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Componente curricular: Campo de Formación Académica “Matemáticas III” 

Tema: Volumen de Prismas y Pirámides.  

Edad a quien va dirigida: Secundaria 3º (13- 15 años) 

Objetivo: El alumno pueda emplear fórmulas para calcular el volumen de prismas y 
pirámides. 

Tiempo: Tres sesiones de 30 min c/u  

Materiales o recursos: Computadora, laptop, dispositivo móvil, organizaciones 
visuales como carteles o esquemas, internet, herramientas tecnológicas como: 
¡aplicación zoom y play kahoot!, variedad de acervos educativos de consulta, pizarrón 
blanco, libro de texto alumno, material de papelería, estuche geométrico, calculadora, 
libreta de texto, televisión.  

Metodología: Aprendizaje basado en retos. 

- Previo a implementar la situación de aprendizaje se diseñará una rúbrica, que 
servirá como guía para que cada alumno identifique el avance que lleva desde un 
inicio hasta el final del objetivo. 

Desarrollo de la actividad: 

Inicio (comprometer y motivar): 1er día  

- Pregunta inicial ¿Cómo podríamos saber la capacidad de almacenamiento que tienen 
diferentes cuerpos geométricos de uso cotidiano? (debe existir una motivación y 
emoción para que exista aprendizaje). 

- Reto: Ayuda a más personas de tu comunidad para que puedan calcular el volumen 
de cuerpos con tres dimensiones de uso cotidiano. 

- Saludo y establecimiento de confianza 

- Mencionar el aprendizaje esperado y definir a los alumnos, que el objetivo es emplear 
fórmulas para calcular el volumen de prismas y pirámides. 

- Implementar la herramienta digital kahoot, para diseñar preguntas que permitan 

identificar los conocimientos previos que tienen los alumnos de lo que es un cuerpo 
geométrico, sus dimensiones y fórmulas para obtener áreas en figuras geométricas 
planas, el concepto de volumen, en que objetos de su vida cotidiana pueden 
familiarizar los prismas y las pirámides. 

De esta manera estaremos recurriendo a la memoria explicita y en específico a la 
semántica.  



- Docente coloca carteles y esquemas con ejemplos para aclarar las dudas referentes 
a sus conocimientos previos (abrir las memorias sensoriales de cada estudiante). 

- Como tarea repartirá acervos de consulta previamente consultados, y analizados, 
también se dará la posibilidad de buscar información en ligas seguras y confiables de 
internet que le permitan a los alumnos consultar, analizar, reflexionar, seleccionar y 
contrastar al día siguiente. 

Desarrollo: (Investigar): 2do día  

- Al iniciar la clase se puede recibir al alumno con un saludo y expresándole alguna 
palabra de aliento o motivación.  

- Se solicitará a los alumnos se reúnan en mesas con 4 integrantes, después docente 
– alumnos empezarán a tener un diálogo e intercambio de ideas del material analizado 

previamente, en este paso se recodifica la información que se dejó como tarea. 

- Para complementar al tema se proyectará un video grabado por la herramienta 
digital zoom, donde se expliquen los conceptos de prisma y pirámide, así como sus 
fórmulas para obtener el volumen finalmente se propondrá un ejercicio para aplicar 
estos conocimientos.  

- Si alguno no tomo nota o requiere ver el video nuevamente, se podrá compartir en 
su dispositivo móvil personal, permitiendo fortalecer su conocimiento. 

- Posteriormente se solicitará a los alumnos sacar su libro de texto y libreta, para 
plantear ejercicios hipotéticos de algunos prismas y pirámides.  

- Docente pasará con cada uno de los alumnos, para brindar acompañamiento 
(feedback inmediato) a las dificultades que aún puedan presentarse para resolver los 

ejercicios planteados.  

- Para finalizar se realizará un ejercicio de manera grupal, que será resuelto en la 
pizarra con la participación de todos los alumnos (práctica de la memoria). 

- Docente propone el reto de buscar en su comunidad objetos que sean cuerpos 
geométricos con forma de prismas y pirámides según las características específicas 
de cada uno y lo puedan llevar en la próxima clase. 

Cierre: (Evaluación – producto de aprendizaje) 3er día  

- El día de hoy seguirán trabajando en equipos de 4, cada uno pondrá su objeto en la 
mesa empezarán a dialogar y analizar los cuerpos geométricos encontrados.  

- Posteriormente desarrollarán un plan de acción para poder obtener el volumen de 

cada prisma o pirámide, apoyándose, dialogando y poniendo en práctica sus 
competencias adquiridas.  

- El docente brinda retroalimentación a cada equipo, para continuar el 
acompañamiento de su actividad, la evaluación en todo momento es formativa para 
mejorar el aprendizaje. 

- Lo que se requiere evaluar es un desempeño competencial, por lo que la herramienta 
adecuada para hacerlo es una evidencia de aprendizaje donde el alumno pueda incluir 



todos esos conocimientos obtenidos para plantear, resolver y obtener el volumen en 
algún objeto que pueda encontrar en su contexto y tenga forma de primas o pirámides.  

- Si existe aprendizaje hubo un proceso en la memoria a largo plazo.  

- Una vez terminado pudieran plasmar sus reflexiones, documentarlas en un video y 
compartir su experiencia con su comunidad local incluso fuera de esta (repaso y 
recuerdo de la memoria). 

Indicadores de resultados y resultados esperados (o comprobados): evidencias de 
aprendizaje que constaten el logro del aprendizaje esperado. 

Argumento del porque es una propuesta neurodidáctic:  

Existe un cambio en la pedagogía para enseñar a los alumnos y que estos tengan un 
aprendizaje significativo, en esta planeación se implementan rasgos importantes a 

focalizar, como es el funcionamiento del cerebro, la motivación y la memoria, en 
conjunto posibilitan mejorar el aprendizaje de los receptores, ya que este debe originar 
cambios que perduren en la conducta de los organismos, lo que da como resultado 
un cambio o modificación en la acción para adaptarse a las condiciones impredecibles 
que se pueden presentar. 

La situación de aprendizaje es una propuesta neurodidáctica, ya que se centra en el 
alumno y su aprendizaje, además se establecen los elementos necesarios para la 
consolidación de la información en la memoria a largo plazo y que favorezca a 
desarrollar competencias y un aprendizaje significativo.  
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