumnos de 
diferentes equipos, para esto se utilizará 
un recurso didáctico en el pintarrón 
donde se colocará cada concepto 
(semejanza y congruencia) de manera 
que los estudiantes vayan colocando 
cada una de las frases donde le 
corresponde, los demás compañeros se 
dedicarán a validar las participaciones, 
argumentando el porqué es verdad o 
falso lo realizado. 
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Institucionalización: 
Se espera que los alumnos una vez 
realizada la actividad puedan ir 
relacionando cada una de las frases, de 
manera que construyan una definición 
correcta de los conceptos de 
congruencia y semejanza, a través de un 
lenguaje matemático. Se anotarán en el 
pintarrón las definiciones de varios 
equipos, se hará una comparación y por 
último se formalizarán los conceptos. 
 

DESARROLLO 

Plan:  
(2/4) 

INTENCIÓN DIDÁCTICA:  

 Que los alumnos reconozcan los criterios de semejanza y congruencia 
en triángulos. 

 
Actividad(es): 
En equipo resuelve los siguientes 
problemas. 
 
 
1. Sea ABCD un cuadrilátero, 
¿qué condiciones debe cumplir para 
que al trazar una de sus diagonales 
resulten dos triángulos congruentes? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
 
 
 
2. Se tienen dos triángulos con el 
mismo perímetro; los lados del   miden 

LM=5x+3, LN=2x+2 y MN=8x-1; y los 

lados del   miden RS=3x+13, RT=4x-8, 

y, ST=6x+9 
 
 
 
 
 
a) ¿Los triángulos LMN y RST 
son congruentes? 
_______________________________
_______________________________     
 
¿Por qué? 
_______________________________
_______________________________ 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

     Para esta consigna, se espera que los alumnos 
logren determinar si los triángulos son congruentes y 
semejantes, haciendo uso de sus conocimientos 
previos acerca de los criterios de semejanza y 
congruencia en triángulos, de manera que resuelvan 
cada problema. 
 
Verbalización: 
Los alumnos leerán individualmente la consigna 
durante 2 minutos, de manera que puedan comprender, 
puesto que, después se comentará grupalmente y se 
emplearán algunos cuestionamientos, sobre todo a 
aquellos alumnos que no estén prestando atención. 
¿Cuáles son los criterios de semejanza en triángulos? 
¿Y los criterios de congruencia? 
 
Socialización: 
Se asignará un tiempo de 20 minutos para la resolución 
de ambas consignas, es importante que los alumnos 
estén trabajando de manera colaborativa, para esto me 
dedicaré a monitorear por cada uno de los equipos, 
identificando a quienes están en lo correcto y a los que 
muestran algún error para tomarlo en cuenta durante la 
puesta en común. 
 
Puesta en común: 
Una vez terminado el tiempo de resolución del 
problema, pasaré a dos estudiantes para que den a 
conocer sus respectivos procedimientos y resultados de 
la actividad 1, para este momento es importante pasar 
al pintarrón a dos jóvenes con resultados diferentes, de 
manera que los demás compañeros tengan la 
oportunidad de validar cada resultado, estableciendo 
sus propios argumentos y comentando el porqué es 
verdadero o falso. 
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Actividad 2: Organizados en los 
mismos equipos resuelvan los 
siguientes problemas. 
 
 
1. Analicen los siguientes casos y 

determinen si se trata o no de 
triángulos semejantes, argumenten 
sus respuestas: 
 

 
a) Dos triángulos isósceles ABC 
y MNL en los que el ángulo desigual 
mide 45°. 
 
_____________________________ 
 
b) Dos triángulos rectángulos 
cualesquiera. 
 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Así como también en la actividad 2 es importante 
comparar diferentes resultados, será necesario que los 
estudiantes hagan uso del juego de geometría. 
 
Institucionalización: 
Tomando en cuenta los argumentos de los alumnos se 
formalizará el conocimiento, se espera que los jóvenes 
determinen primeramente si los triángulos son 
congruentes de acuerdo a que ya comprenden el 
concepto, así como también para la semejanza, será 
importante recordar la definición y los criterios para 
poder concluir. 
 
Consideraciones previas: 
La construcción de figuras congruentes (triángulos y 
cuadriláteros), así como la explicitación de los criterios 
de congruencia de triángulos se estudiaron en bloques 
anteriores, ahora se trata de utilizar estos criterios para 
resolver problemas. 
 
En la primera consigna, para el problema 1, es 
necesario que los alumnos realicen conjeturas y que las 
argumenten ampliamente. Es posible que la atención se 
centre en el cuadrado y que el argumento sea que tiene 
los cuatro lados iguales, si es así, puede sugerirse que 
se analice el rectángulo, la idea es que adviertan que 
esta figura no tiene lados iguales y también cumple con 
las condiciones del problema. Ante esto, es posible que 
ahora la atención sea en los ángulos, es decir, que 
contesten que las figuras deben tener los ángulos 
iguales, ante esto, se puede sugerir que analicen si el 
rombo cumple con las condiciones, ya que éste no tiene 
sus ángulos iguales. Finalmente, se trata de que los 
alumnos adviertan que los paralelogramos cumplen con 
las condiciones del problema, por lo tanto, al trazar una 
diagonal en un cuadrado, rectángulo, rombo o en un 
romboide, se obtienen triángulos congruentes. Es 
importante preguntar las razones para considerar 
congruentes a los triángulos obtenidos y que para dicho 
fin utilicen los criterios de congruencia, por ejemplo, en 
el caso del cuadrado, los triángulos resultantes tienen 
un ángulo igual (el ángulo recto) y los dos lados que lo 
forman también son iguales, así, por el criterio LAL, 
estos triángulos son congruentes. 
 
En relación con el problema 2, una forma de iniciar es 
averiguar las medidas de los lados de los triángulos, 
para ello, considerando que los triángulos tienen el 
mismo perímetro, los estudiantes podrán establecer la 
siguiente igualdad: 
 
2x + 2 + 8x – 1 + 5x + 3 = 4x – 8 + 6x + 9 + 3x + 13 
 
Al resolver la ecuación anterior se darán cuenta que x 
vale 5 y que al sustituir este valor en las expresiones 
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que indican las medidas de los lados, resulta que los 
triángulos tienen sus lados respectivamente iguales, 
razón suficiente para considerarlos congruentes por el 
criterio LLL. 
Una pregunta de reflexión es la siguiente, ¿todos los 
triángulos de igual perímetro son congruentes?  
 
Para la consigna 2 Ahora se trata de utilizar los criterios 
de semejanza de triángulos para resolver diversos 
problemas. Es importante que los alumnos justifiquen 
ampliamente sus resultados.      
 

Plan:  
(3/4) 

INTENCIÓN DIDÁCTICA:  

 Que los alumnos tracen un dibujo semejante a otro y determinen la 
constante de proporcionalidad a través de una razón. 

Actividad(es): 
 
En equipos, realizar un dibujo 
semejante al que se muestra a 
continuación de acuerdo con una razón 
y por último contestar las siguientes 
preguntas. 
 
 

 
 

 
¿Cómo se sabe que ambos dibujos 
son semejantes? 
 
¿Cuál es la razón de semejanza? 
 
¿Cuál es la constante de 
proporcionalidad? 
 
 

Consideraciones previas: 
En esta consigna es necesario que los 
alumnos cumplan con su juego de 
geometría para el trazo del dibujo. 
Es importante que los estudiantes 
concluyan que la razón de semejanza y 
la constante de proporcionalidad en la 
misma, pues es el número que 
determina cuanto crece o decrece cada 
elemento del dibujo, es decir, todos en 
base a una misma proporción. 

DESCRIPCIÓN 
 
Esta actividad está planteada con la intención de que 
los alumnos utilicen la razón para construir un dibujo 
semejante, determinen la proporción que comparten. 
 
Verbalización: 
Se leerá de manera individual la consigna durante dos 
minutos, si es necesario se asignará un poco más de 
tiempo, con la intención de que los estudiantes 
comprendan muy bien las indicaciones de la actividad. 
 
Después se entregará el material didáctico, lo cual es el 
dibujo original y un papel bond, en el que estará 
indicada la razón de semejanza, la cual será diferente 
para cada equipo. 
 
Socialización: 
Para esto tendrán un tiempo de 20 minutos para el trazo 
de los dibujos, mismo que dedicaré a observar y 
monitorear el trabajo colaborativo, hacer comparación 
de procedimientos y resultados. 
 
Puesta en común: 
Para este espacio un integrante de cada equipo pasará 
al frente con su respectivo dibujo en el papel bond, de 
manera que vaya contestando cada una de las 
preguntas de acuerdo con sus trazos realizados. 
Los demás estudiantes deberán escuchar, hacer 
apuntes si son necesarios y poder validar lo que se está 
diciendo, mediante sus propias ideas. 
 
Institucionalización: 
Para este momento, el alumno habrá de dejar en claro 
nuevamente el concepto de semejanza, así como 
también los elementos que se toman en cuenta para la 
determinación de la razón y la respectiva constante de 
proporcionalidad.  
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CIERRE: 

Plan:  
(4/4) 

INTENCIÓN DIDÁCTICA:  

 Que los alumnos usen los criterios de semejanza de triángulos, al 
resolver problemas.. 

Actividad(es): 
 
 

1. El siguiente dibujo representa una 
parte lateral de una piscina, la cual 
tiene 2.3 m de ancho. Con base en la 
información de la figura, contesten lo 
que se pide.  

 

 
 

 
¿Qué profundidad (x) tiene la piscina?  
 
¿Cuál es la distancia que hay desde el 
punto G hasta H? 

 

 

 

 

2. Dos caminos que son paralelos 
entre sí, se unen por dos puentes, 
los cuales se cruzan por un punto O, 
como se muestra en la figura. 
 
 
 

Considerando las medidas que se 
muestran, ¿cuál es la longitud total de 
cada puente? 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

 
      Esta actividad está planteada con la intención de 
que el alumno utilice sus conocimientos de acuerdo 
con el concepto y criterios de semejanza, para la 
resolución de algunos problemas. 
 
Verbalización: 
Los alumnos tendrán un tiempo de 3 minutos para 
leer la consigna de manera individual, si es 
necesario se asignará un poco más de tiempo, con 
el fin de que comprendan las indicaciones, para esto 
también me apoyaré de algunos cuestionamientos 
enfocados a la instrucción de la consigna.  
Las preguntas generadoras son las siguientes: 
¿Cómo son los triángulos entre sí? 
¿Qué tipo de triángulos son? 
 
Socialización: 
Los alumnos tendrán un tiempo aproximado de 20-
25 minutos para la resolución de la consigna, ya que 
son dos problemas en los que el alumno deberá de 
tener en claro sus procedimientos y que vayan 
acorde a los resultados, de manera que se pueda 
argumentar. 
En este tiempo me dedicaré a monitorear el trabajo 
de los estudiantes de manera colaborativa, así como 
también la identificación de los distintos 
procedimientos y resultados. 
 
Puesta en común: 
Dos alumnos pasarán al frente para la explicitación 
de los procedimientos utilizados, así como también 
los resultados, se hará una comparación. 
Enseguida los demás compañeros podrán observar 
e ir identificando cuál de los dos resultados es el 
correcto y el porqué de ello, es decir, se hará una 
validación de resultados mediante argumentos 
propios por parte de los alumnos. 
 
Institucionalización: 
En este espacio es necesario guiar el conocimiento 
de manera que comprendan que los alumnos 
lleguen a la conclusión de que los triángulos son 
semejantes entre sí, a través del conocimiento de los 
criterios de semejanza y por lo tanto se puede 
resolver obteniendo la razón de semejanza o 
constante de proporcionalidad. 
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En este espacio será importante que los estudiantes 
dejen de claro cada uno de los conceptos 
mencionados, de manera que, al formalizar el 
docente, ellos tengan en claro cada uno de los 
elementos. 
 
Consideraciones previas: 
Es importante que los estudiantes, en primer lugar, 
reconozcan la semejanza de los triángulos 
involucrados, considerando como argumento alguno 
de los criterios de semejanza de triángulos, 
posteriormente que puedan establecer las 
proporciones necesarias para encontrar los valores 
solicitados. 
 
Así, para el problema 1, los triángulos semejantes 
involucrados son CDG y HIC por tener al menos dos 
ángulos iguales (caso AA). Por lo tanto, se puede 
establecer lo siguiente: 

 

45.3
16.1

74.13.2

74.116.1

3.2



 x

x
       

 Entonces, la profundidad de la piscina es 3.45 m. 

 

Para determinar la distancia GH se puede recurrir al 
teorema de Pitágoras y para ello los alumnos 
pueden encontrar primero la hipotenusa de los dos 

triángulos rectángulos CDG  y HIC  y después 

sumar ambos resultados; o bien considerar un solo 
triangulo rectángulo, donde los catetos miden (2.3 + 
1.16) y (3.45 + 1.74). 

 

Del problema 2, es necesario que los alumnos 
tengan claro lo que deben calcular, la longitud de un 

puente es 2.10x ; y la del otro es 5.6y , por lo 

tanto, es necesario calcular primero los valores de x 
e y. 

 
Considerando la relación de ángulos que se forman 
por dos paralelas que se cortan por una transversal, 
se puede determinar que los triángulos que forman 
al cruzarse los dos puentes son semejantes (caso 
AA), los cuales se pueden representar con los 
dibujos siguientes: 
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De lo anterior se puede establecer la 
proporcionalidad entre los lados, tal como se 
muestra: 
 

mx
x

8.6
9.15

2.106.102.10

6.10

9.15



      y       

my
y

75.9
6.10

5.69.15

5.66.10

9.15



  

 
Los resultados anteriores se pueden sustituir así:  
 

172.108.62.10 x             y en            

25.165.675.95.6 y  

 
Lo anterior muestra la longitud total de cada puente, 
uno de 17 metros y el otro de 16.25 metros. La 
resolución de problemas de congruencia y 
semejanza de triángulos demanda que los alumnos 
utilicen una gran cantidad de recursos que no se 
restringe solo a las relaciones geométricas, en este 
sentido es importante que si los alumnos no pueden 
establecer o realizar las figuras, se les brinde el 
apoyo necesario para continuar con el análisis de los 
problemas. 
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ANEXO “I” 

Planificación de la secuencia didáctica II. ¿Qué aprendimos de semejanza? 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 
 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

CAMPO 
FORMATIVO 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

EN 
SECUNDARIA 

 
GRADO  
 

9° 

CONTENIDOS 
DEL GRADO: 

 
33 

 
BLOQUE 

 
3 

CONTENIDOS 
DEL BLOQUE: 
  

7 

 
COMPETENCIAS. 

 

 Resolver problemas de manera autónoma 

 Comunicar información matemática. 

 Validar procedimientos y resultados. 

 Manejar técnicas eficientemente. 

 
PROPÓSITOS DE BÁSICA: 
Que los adolescentes: 

 Desarrollen formas de pensar que les 
permitan formular conjeturas y 
procedimientos para resolver problemas, 
y elaborar explicaciones para ciertos 
hechos numéricos o geométricos. 

 Utilicen diferentes técnicas o recursos 
para hacer más eficientes los 
procedimientos de resolución.  

 Muestren disposición para el estudio de 
la matemática y para el trabajo 
autónomo y colaborativo. 

 

ESTÁNDARES ACTITUDINALES CONTENIDO(S) APRENDIZAJE(S) 
ESPERADO(S) 

 

 Desarrolla un concepto positivo de sí mismo 
como usuario de las matemáticas, el gusto y la 
inclinación por comprender y utilizar la 
notación, el vocabulario y los procesos 
matemáticos.  

 Aplica el razonamiento matemático a la 
solución de problemas personales, sociales y 
naturales, aceptando el principio de que existen 
diversos procedimientos para resolver los 
problemas particulares.  

 Desarrolla el hábito del pensamiento racional y 
utiliza las reglas del debate matemático al 
formular explicaciones o mostrar soluciones.  

 Comparte e intercambia ideas sobre los 
procedimientos y resultados al resolver 
problemas. 

 

 

 9.3.3 Resolución 
de problemas 
geométricos 
mediante el 
teorema de Tales. 

 

 9.3.4 Aplicación 
de la semejanza 
en la construcción 
de figuras 
homotéticas. 

 

 Resuelve problemas 
de congruencia y 
semejanza que 
implican utilizar estas 
propiedades en 
triángulos o en 
cualquier figura. 

ESTÁNDAR CURRICULAR PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA EN EL 
PERIODO 

 Resuelve problemas que impliquen aplicar las 

propiedades de la congruencia y la semejanza 

en diversos polígonos. 

 Utilicen el teorema de Pitágoras, los criterios 
de congruencia y semejanza, las razones 
trigonométricas y el teorema de tales, al 
resolver problemas. 
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Plan:  
(1/2) 

INTENCIÓN DIDÁCTICA:  

 Que los alumnos apliquen el Teorema de Tales y el aprendizaje de 
semejanza en problemas geométricos. 

Actividad: 
 
 

 
 

1. ¿Cuál es la altura de Bart Simpson? 

_______________________________ 

 

 

2. ¿Y la altura de Homero Simpson? 

_______________________________ 

 

 

 

Consideraciones previas: 
 

Para realizar la actividad los alumnos 

cuentan con los conocimientos previos 

acerca de la división de segmentos de 

manera proporcional, mismo que será un 

aprendizaje básico para poder determinar la 

relación que existe entre las distancias para 

encontrar el valor de las alturas faltantes, 

ambos segemntos mantienen una realción 

debido a que los triángulos formados son 

semejantes. 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
   Esta actividad está realizada con la intención de 
que los estudiantes logren encontrar (de manera 
colaborativa) las relaciones entre segmentos para 
determinar las respectivas razones, con el objetivo 
de observar el uso del aprendizaje de semejanza 
para la atención de este problema relacionado al 
Teorema de Tales. 
 
Verbalización: 
Se les pedirá a los alumnos que lean la actividad 
de manera individual para después comentarla 
grupalmente y así no queden dudas, dicha labor se 
basa en relacionar algunas medidas para llegar a 
la obtención de una razón de semejanza y así 
encontrar nuevos valores. 
 
Se emplearán algunas preguntas que ayudan a 
guiar la actividad. 
¿Qué se debe encontrar? 
¿Cómo son los triángulos que se forman? 
 
Socialización: 
Los alumnos tendrán un tiempo de 20 minutos, 
pues se dedicarán a realizar sus respectivos 
procedimientos para la obtención de los 
segmentos solicitados. 
En este espacio me dedicaré a monitorear el 
trabajo en binas, así como también observar los 
distintos procedimientos utilizados, determinando 
el uso de la razón como cociente entre dos 
magnitudes. 
 
Puesta en común: 
Una vez realizada la actividad, se tomará la 
participación de algunos alumnos de diferentes 
equipos, para esto se hará uso del proyector con el 
fin de mostrar visualmente la figura de la actividad, 
los estudiantes deberán de anotar sus 
procedimientos y resultados, mientras otro alumno 
toma la participación, los demás compañeros se 
dedicarán a validar las participaciones, 
argumentando el porqué es verdad o falso lo 
realizado. 
 
Institucionalización: 
Se espera que los alumnos logren determinar la 
proporcionalidad que existe entre los segmentos 
formados entre las paralelas, además que 
descubran que de igual forma los triángulos 
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formados también son proporcionales, ya que, 
mantienen una igualdad de razones entre los 
triángulos semejantes. Por parte del docente será 
muy importante retomar que esta relación se 
cumple cuando dos o más paralelas son cortadas 
por transversales (secantes) y esta condición 
recibe el nombre de “Teorema de Tales”. 
 

Plan:  
(2/2) 

INTENCIÓN DIDÁCTICA:  

 Que los alumnos utilicen el aprendizaje de semejanza para saber 
identificar y calcular la razón de homotecia. 

Actividad: 
 
En equipos, analicen la siguiente figura y 
contesten las preguntas planteadas. 
El foco alumbra un pino y éste proyecta una 
sombra de mayor tamaño sobre la pared. 
Los segmentos de recta unen todos los 
vértices del arbolito con los de su sombra y 
la prolongación de éstos hacia la izquierda 
coincide en un punto O. 
 

 
      
 

a) ¿Cuál es la razón entre OA’ y OA? 
________________________ 
 

b) Elijan otro par de segmentos, sobre 
una misma recta, y verifiquen que 
guardan la misma razón que OA’ y 
OA. 
________________________ 
 

c) Comparen la altura de la sombra 
con la del pino y anoten la relación 
entre ambas medidas. 
____________________________
____________________________ 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
   Esta actividad está realizada con la intención de 
que los estudiantes logren encontrar (de manera 
colaborativa) las relaciones entre segmentos 
homólogos de ambas figuras, con el objetivo de 
descubrir la igualdad de razones que éstas 
mantienen y así determinar la proporción. 
 
Verbalización: 
Se les pedirá a los alumnos que lean la actividad 
de manera individual para después comentarla de 
manera general, comprendiendo las instrucciones, 
es importante observar la comprensión lectora de 
los alumnos para que no queden dudas de lo que 
se debe realizar.  
 
Para ello, se emplearán algunas preguntas que 
ayudan a guiar la actividad. 
¿Qué es una razón? 
¿Qué son los lados homólogos? 
¿Cómo se sabe cuándo dos figuras son 
semejantes? 
 
Socialización: 
Los alumnos tendrán un tiempo de 20 minutos, 
pues se dedicarán a realizar sus respectivos 
procedimientos para poder determinar la razón que 
existe entre distintos segmentos al comparar sus 
medidas, para esto es importante contar con el 
juego de geometría. 
 
En este espacio me dedicaré a monitorear el 
trabajo colaborativo, así como también observar 
los distintos procedimientos utilizados, percatando 
el uso de la razón entre los segmentos homólogos 
de ambos dibujos. 
 
Puesta en común: 
Una vez realizada la actividad, se tomará la 
participación de algunos alumnos de diferentes 
equipos, para esto se hará uso del proyector con el 
fin de mostrar visualmente ambos dibujos 
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Consideraciones previas:  
Es importante que los alumnos verifiquen 
que todas las razones del tipo: punto de 
convergencia-sombra sobre punto de 
convergencia-objeto, son constantes y que 
éstas coinciden con las razones que se 
pueden establecer entre una longitud de la 
sombra y su correspondiente en el objeto.  
 
Por otra parte, este es el momento 
adecuado para decir a los alumnos que a las 
razones del tipo OA’/OA se les llama razón 
de homotecia, mientras que al punto O 
donde convergen los segmentos, se le llama 
centro de homotecia. Además, la sombra 
proyectada lleva el nombre de figura 
homotética. 
 
Los alumnos han estudiado con profundidad 
la semejanza y la proporcionalidad, por lo 
que se espera que le encuentren sentido a 
la razón de homotecia. Asimismo, es 
importante que concluyan que dos figuras 
homotéticas son semejantes, basándose en 
la razón entre las medidas de sus lados. 
 

implícitos en la actividad, los estudiantes deberán 
de anotar sus procedimientos y resultados, 
argumentando el origen de los mismos, mientras 
otro alumno toma la participación, los demás 
compañeros se dedicarán a validar las 
participaciones, argumentando el porqué es 
verdad o falso lo realizado. 
 
Institucionalización: 
Se espera que los alumnos logren determinar la 
proporcionalidad que mantienen ambas figuras, de 
acuerdo a la igualdad de razones que encontraron, 
y así poder entender que se trata de dos dibujos 
semejantes los cuales mantienen una proporción 
entre cada una de sus medidas. 
 
Por último, deberán concluir que de acuerdo a los 
resultados se puede decir que dos figuras 
homotéticas son semejantes, en este momento 
pueden recordarlo o incluso observar su definición 
de semejanza en su cuaderno, comprendiendo que 
“cuando dos o más figuras mantienen una igualdad 
en las razones obtenidas entre lados homólogos, 
quiere decir que son semejantes o proporcionales”. 
 
 

  



  

109 

 

ANEXO “J” 

Encuadre de la asignatura 
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ANEXO “K” 

Evidencia del trabajo 

 

 

Evidencia de trabajo respecto a la conformación y definición de conceptos 
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ANEXO “L” 

Recurso didáctico (láminas para la conceptualización) 

 

 Recurso didáctico visual para atender la conceptualización durante la 

puesta en común. 
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ANEXO “M” 

Recurso didáctico visual  

 

 

Carteles para la resolución de la ecuación. 
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ANEXO “N” 

Desarrollo de la actividad  

                 

 

 

Trazo de dibujos semejantes mediante el trabajo colaborativo. 
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ANEXO “O” 

Técnica de calcar 

 

 

Evidencia del trazo de una figura congruente (razón = 1) 
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ANEXO “P” 

Algunos productos de la actividad 

 

 

 

Evidencias del trazo de dibujos semejantes. 
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ANEXO “Q” 

Comprensión lectora 

 

 

Lectura de los estudiantes en la actividad. 
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ANEXO “R” 

Evidencias de la actividad  

 

 

 

 

Evidencias de trabajo en el cuaderno de los alumnos respecto al Teorema de Tales. 
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ANEXO “S” 

Evidencia de la actividad 

 

 

 

Evidencia de la actividad de homotecia, uso de la razón. 
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ANEXO “T” 

Evaluación sumativa de la secuencia “Semejanza en las Matemáticas” 

NL ALUMNO 1/4  2/4 ¾ 4/4 
1 Acosta Juárez Ángel Eduardo 7 7 10 8 
2 Alvarado Castillo Ricardo 5 7 8 9 
3 Aranda Cerda Alberto 10 / 10 10 
4 Bueno Quintero Selene Jazmín 8 8 8 8 
5 Espinoza Jalomo Mariana 10 9 10 10 
6 Espinoza Pérez Víctor Guadalupe 10 8 9 7 
7 Estrada Sánchez José Yahir 5 7 5 / 
8 Flores Jasso Sergio 8 7 10 9 
9 Gallegos Bravo Edgar Alejandro 7 5 10 7 
10 Gascón Salas Martha Guadalupe 5 / 8 6 
11 González Hernández Sergio 7 6 8 / 
12 Guerra López Lizeth 7 7 8 5 
13 Guzmán Gallegos Sayuri 

Alejandra 
10 9 10 9 

14 Herrera Juárez Brayan Axel 5 7 9 8 
15 Ibarra Márquez Juan David 5 7 6 7 
16 Jalomo Reyes Alma Ximena 8 / 8 7 
17 Longoria Bravo José Martin 9 9 10 9 
18 López Arista Evelyn Yoselin 7 7 10 6 
19 López Pérez Marco Iván 10 10 9 10 
20 Marín Rojas Brenda Nayeli 8 10 9 7 
21 Meléndez Hernández Andrea 

Elizabeth 
/ 10 10 10 

22 Méndez Niño Alejandra 10 10 10 10 
23 Mendoza Anguiano Christian 8 8 9 7 
24 Moctezuma López Juan Diego 7 7 10 / 
25 Montalvo Hernández Ana Gabriela 8 7 9 8 
26 Ramos Díaz Diana Guadalupe 8 7 9 7 
27 Robledo Martínez Christian 

Jonathan 
9 7 9 8 

28 Rodríguez Flores Karen De 
Lourdes 

10 8 10 9 

29 Romero González Juana 
Guadalupe 

7 7 8 / 

30 Sánchez Rodríguez Giovanni 
Israel 

5 7 8 8 

31 Sustaita Torres Jonathan Ulises 6 7 10 6 
32 Torres Negrete Fernanda Janeth 8 8 9 7 
33 Tristán Rodríguez Sherlyn Anahí 9 10 10 8 
34 Vaca Torres Kimberly Berenice 6 6 9 / 
35 Valero Rico Dulce María / / / 5 
36 Villalobos Mesa Selene 10 10 9 9 
37 Zamora Olivares Karina Michelle 8 7 9 8 
38 Zúñiga Zapata María Fernanda 10 8 10 9 
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ANEXO “U” 

Instrumentos de evaluación  

Criterio a evaluar SI NO 

Diferencia la semejanza de la congruencia.   

Identifica los elementos de cada concepto.   

Desarrolla definiciones propias.   

Posee un lenguaje matemático para la argumentación de los 
conceptos de semejanza y congruencia. 

  

 

Lista de cotejo para evaluar la conceptualización de semejanza y congruencia 

 

Criterio a evaluar SI NO 

Define correctamente el concepto de congruencia.   

Identifica los criterios de congruencia.   

Utiliza los criterios de congruencia para resolver problemas.   

Argumenta por qué dos figuras o dibujos son congruentes, 
utilizando un lenguaje matemático. 

  

   

Criterio a evaluar SI NO 

Define correctamente el concepto de semejanza.   

Identifica los criterios de semejanza.   

Utiliza los criterios de semejanza para resolver problemas.   

Argumenta por qué dos figuras o dibujos son semejantes, 
utilizando un lenguaje matemático. 

  

 

Lista de cotejo para evaluar el uso de criterios de semejanza y congruencia para resolver 

problemas 
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Guía de observación para evaluar el uso de la razón de semejanza para la elaboración de 

nuevos trazos 

Grupo:  

Fecha de observación: 

Competencias: 

 

 Resolver problemas de manera 

autónoma 

 Comunicar información 

matemática. 

 Validar procedimientos y 

resultados. 

 Manejar técnicas eficientemente. 

 

Aprendizaje esperado: 

 

 Resuelve problemas de 

congruencia y semejanza que 

implican utilizar estas 

propiedades en triángulos o en 

cualquier figura. 

Aspectos a observar: 

 

 Utilizó correctamente el juego de 

geometría. 

 Emplear la razón para trazar los 

segmentos del nuevo dibujo. 

 Diferenciar la semejanza y la 

congruencia en figuras.  

 Utilizar procedimientos y tener la 

capacidad de argumentarlos. 

 

Aspectos positivos: 

Necesidades de los alumnos: 


