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INTRODUCCION. 

La ensefianza de las matematicas ha sido desde siempre uno de los 

grandes retos en todos los sistemas educativos. En el nuestro no ha sido la 

excepcién y a pesar de los esfuerzos realizados siguen presentandose grandes 

deficiencias que quedan manifestadas en los bajos conocimientos y aprendizajes 

que desarrollan los nifios; pues segun investigaciones realizadas por Gilberto 

Guevara Niebla e! promedio de aprovechamiento en la materia es de 4.39 en 

una poblacién de 3248 nifios de sexto grado. Lo que nos muestra que a pesar de 

haber trabajado ya seis afios de manera formal y gradual en la adquisicién de tas 

matematicas para apoyar el desarrollo de ias capacidades de andlisis y de 

razonamiento, ‘os aprendizajes promovidos no han sido  asimilados 

completamente y por lo tanto no han adquirido una significacién importante en la 

vida de los nifios. 

Esta carencia de significados de las matematicas ha desarrollado una 

postura de rechazo y miedo que lejos de atenuarse con el paso del tiempo, se va 

acentuando conforme los contenidos se hacen mas complejos. 

Sin embargo, aunque esta es una realidad actual, diversos estudios como 

los realizados por Corina Cuevas y Roberto Barocio recientemente, y muchos 

mas realizados por el Instituto de las Matematicas, han sefialado que gran parte 

del problema de la deficiencia de los aprendizajes de esta area y en consecuencia 

del rechazo de los estudiantes hacia !a misma, son causa de didacticas 

inadecuadas; por lo que constantemente se ha trabajado en mejorar esta parte 
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fundamental del proceso ensefianza - aprendizaje, con el fin de tograr desarrollar 

aprendizajes realmente significativos y utiles entre los educandos. 

Asi pues, el estudio de ta diddctica de las matematicas se ha constituido como 

tema central de constantes investigaciones y trabajos destacandose los siguientes: 

1942 Propuesta de constituir a las matematicas como parte de nuestra cultura. 

{Instituto de las Matematicas). 

1950 Propuesta de Modernizacién de Programas para introducir conceptos nuevos. 

(Por influencia de reflexiones realizadas en el Congreso de las Matematicas en 

Francia). 

1961 Propuesta de Ensefianza de las Matemiaticas. (Por la Conferencia 

Interamericana para la Ensefianza de las Matematicas. Bogoté, Colombia). 

1962 Formacién del Comité Interamericano de la Ensefianza de las Matematicas. 

1969 Formacién de la Unién Internacional de las Matematicas. 

Curso intensivo sobre la ensefianza de las matematicas por el Instituto 

Nacional de Pedagogia). 

1978 Desarrollo del proyecto "Dialogar y Descubrir’ por Davis Blooch e Irma 

Fuenlabra del Departamento de Investigacién y Estudios Avanzados del instituto 

Politécnico Nacional. 
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1993 Realizacién de talleres de metodologia (S.E.P.) como parte de la 

modemizacién educativa del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

En base a todo lo anterior podemos sefialar que la didactica de las 

Matematicas, entendida como una parte de la diddctica general del proceso 

educativo, tiene como meta y objetivo desarrollar en el educando, aprendizajes 

significativos correspondientes a fos contenidos det programa en esta 4rea, 

caracterizandolos por el desarrollo de las capacidades de analisis y razonamiento 

que contribuyan a la formacién integral del individuo. 

Sin embargo, es un hecho que esta didactica especial aunque retoma las 

caracteristicas globales de la teoria de la ensefianza, no ha logrado plenamente su 

objetivo de apoyar al docente en su labor educativa, debido fundamentalmente a la 

influencia contextual que recibe y que la va modificando y transformando bajo 

ciertas caracteristicas que generalmente responden a necesidades ajenas al 

proceso educativo def individuo. 

Asi pues, la didactica de las matemdaticas ha adquirido diferentes formas de 

acuerdo al modelo educativo dominante en cada momento histérico, destacdndose 

los siguientes: 

A) EDUCACION TRADICIONAL. Caracterizada por una diddctica rigida y 

memoristica, donde el centro del proceso educativo es el docente, mientras que los 

alumnos sélo son considerados receptores pasivos; lo que implicaba que fa didactica 

de las matematicas adoptara esta postura y se limitara a la transmisi6n de 

conocimientos sin reflexién ni razonamiento.



B) EDUCACION NUEVA. Centrada en Ia actividad del educando, y manejando las 

diferentes materias de forma que éste fograra descubrir los conocimientos a partir 

de sus realidades; desarrollandose asi una nueva orientacién de la didactica que se 

denominé "Didactica Critica" y que se caracteriz6 por lo siguiente: “Concebir a la 

educacién como una forma de vinculacién con ta realidad" FILOY, 1990-55), que implicé: 

¢ Reflexién y participacién de docente y alumno en un contexto bien definido. 

¢ Coherencia con la realidad. 

¢ Adopcién de estrategias de ensefianza surgidas de realidades. 

¢ Desarrollo del trabajo grupal que promueve el intercambio de opiniones y la 

construcci6n conjunta del conocimiento. 

¢ Promocién de la reflexién, andlisis, critica y razonamiento a partir de realidades 

problematizadas. 

A partir de esta evolucion de la didactica general y de las investigaciones y 

aportaciones realizadas sobre la diddctica especial de las matematicas, podemos 

hablar de los grandes esfuerzos realizados para mejorar la educacién, aumentar 

los promedios de aprovechamiento y erradicar la aversion hacia la materia, 

Sin embargo, muy a pesar de todos estos esfuerzos, la realidad nos sigue 

manifestando que en el trabajo con las matematicas en sus contenidos, técnicas, 

materiaies, y en general todo lo que implica la ensefanza y el desarrollo de



aprendizajes significativos, no se han tenido resultados satisfactorios que nos 

muestren que se haya logrado una aceptacién real de la materia y mucho menos, 

una comprensién y manejo adecuado. 

Debido a esto, la didactica de las matematicas, entendida como una parte de 

la didactica general que busca conjuntar la teoria de la ensefianza con su aplicacién 

practica en el desarrollo del proceso educativo, ha sido uno de los grandes retos de 

los sistemas de ensenanza. 

Dicha situacién ha propiciado que se realicen, como ya sefalamos grandes 

investigaciones y propuestas que sin embargo, no han togrado estructurar una 

didadctica que promueva y desarrolie aprendizajes realmente significativos en los 

educandos, lo que ha ocasionado que la materia sea rechazada. 

Asi pues, la problematica que surge en tomo al trabajo de las matematicas, se 

centra en el desarrollo de una metodologla usada de manera inadecuada por el 

docente que con la presién de cubrir programas, rellenar libros y aprobar al mayor 

numero de estudiantes, se olvida de la corriente de la didactica actual “la critica’; 

desarrojlando una metodologia de trabajo que se basa en la “transmisién de 

conocimientos a manera de recetas” (JEREZ, 1996:58) que No promueve el razonamiento 

y solo desarolla aprendizajes memoristicos. 

Ante esta realidad y retomando esfuerzos e investigaciones realizadas sobre 

la mejor manera de ensefiar las matematicas, la Secretaria de Educacién Publica 

{S.E.P,) ha comenzado a presentar propuestas de trabajo que no siendo consideradas 

como metodologias obligatorias pretenden apoyar al docente en su actividad.



Tal es el caso de la Propuesta de Adquisicién de ia Lecto-Escritura y las 

Matematicas (P.A.L.E.M.), que retomando la orientacién critica de la diddctica y las 

aportaciones del desarrollo cognitivo hechas por Piaget, ofrecen una alternativa de 

trabajo para el primero y segundo grado de primaria, por ser las bases del desarrollo 

mas formalizado de! pensamiento légico-matematico. 

Sin embargo, {qué ocurre cuando el nifio pasa a 3°, 4°, 5°. 6 6 , y se 

trabaja una didactica diferente y en muchos casos indefinida?, ;qué sucede con los 

nuevos contenidos, su forma de ensefiarse y la respuesta de los educandos?, gcudles 

son las problematicas que el docente debe enfrentar en cuanto a su didactica y ja 

materia?. 

Estas y muchas interrogantes mds surgen constantemente y exigen 

respuestas bien fundamentadas con el fin de lograr una reflexién sobre la practica que 

permita estructurar una propuesta que tienda a favorecer la enseflanza de [as 

mateméaticas, terminando con la aversion que sobre ellas se ha desarrollado. 

Ademés, si ubicamos esta problematica de diddctica en el ultimo grado de 

educacion primaria, fos conflictos pueden acentuarse considerablemente, debido a que 

en este grado la didactica empleada por el docente, ademas de colocar al educando en 

situaciones concretas que je permitan construir sus propios conocimientos, debera 

recapitular y reforzar las bases de los grados anteriores que por diversas causas no 

quedaron bien estructuradas, para poder asegurar y promover el paso a un nivel 

superior, de alumnos preparados para esta nueva experiencia. 
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Asi pues, la linea de la didactica de las matematicas ofrece un vaste campo 

de andlisis que estamos en posibilidad de trabajar, retomando las problematicas y 

deficiencias que enfrenta esta area especificamente en su desarrollo y trabajo en los 

6° grados, Pues este grado al ser el ciltimo del primer nivel educativo y base para el 

siguiente es determinante para definir las caracteristicas de aprendizajes posteriores. 

Ademas existen en nuestra localidad; escuelas como la “Constitucién del 57” 

con un bajo rendimiento académico en la materia en sus dos grupos de 6°. Pues no 

se cuenta con una didactica de trabajo definida que apoye al dacente en su actividad 

de ensefar y en consecuencia la forma de abordar los contenidos resulta poco 

significativa para los educandos promoviéndose asi el rechazo hacia una materia 

basica para el desarrotlo del pensamiento ldgico. 

Por esto, el tema de la didactica de las matematicas, ha resultado siempre 

de gran interés debido a que esta materia constituye un area frecuentemente 

rechazada por los estudiantes, pues no se logra fa comprensién plena de sus 

contenides y en consecuencia no se le encuentra significacién ni aplicacién practica. 

Ante dicha realidad, se considera de gran importancia el andlisis de esta 

situacién, enfocdandonos en las problematicas y deficiencias que en su aplicacién 

practica manifiesta, especialmente en el 6° grado de primaria por considerarse un 

grado que sefialando el fin de un primer nivel educativo, dara las bases para iniciar 

otro. 

Ademas resulta de gran relevancia, !a oportunidad que ofrece e! tema para 

definir y promover didacticas que surjan de las problematicas reales que enfrenta el 
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docente en su practica de la ensefianza de las matematicas, para apoyar asi el 

desarrollo de una educacién mas eficiente que promueva aprendizajes significativos y 

por tanto utiles al individuo. 

Asi pues, el motivo genera! que orienta la investigacién de este tema se 

resume en la idea de apoyar al objetivo final de la actividad educativa: mejorar la 

calidad para fomentar la formacién integral del individuo: sefatando problematicas 

reales y proponiendo posibles soluciones en el manejo de un area que es basica en la 

formacién de tos individuos: las matematicas, que se manejan formalmente desde 1° 

hasta 6° grado dando a este ultimo, la caracteristica de terminar con un nivel y dar las 

bases para el siguiente. 

Ademas, al centrarnos en el! desarrollo de la didactica de 6° grado, tenemos la 

posibilidad de apoyar en la deteccién de deficiencias o lagunas que trae el educando 

de afios anteriores por problematicas diversas y aportar algunos elementos de 

recuperacién. 

Se tomé como escenario la escuela “Constitucién del 57” que presenta 

problemas en el trabajo de las matematicas en su dos grupos de sexto, debido entre 

otras cosas, a los paros laborales del ciclo escolar 95-96, que obligaron al docente a 

acreditar a los nifios con los pocos contenidos que se pudieron recuperar en el tiempo 

que se agrego al calendario y que ocasionaron que el docente actual transmita 

contenidos sobre bases inciertas que no aseguran aprendizajes reales, acentuadndose 

el problema cuando se trata del ultimo grado de educacién primaria en el que ya no se 

puede esperar que el siguiente afio se recupere por tratarse de un nuevo nivel que 
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trabajara partiendo de las bases que debe haber logrado el educando durante su 

primera etapa de educacién formal. 

Asi en ef presente trabajo analizamos las caracteristicas generates de la 

educaci6n primaria a través de ta historia para poder entender ta estructura global de 

la organizacién de la escuela primaria “Constitucién del 57", analizando e! enfoque 

didactico que presenta y la conceptualizacién que tiene con respecto a jas funciones 

de! docente, el alumno y la materia de las matematicas para poder comprender las 

circunstancias en que tiene lugar el proceso ensefianza - aprendizaje de los nifios. 

Identificando las ventajas y desventajas que presenta para poder estructurar una 

propuesta alternativa de diddctica de las matematicas para el 6° grado de educacién 

primaria. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 1: 

Analizar los tipos de aprendizaje desarrollados por los educandos de! 6° grado de la 

escuela “Constitucién del 57." 

Objetivos especificos: 

1.4. Describir los procesos de aprendizaje de los educandos de 11 y 12 afios. 

1.2. Sefialar los tipos de aprendizaje. 

1.3. Determinar la influencia de la diddctica empleada y el desarrollo de 

aprendizajes. 

OBJETIVO GENERAL 2: 

Analizar las caracteristicas de fa diddctica empleada por el docente de 6° grado de 

la escuela primaria "Constituci6n del 57", 

Objetivos especificos: 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Enunciar las caracteristicas generales de la didactica de las matematicas. 

Describir las caracteristicas de la didactica de las matematicas empleada por 

los docentes de la escuela primaria “Constitucién del 57.” 

Sefialar ventajas y desventajas de las  diddcticas empleadas por los 

docentes de 6° grado de la escuela primaria “Constitucién del 57”. 

Estructurar altemativas diddcticas que apoyen ai docente en su trabajo con 

Jas matematicas det sexto grado de educacién primaria. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

. ¢Cuales son los resultados que e! docente obtiene sobre su trabajo en la 

ensefianza de las matematicas? 

{Cuales son las problematicas que enfrenta? 

. ~Qué deficiencias encuentra en el grupo para el desempefio de su didactica? 

. ¢Cémo podria superar estos problemas y deficiencias? 

. ~Qué alternativas didacticas podemos ofrecerle al docente para que mejore su 

trabajo en ta ensefianza de las matematicas? 

20



METODOLOGIA: 

Para el desarrollo de la presente investigacién se empleo el método 

descriptivo, con Ia finalidad de dar respuesta a las interrogantes planteadas, y poder 

fundamentar una propuesta de apoyo ala problematica encontrada. 

Debido a esto, la primera parte del trabajo corresponde a una _ investigacién 

bibliografica que permite la estructuracién del marco teérico referencial. 

Y la segunda parte corresponde a la investigacién de campo realizada con el 

fin constatar la realidad existente en los dos grupos de 6° grado de la escuela 

primaria “Constitucién del 57" de esta ciudad. 

Para la realizacin del trabajo se tomé en cuenta al total de la poblacién, es 

decir, a los 54 alumnos; con el fin de que los resultados obtenidos respondieran a tas 

caracteristicas de las dos grupos de sexto grado de esta institucién: 

  

Grupo "A" 28 hombres 12 mujeres 16 

Grupo "B" 26 hombres 11 mujeres 15 

Total 54 23 31       

El tiempo de observacién fue de 1 mes dividido entre los dos grupos. 
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Los instrumentos utilizados fueron elegidos en base a los aspectos que se 

pretendia observar para fa identificaci6n de la problematica planteada. Debido a 

esto se utiliz6: 

¢ El diario de campo con la finalidad de rescatar todos fos datos que pudieran 

aportar algun aspecto significative para !a investigacion. El criterio de 

observacién fue identificar las caracteristicas del desarrollo de la didactica 

empleada por el docente en la materia de matematicas: 

1. 

a
 

Motivacion. 

Presentacion del tema. 

Ejercicios planteados. 

Aclaracién de dudas. 

Evaluacién del conocimiento. 

Materiales didacticos. 

Sin embargo también se incluyeron diversas reacciones de los alumnos ante el 

trabajo presentado por el docente. 

« La entrevista directa con tos docentes para conocer su opinion y la forma en 

que planean, desarrollan y evaluan fa materia de matematicas. Los aspectos 

considerados para el disefio del cuestionario base fueron: 

1. 

2. 

3. 

Tiempo de experiencia. 

Conceptualizacion de tas matematicas. 

Caracteristicas que maneja en cada uno de los momentos didacticos 

(planeacion, desarrollo y evaluacién). 

Conceptualizacién del 6° grado y tas caracteristicas de los alumnos. 
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* I cuestionario que se aplicé a ios alumnos para conocer su opinién y las 

caracteristicas de manejo de la materia de matematicas. Los criterios de 

elaboracién de este instrumento fueron fundamentalmente dos: 

1. Analizar el manejo de algunos conceptos basicos de las matematicas. 

2. Valorar las caracteristicas de adquisicién de los contenidos manejados 

durante las semanas de observacién. 
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CAPITULO 1 

LA EDUCACION PRIMARIA EN MEXICO. 
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LA EDUCACION EN MEXICO. 

La educaci6n constituye uno de los elementos base de toda sociedad; ya que 

a través de ella se promueve la integracién y desarrollo pleno del individuo dentro de 

ta misma. 

Debido a esto, en todas las culturas ha sido siempre una actividad en ta que 

se centra gran parte de la atencién, tratando de que se brinde a la mayoria de la 

poblacion, de tal manera que toda persona se incluya y participe de fas 

caracteristicas especificas de cada momento histérico que a su vez van 

determinando la evolucién, desarrollo y proyeccién de cada contexto. 

Asi pues, la educacién primera que ef Estado, como Srgano rector y conductor 

de las sociedades, debe prestar, es uno de los puntos clave para hablar de la 

formacion del individuo de una sociedad. 

En nuestro pais, esta primera educacién, esta formada por el ciclo basico que 

comprende preescolar, primaria y secundaria. Siendo la primaria el escalén base 

en la actualidad, ya que el preescolar es solamente preparatorio al escolar y no se 

considera obligatorio, pese a su importancia. 

Esta educaci6n primaria comprende en nuestro pais un lapso de seis afios, 

que atiende nifios de entre seis y doce afos de edad aproximadamente, 

brindandoles las bases en las areas de Espafiol, Matematicas, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales; con una orientacién de nivel de Conocimiento de Contenidos 

que les permitira continuar profundizando y preparaéndose en los afios posteriores. 
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Como toda actividad, ja educacién primaria actual, es resultado de una serie 

de transformaciones y evoluciones a lo largo de !a historia; sobre las que haremos 

un breve recorrido para comprender las caracteristicas de nuestro actual sistema 

educativo. 

4.1, EVOLUCION HISTORICA DE LA EDUCACION EN MEXICO. 

En un principio, la educacién en México no estaba a cargo del Estado, por lo 

tanto se le consideraba un derecho de soto ciertas clases sociales, y no contaba con 

las bases ideolégicas y juridicas del liberalismo sobre el cual habia de constituirse el 

México Moderno. 

Poco a poco fueron surgiendo y enfatizandose las ideas y necesidades de 

promover fa orientacién y conciencia de la Nacién Mexicana; que retomarian como 

principal medio a fa educacién que en consecuencia, debid ser controlada, dirigida y 

orientada por el Estado. 

Asi, fa Educacién Publica en México nace con el liberalismo, ideologia de la 

Independencia, acentando su inicio en las leyes expedidas por Gomez Farias en 

octubre de 1833, que darian la pauta para la creacién de la direccién general de 

Instruccién Publica para el Distrito y Territorios Federales, que promovian y 

declaraban la libre ensefianza, destinando un conjunto de instituciones al servicio 

educativo del pueblo; iniciandose con esto la participacién de! Estado Mexicano, 

recientemente independizado, en la educacién del pueblo. 
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Estas medidas fueron adquiriendo madurez al! paso del tiempo, quedando 

manifestadas con mayor legitimacién en la Constitucién de 1857, las Leyes de 

Reforma, y especialmente en la Ley Lerdo de 1874, que remarcaba el caracter de 

laicicismo en la formacién de los mexicanos. 

Bajo estas caracteristicas, el proyecto de Educacién Publica, Gratuita y 

Dependiente de! Estado, comienza a funcionar bajo las condiciones especificas de 

cada momento, destacandose los siguientes aspectos: 

1.- De la Independencia_a la Reforma. Se define ef papel del Estado y su 

participaci6n en ia educacién por la Ley Organica de Instruccién Publica de 1867 

y 1869. 

2.-_En_el Porfiriato. Se enfatiza la importancia de la educacién como medio de 

lograr la Identidad Nacional, destinandose presupuestos, y estructurandose en 

1879 el Reglamento de las Escuelas Primarias Nacional, caracterizado por ta 

educacién bajo el principio de utilidad; la fundacién de la Escuela Normal de 

Profesores de Instruccién Primaria en 1886; la realizacion de! Primer Congreso 

Nacional de Instruccién Publica en 1890; la Modificacién de la Ley Organica. 

Posteriormente en una segunda fase de este periodo y, a pesar de los 

conflictos econémicos, politicos y sociales, consecuencia de una larga dictadura, se 

cred el Consejo Superior de Educacién Publica; se decreté ta Ley de Educacién 

Primaria en 1908, que retoma el concepto de educacién nacional y la extensa 

obra educativa de Justo Sierra con su tendencia de educacién para el pueblo, 

aunque limitada por las condiciones. 
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3.- En fa Revolucién. Por ser un periodo de cambio cuyo objetivo pretende 

reestructurar al Estado bajo los rasgos de nacionalista, popular y con proyeccién 

social; ia educacién cobra una orientacién que buscaba mejorar las condiciones 

de vida de fos campesinos y de la incipiente clase obrera, quedando enfatizadas 

estas orientaciones en et articulo 3°. de la Constituci6n de 1917. Dicho documento 

continua vigente y sefiala que: 

“Habra plena libertad de ensefianza, pero seré laica la que se de en fos 

establecimientos oficiales de educacién, y gratuita para fa ensefianza 

primatia, superior y elemental que se imparte en los mismos 

establecimientos”. 

Con esto, se establecerian las bases juridicas del Sistema Nacional de 

Educacién Primaria que ademas se sustentara indirectamente en otros articulos 

para su funcionamiento: 

« Art. 27. Derecho de adquisicién de bienes raices para la educacién. 

e Art. 31. Derecho de tados ios menores de 15 afios de asistir en los horarios y 

tiempos indicados a la escuela. 

« Art. 73. Facultad de! Congreso de legislar todo lo relativo af Distrito y Territorio 

Federal, incluyendo lo que refiere a la educaci6n. 
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* Art. 115. Derecho y obligacién del municipio de dar servicio a los pobladores 

(incluyendo servicio educativo). 

* Art. 123. Obligacién de toda negociacion y empresa de establecer escuelas. 

Asi pues, bajo la fundamentacion de la Carta Magna del 17, “se establecié 

que el Congreso de la Unién, las Legislaturas del Estado, los Municipios y las 

negociaciones agricolas, industriales, mineros y de toda especie de trabajo" (sep 

1981:149), Son Organos que deben satisfacer las necesidades educativas del pueblo 

mexicano. 

Finalmente todos tos esfuerzos e ideales encuentran su operatividad en la 

creacién de ia Secretaria de Educacién Publica en 1921, que cerrando un ciclo y 

estilo de educacién dard las bases de la Nueva Educacion, que a través de los 

afios y bajo ciertas modificaciones, continua con la finalidad de proporcionar al 

pueblo mexicano, la formacién que requiere para su desarrollo como individuo y 

como sociedad. 

Con el surgimiento de la S.E.P. y la reestructuracion social de México 

después del periodo revolucionario, la educacién cobra ciertas caracteristicas 

significativas que se resumen en el ideal de proporcionar educacién a todo el 

pueblo “con el propdsito de ensefiar a vivir en democracia” (s.€.P. 1982-201 » Asi: 

. Las escuelas rurales son apoyadas. 

. Se prohibe cobrar la ciencia, solamente las clases acomodadas pagaran 

cuotas legales. 
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Surgen las escuelas técnicas. 

Se propone invertir en la capacitacion dei profesorado mas que en las 

instalaciones. 

Posteriormente, en los afios 30's, la educacién adquiere una tendencia hacia 

la “socializaci6én”, entendida como la unién, la nacionalidad, la integracién de todos 

tos ciudadanos para constituir una patria verdadera. 

Debido a esto, la finalidad de toda la educacién en México es socializar: 

“dividir labores, especializar, compartir responsabilidades perseguir ideales 

comunes”. (S E.P, 1982:215) 

Como consecuencia de esta tendencia educativa y respondiendo a las 

exigencias mundiales, en los afios 40's, fa educacién se orienta hacia Ja actividad 

técnica y exige la capacitacién practica de los individuos para poder competir de 

manera significativa. Ademas se propone la “Doctrina de la Unidad Nacional” con 

la finalidad de reintegrar a la sociedad como mado de proteccién ante la amenaza 

de las guerras mundiales. 

Ya en los afios 50's se presenta la fase de consolidacién y conciliacién del 

sistema educativo en la que los objetivos son: 

« Para la educaci6n rural: 

- Instrucci6n eficaz para el campesinado. 

- Mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado. 

- Creacion del espiritu civico. 
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¢ Contra el rezago educativo se continuardn las campafias de alfabetizacién. 

* Contra la deficiente cobertura, se construiran escuelas. 

¢ Para elevar la calidad se promueve la capacitacién laboral, se implementan libros 

y se trabaja la educacién técnica. 

En los afios 60's se estructura y aplica el plan de los 11 afios que fue titulado 

como “Plan para el Mejoramiento y la Expansién de la Educacién Primaria en 

México” cuyos resultados aunque no fueron muy significativos en cuanto a la 

cobertura y calidad promovida, constituyeron un gran salto en el intento de 

Proporcionar educacién primaria a todos los mexicanos. 

En los afios 70's la educacién adquiere un cardcter mas humanistico, que 

promueve el desarrollo integral de ta persona y que comienza a manejar la 

importancia de la concientizacién como parte del proceso educativo. 

Debido a esto, se promueve una nueva reforma educativa cuya finalidad es 

Proporcionar una educacién que sirva para la construccién dei futuro y de una 

sociedad mas justa y mas libre, fundada en la tolerancia y el respeto a la dignidad 

del hombre, “organizada racionalmente sin explotacién ni servidumbre, donde esta 

pueda alcanzar sus mas altas aspiraciones”. (scp, 1982:416) 
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Para ello se fundamenta en tres principios basicos: 

4. La formacién de la conciencia critica. 

2. La popularizacién del conocimiento y la igualdad de oportunidades. 

3. La flexibilizacién y actualizacién permanente del sistema educativo. 

Con estas caracteristicas de la educaci6n se requirid un cambio también en la 

metodologia de trabajo, por lo que se comienza a manejar la importancia de una 

diddctica critica en oposicién a ta dogmatica y autoritaria. 

Esta nueva orientaci6n repercuti6 también en los programas educativos, 

presentando para la educacién primaria los siguientes criterios para la organizacién 

de ios planes de estudio de fas 7 areas de formacién (Espafiol, Matematicas, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ed. Fisica, Ed. Artistica y Ed. Tecnoldgica) 

e Adaptabitidad. 

e Estructura interdisciplinaria. 

¢ Continuidad. 

e Graduacién. 

e Verticalidad y horizontalidad. 

« Armonia y creatividad. 

e Objetividad. 

« Preservacién. 

« Solidaridad internacional. 

* Conciencia histdrica. 

¢ €nfasis ene! aprendizaje. 

e Preparaci6n para el cambio. 
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Hasta aqui llegamos aun periodo en el que las reformas educativas que se 

realizaron, constituyen una base significativa para comprender las caracteristicas de 

la educacién de nuestra actualidad: el periodo de Echeverria. 

1.2. DE ECHEVERRIA A SALINAS. 

Dentro del proceso de la evolucién histérica de la educacién tlegamos hasta el 

momento post-revolucionario. Periodo en el que se dan las bases de la Nueva 

Nacién Mexicana y se fundamenta y legaliza la actividad educativa en el Articulo 

3° Constitucional y en la creacién de la Secretaria de Educacién Publica (S.E.P.). 

De esta fecha, 1921, hasta nuestros dias, fa educacion ha sufrido 

transformaciones en cuanto a metodologia y orientaciones fundamentaimente, 

dependiendo de ta tinea de accién y politica que cada presidente maneje durante su 

sexenio. 

Sin embargo, debemos rescatar el periodo de Echeverria, como una etapa 

en la historia de la educacién, en ta que se manejan_reformas significativas en el 

desarrollo de la actividad educativa, para enfatizarla y conectarla con las reformas 

tecientes del sexenio de Salinas, que a la fecha constituyen la nueva orientacién de 

nuestra educacién. 

Durante el periodo presidencial de Luis Echeverria (1970-1976), fa S.E.P. 

estuvo a cargo de Victor Bravo Ahuja, y durante su gestién tuvieron lugar grandes 

transformaciones en el ambito educativo en cuanto a la modemizacién de la 

administracion publica y reestructuraci6n de la Secretaria. 
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La primera medida consistié en modernizar ta estructura organica, creando 4 

subsecretarias: 

« De Educacién Primaria y Norma!. 

e De Educacién Media, Técnica y Superior. 

« De Cultura Popular y Educacion Extraescolar. 

* DePlaneaci6n y Coordinacién Educativa. 

Después se comenzé a trabajar en la descentralizacion, al considerarse que 

ya era tiempo de que cada Entidad se hiciera cargo de este servicio, adecuandolos 

a sus necesidades. 

También se estructura la Nueva Ley Federal de Educacién en 1973 que 

sefiala que “la educacién es un servicio publico, y cumple una funcién social que 

ejerce plenamente el Estado; que también podra participar fa iniciativa privada bajo 

las condiciones que sefiale éste, y que es un proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a ta transformacién de la sociedad” (s.€P.,1981:416) 

Bajo esta ley se retoman los principios generales de la educacién sefialados 

en la Constitucién y retomados en la Reforma Educativa para reorientar la actividad 

bajo los siguientes principios: 

a) Formacion de conciencia critica. 

b) Popularizacién del conocimiento e igualdad de oportunidades. 

c) Flexibilizaci6n y actualizaci6n permanentes de! sistema. 
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Todo esto con la finalidad ultima de proporcionar “las bases para la 

constitucién de nuestro futuro y de una sociedad mas libre yy justa...." (S.6.P. 1981: 416) 

Para lograrte propone come orientacién ta tendencia CRITICA, que promueve 

la reflexi6n, andlisis y participacion del pueblo, considerando que en sus directrices 

el Sistema Educativo Nacional se caracteriza por la actualizacién, apertura y 

flexibilidad que le permitiran la modificacin de todos los aspectos participantes bajo 

esta nueva orientaci6n. 

Asi pues, propone la reforma en: 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PRIMARIA. Estableciendo siete areas 

base (espanol, matematicas, ciencias sociales, ciencias naturales, ed. Fisica, ed. 

Artistica y ed. Tecnolégica), con los siguientes criterios: 

a) Adaptabilidad. 

b) Estructura interdisciplinaria. 

c) Contenidos acordes a tas realidades. 

d) Graduacién del material. 

e) Verticalidad y horizontalidad (educacién arménica, capacidad creativa y 

pensamiento objetivo). 

f) Perseveracién de vaiores nacionales. 

9) Sotidaridad intemacional. 

h) Educacién permanente. 

i) Conciencia histérica. 

J) Preparaci6n en y para la vida. 
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LIBROS DE TEXTO. Que adoptaran una orientacién hacia la unidad nacional y 

proporcionaran material de apoyo a todos los estudiantes. 

METODOLOGIA. Se promovera el manejo de la didactica critica. 

SECUNDARIA. Secuencia y flexibilidad. 

SISTEMA DE EDUCACION DE ADULTOS. Modificacién de la Ley del 76. 

EDUCACION NORMAL. Modificacién curricular. 

CULTURA POPULAR Y EDUCACION EXTRAESCOLAR. Se promoverd su 

desarrollo. 

REESTRUCTURACION DE LA EDUCACION TECNICA. Modernizacién del instituto 

Politécnico Nacional. 

Bajo esta nueva reestructuracién del sistema se enfatiza en la finalidad de 

cobertura educativa, conjuntando ta calidad; y teniendo que enfrentar el crecimiento 

educativo desarmonizado consecuencia de diversos aspectos como: 

1. No capacitacién docente como el principal conductor de! proceso en las nuevas 

reformas. 

2. Indecisiones politicas que no han permitido ef desarrollo pleno del mexicano por 

no responder a sus necesidades reales. 
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3. Falta de planeacion en acciones, pues no se consideraron realidades, ademas 

de la deficiente estructuracién de los planes. 

4. Discontinuidad politica, ya que cada sexenio presenta su propuesta sin retomar lo 

jogrado en periodos anteriores. 

5. importaci6n de corrientes. 

6. Experiencias y experimentes inconctlusos. 

Estos factores ocasionaron que la propuesta de Modernizacién Educativa no 

tuviera lugar en toda su extensién, lo que impidié que el modelo propuesto, lograra 

el desarrollo integral del individuo y una apticacién real; ya que la cobertura, pese a 

las estrategias realizadas, sigue siendo insuficiente; fa desercién y reprobacién ha 

aumentado, debido entre otras cosas_a que el docente no cuenta con la preparacién 

suficiente; existe desequilibrio en {a distribucién de beneficios, los métodes y 

contenidos son inadecuados, no se cuenta con los recursos suficientes y ademas, 

no se promueve fa investigacién y evaluacién educativa; lo que ocasionéd que a fo 

fargo de doce afios, 76-88, la educacién en México sufriera. muy pequefias 

modificaciones que no fueron resultado de evaluaciones reales. 

Debido a esto, el diagnéstico presentado para e! programa sexenal 88-94 

mostr6 las siguientes problematicas en materia educativa: 

e Desajuste funcional entre programas y necesidades de desarrollo del pais. 
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e Deficiencia en seleccién y organizacién de contenidos, asi como 

desarticulacién. 

e Deficientes metodologias. 

« Falta de preparacién docente. 

Estos aspectos promovieron pues, que el periodo presidencial de Salinas de 

Gortari, volviera a retomar la necesidad de una reforma educativa que comenzara 

manifestandose en este sexenio, pero que tendria su mas clara aplicacién en el 

presente periodo presidencial. 

Asi pues de 1989 a 1994 se sefiala como "un tiempo de modemizacién 

educativa; de orientacion y transformacién cultural” (FUENLABRA,1994:3) que requenria 

para su nueva orientacién de las estrategias de consulta, diagnostico y asesoria que 

buscarfian mejorar la educacién mediante la transformacién de objetivos, planes y 

programas, metodologias y materiales de apoyo. Todo esto en funcién de que se 

consideré necesaria la transformaci6n y modemizacién de todos tos ambitos del 

pais, considerando como medio y fin a la educacién que desde el afho de 1977 no 

habia experimentado mas que sencillas modificaciones intranscendentales que no 

habian logrado conjuntar cobertura y calidad, principal finalidad del sexenio 

salinista. 

A partir del diagnéstico y et trabajo de modemizacién, coordinado por la 

Comisién Nacional! para la Consulta de la Modemizacién Educativa; se encontré 

como principal limitante: e! desfase entre educaci6n y realidad, que da origen a la 

Propuesta del Programa de Modernizacién Educativa 89 - 94; que surge de la 

concepcién salinista de describir a la educacién como el "medio de proyectar al pais 
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hacia su desarrollo, retomando su enfoque constitucional que la define como el 

instrumento para consolidar una nacién democratica, soberana e independiente" 

(SALINAS, 1989:2) que se planted como retos 6 aspectos basicos: 

1. Descentralizacién. 

2. Rezago demografico. 

3. Cambio estructural. 

4. Vinculacién con el ambiente productivo. 

5. Avances cientificos. 

6. Inversi6én educativa. 

Estos retos se fundamentan en las politicas de modernizacién del México del 

89, que buscaria sintetizar experiencias y aspiraciones, bienestar y productividad, y 

ofrecer calidad, pertinencia, adecuacién y eficacia que implicara un compromiso 

conjunto de gobierno y pueblo. 

Ef modelo de Modernizacién Educativa busca "pasar a lo cualitativo, romper 

usos e inercia para innovar practicas al servicio de los fines permanentes, superar un 

marco de racionalidad ya rebasado y adoptado a un mundo dindmico” 

(SALINAS, 1989:17), bajo las siguientes caracteristicas: 

¢ Orientacion basada en el modelo constitucional y adecuado a las necesidades 

especificas. 

« Promocién de fa justicia, democracia y desarrollo. 

« Renovacién de contenidos y métodos de ensefanza. 

* Renovacién docente. 

¢ Vinculacién con el proceso productivo. 
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Dichas caracteristicas quedaron plasmadas en el ACUERDO NACIONAL DE 

MODERNIZACION DE LA EDUCACION BASICA, firmado en 1992 por Emesto 

Zedillo, Secretario de Educacién; puesto en practica durante el sexenio 88-94 y 

retomado en el presente sexenio para tratar de dar continuidad a los retos y 

objetivos planteados. 

1.3. CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA EDUCACION PRIMARIA 

EN MEXICO. 

A partir de todas tas transformaciones hechas en el Sistema Educativo 

Nacional, y por la evolucién de todo el contexto mexicano; 1a educacién actual esta 

orientada a lograr ja adquisicién de las caracteristicas planteadas en ei Programa 

Nacional de Educacién. 

Y como todo cambio debe comenzar en las bases, fa escuela primaria del 

México de hoy se caracteriza por ser: 

e La primera fase de la educacién obligatoria. 

e Atender a nifios de 6 hasta los +1 0 12 afios, trabajando de manera gradual los 

contenidos en 6 afios y considerando las caracteristicas correspondientes a la 

tercera infancia. 

« Tener como funcién el proporcionar al individuo fas técnicas fundamentales para 

ta adquisicién de la cultura, tales como fa lectura, la escritura y el calculo, asi 

como continuar su formaci6n e integracién social.



En base a esto los objetivos de la educacién primaria son: 

1. Desarrollar ia capacidad racional del nifio. 

2. Promover su adaptacién al mundo fisico y social. 

3. Proporcionar las técnicas fundamentales de la adquisicion de la cultura. 

4. Desarrollar expresién y creatividad del nifio. 

5. Ampliar las relaciones sociales de! nifio. 

6. Desarrollar tas actividades basicas de convivencia y cooperacién social. 

Actuaimente estos objetivos estan fundamentados en la corriente critica y las 

aportaciones de Piaget, que fueron replanteadas en el Acuerdo Nacional para la 

Modernizacién Educativa de 1989-1994, elaborado por a $.E.P., en colaboracién 

con la sociedad mediante sus aportaciones hechas por medio del Consejo Técnico 

para la Modernizacion Educativa, que surgié por la necesidad de conjuntar ta 

cobertura y la calidad en funcién de las necesidades y exigencias det futuro. 

Para lograr esta calidad los lineamientos base de la educacién primaria que 

establece la nueva propuesta son: 

* Lectura de catidad. 

e Expresion oral y escrita. 

« Razonamiento matematico. 

¢ Conocimiento de historia y geografia. 

* Valores sociales y personales. 

¢ Actividades artisticas. 
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Todo esto enfocado y manejado de tal forma que se constituya como la base 

en la adquisicién de aprendizajes. 

Para lograrlo se propone e! calendario de 200 dias habiles de trabajo diario de 

4horas distribuidas de la siguiente manera: 
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PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

  

  
  

  

  

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

Espafiol 360 9 

Matematicas 240 6 

Conocimiento de! medio 120 3 

Educaci6n artistica 40 1 

Educacién fisica 40 1 

800 20 

TERCERO A SEXTO GRADO: 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

Espafiol 240 6 

Matematicas 200 5 

Ciencias naturales 120 3 

Historia 60 1.5 

Geografia 60 1.5 

Educaci6n civica 40 1 

Educacién artistica 40 1 

Educaci6n fisica 40 1 

*(S.E.P 1993)° 
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Estas asignaturas seran trabajadas con las siguientes orientaciones con el fin 

de que se promueva la formacidén integral de los individuos, dandoles en esta 

primera fase de educacién obligatoria las bases de sus aprendizajes posteriores: 

¢ Enespafiol se dara énfasis al desarrollo de las capacidades de comunicacién 

oral y escrita. 

e¢ Enmateméaticas se promoverd ta formacién de habilidades para la resolucién de 

problemas y e! desarrollo del pensamiento matematico a partir de situaciones 

practicas. 

e En ciencias naturales se orientaran los temas hacia el cuidado de la salud y la 

proteccién del ambiente y de fos recursos naturales. 

e En ciencias sociales se divide en asignaturas con el fin de retomar los 

contextos especifico y analizarlos con mayor profundidad. 

« En educacion artistica y fisica, se manejaran espacios de esparcimiento 

orientados hacia la apreciacién del arte y la necesidad de cuidar la salud. 

Con esto se pretende lograr que el individuo adquiera en la educacién 

primaria, las bases de su educacién posterior y en consecuencia de su formaci6n 

integral.



1.4, LA EDUCACION EN MICHOACAN. 

Como parte del Sistema Educativo Nacional, ta educacién de los Estados, 

esta reglamentada por la S.E.P. Sin embargo, cada Entidad tiene libertad de 

accién para satisfacer las necesidades especificas de su poblacién. 

Esta dependencia se establecié en funcién de la finalidad basica de ta 

educacién de promover y desarrollar la Identidad Nacional, asi como para lograr la 

unificacién del pais y apoyar el desarrollo arménico de los Estados. 

Pero hoy en dia bajo la Propuesta de Modernizacién Educativa se estd 

trabajando fa idea de terminar con el centralismo, que aunque en un momento 

funcioné, hey se considera como una limitante para la atenci6n eficaz de la 

poblacién. 

Asi en e! Estado de Michoacan se controlan las actividades en general; en 

Morelia, bajo ta direccién de las subsecretarias. 

£n materia educativa encontramos que funcionan dentro de ta entidad 

Instituciones de tipo Federal que taboran bajo reglamentos nacionales, y también 

Instituciones Estatales que surgen, se rigen y son subsidiadas por el Estado. 

1.5. LA EDUCACION EN URUAPAN. 

El municipio de Uruapan est4 ubicado en la zona centro del Estado de 

Michoacan, con una orientacién hacia el Estado de Jalisco. Es el municipio numero 
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102. Su nombre deriva de! verbo chichimeca “Uruapani’, que en espafiol significa 

“acto en que brotan los cogolios en las plantas y gozan de perenne primavera” es 

una regién rica en recursos naturales y humanos que ofrece a sus visitantes una 

agradable estancia. 

En el area educativa se caracteriza por ofrecer a sus pobladores diferentes 

opciones de educacién basica, media superior y superior. En diferentes sistemas 

(estatal, federal, tecnico, abierto). 

A nivel primaria cuenta con una matricula de 36282 alumnos atendidos en 

132 escuelas en las que laboran un total de 1,161 docentes y 117 directores segun 

los datos estadisticas proporcionados por la S.E.P. en 1995 y que corresponde al 

ciclo escolar 93-94. Ya que actualmente debido a los conflictos magisteriales fue 

imposible conseguir la informaci6n reciente. 

Del total de escuelas sefialadas, 13 corresponden al sector privado y 

atienden a un total de 4,367 alumnos. Mientras que 31,917 alumnos son atendidos 

por 119 escuelas oficiales. 

Todas estas escuelas son supervisadas de acuerdo a su ubicacién por alguna 

de las 7 zonas escolares que se encuentran ubicadas en el Municipio. 

Asi pues en Uruapan la educacién primaria se caracteriza por tener una gran 

demanda que es atendida tanto por el sector privado como por el sector oficial, tal y 

como esta estipulado en la Constitucién Mexicana.



CAPITULO 2 

LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 
“CONSTITUCION DEL 57”. 
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LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 

“CONSTITUCION DEL 57” 

La conceptualizacién genera! sobre la educacién primaria nos ha permitido 

conocer su evolucién histérica, las caracteristicas generales de su didactica, es 

decir, la forma en que trabajan y las caracteristicas de los principales participantes: 

el alumno y el maestro. 

A partir de esto, presentaremos a continuacién fas caracteristicas especificas 

de una escuela primaria de nuestro pais, con la finalidad de tener un referente 

concreto para el desarrollo dei trabajo. 

2.1. ORGANIZACION ESCOLAR. 

Cada escuela aunque este reglamentada por la Secretaria de Educacién 

Publica presenta caracteristicas particulares que la identifican como una institucién 

especial. 

En el presente capitulo analizaremos las caracteristicas que presenta la 

escuela "Constitucién del 57", que fue ia que sirvié de escenario para el! desarrollo 

de nuestra investigacién. 
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2.1.1. Escuela Primaria Federal “Constitucién De! 57". 

La escuela “Constitucién del 57" es una Institucién Publica Federal que 

ofrece a la comunidad de Uruapan, Mich. el servicio de educacién primaria conforme 

a lo sefialado en el Asticulo Tercero Constitucional. 

Esta ubicada en la calle Paris sin de! Fraccionamiento Los Angeles. Sus 

instalaciones incluyen dos edificios de dos niveles cada uno, un patio central, un 

kiosco, una cancha con sus gradas y un amplio jardin en la parte posterior. 

Funciona en dos turnos: matutino de 8:00 a.m. A 12.30 p.m. Y vespertino de 

2.00 a 6.00 p.m. En el turno matutino atiende a una poblacién aproximada de 300 

nifios de entre 6 y 12 afios de edad, distribuidos en dos grupos de cada grado con 

excepcién del tercer grado que solamente es un grupo debido a que la demanda en 

el ciclo escolar 94-95 para esa generacién fue insuficiente para abrir dos grupos. 

Asi la escuela “Constitucién del 57" se constituye como una opcién mas para 

la atenci6n de la educacién primaria en ta ciudad de Uruapan, Mich. 

2.1.2. Caracteristicas generales de organizacién. 

EI funcionamiento de la escuela “Constitucién del 57", como toda institucién 

educativa esta reglamentada por la S.E.P., quien define planes y programas de 

estudio. 
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Por ser una escuela Publica Federal, es subsidiada por la federaci6én, mas el 

apoyo de las cuotas de padres de familia y la cooperativa. 

En cuanto a la organizacién intema funciona con la coordinacién general y 

auténoma de la direccién, que maneja 2 ciclos basicos de esta primera educacién 

obligatoria. 

El primer ciclo comprende 1°, 2° y 3° grado. Se caracteriza por ser 

considerado ef ciclo de introduccién al trabajo académico formal, en el que se 

procura que la maestra que da 1° continue con su grupo en 2°; con el fin de darle 

continuidad al desarrollo del educando. El segundo ciclo comprende 4°, 5°, y 6° 

grados en los que se considera que el nifio ya conoce la forma de trabajo y puede 

desempefiarse de manera mas independiente. 

Esta divisi6n hace posible, de acuerdo con lo argumentado por la directora 

que: 

e Et maestro participe de la experiencia en tres grados diferentes. 

¢ El cambio de grado no te implique una modificacién muy drastica en la forma de 

llevar a cabo su practica docente. 

Aspectos con fos que se pretende que el docente pueda cambiar de grado 

cada ciclo escolar, sin que esto le ocasione grandes modificaciones en su forma de 

trabajo, pues los contenidos no varian mucho, ni tampoco fas caracteristicas de fos 

nifios.



La distribucién del horario de clases depende de ta programacién de cada 

maestro, aconsejandose unicamente que se trabaje matematicas y espafiol en fas 

primeras horas, que es cuando la mente del educando esté mas despejada, y que se 

tespeten los tiempos destinados por la S.E.P. para cada asignatura. 

El horario de recreo esta programado de 11:00 a 11:30 a.m, Sin embargo se 

observa la posibilidad de que cada maestro lo adecue a sus necesidades especificas 

ya sea adelantandolo o ampliandolo. 

En cuanto a los uniformes se respeta la disposicién de la $.E.P. de no 

exigirlos a los nifios, sin embargo también hay libertad, considerando un acuerdo con 

los padres de familia a que por grupo se exija o no. 

A partir de estos lineamientos generales se da libertad de accion a los 

docentes en cuanto al decorado, distribucién de lugares y desempefio completo en 

el proceso ensefianza - aprendizaje dentro de sus aulas y con sus grupos. 
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2.1.3. Organigrama. 

En base a lo anterior podemos observar que el tipo de organizacién presenta 

como caracteristica base la verticalidad, respetandose las siguientes jerarquias 

  

  S.E.P 
| 

S.E.E. 
| 

DPTO. REG. DE EDUCACION 

  

  
  

      

    

    ZONAS   

  

  ESCUELAS: CONSTITUCION DEL 57   

    
    DIRECCION: PROFESORA GRACIELA ROSALES 
  

  
    

    DOCENTES   

    
PERSONAL 

ADMINSTRATIVO   

  

PERSONAL DE 

{NTENDENCIA.       
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2.1.4. Enfoque educativo. 

De acuerdo con los tineamientos sefalados en el Programa Nacional de 

Modernizacién Educativa y el Plan Sexenal de Educacién actual analizados en el 

Capitulo 1, encontramos que e! enfoque actual de fa educacién en México, se orienta 

en la pedagogia nueva, es decir, en la educacién activo-participativo, que toma 

como centro del proceso enseflanza - aprendizaje al alumno, quien sera el 

encargado de descubrir y construir sus propios conocimientos. 

A partir de este enfoque se sefiala la importancia de promover en el 

educando la formacién de actitudes, para desarroflar habilidades y asi lograr la 

construccién de conocimientos. 

Con esta orientacién se pretende lograr la formacion de individuos criticos y 

Participativos que {ejos de mecanizar conocimientos, sepan aprovecharlos en sus 

realidades concretas. 

Debido a esto fa escuela "Constitucién de 57” maneja en su filosofia y 

caracteristicas tedricas de organizacién estos aspectos, respondiendo asi a las 

demandas y exigencias que la S.E.P. pide y promueve para el desarrollo de la 

educacién que el Estado habra de proporcionar para beneficio de Jos mexicanos. 
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2.2. ENFOQUE DIDACTICO. 

2.2.1. Didactica. 

La organizacién, planeacién, ejecucién y evaiuacién del proceso ensefianza - 

aprendizaje de la escuela “Constitucién del 57”, aunque expresado en teoria, no se 

hace manifiesto en la realidad, ya que no hay un cronograma de actividades que 

permita prever eventos especiales como juntas, festejos, etc. 

Debido a esto a ta hora que se requiere de una organizacién entre maestros, 

se desatiende alos grupos y no se alcanza a dejar atguna actividad programada. 

Tampoco existe un maestro suplente que atienda al grupo cuando el titular 

tenga que ausentarse o no asista, {0 que provoca que muchos espacios de tiempo 

sean desperdiciados. 

Para ta ejecucién y desempeno de la labor docente, se da plena libertad al 

maestro de conducir a su grupo conforme lo considere conveniente, por lo que no 

hay un método 0 técnica de trabajo especifico para ninguna area, ni ningun grado, 

con excepcién del trabajo de espafiol de 1° y 2° grado que se exige sea cumplido 

conforme la Propuesta Nacional de Lecto -Escritura (PRONALES). 

En cuanto a la evaluacién del aprendizaje, cada docente define sus propios 

criterios para valorar los resultados de sus grupos. 
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Y en cuanto ala evaluacién del desempefio docente, no existen criterios 

definidos , ni tampoco esta contemplada la supervision por parte de la direccién para 

verificar la secuencia del proceso educativo, ya que se da mucho énfasis a la 

autonomia docente. 

2.2.2. Actividades extra-escolares. 

En cuanto a las actividades extra-escolares que constituyen un complemento 

en la educacién de los nifos, no se contemplan con mucha _anticipacion, 

simplemente van surgiendo de acuerdo a las necesidades que se presenten y no 

definen un objetivo concreto. Ademas en muchos casos hacen que se pierda ia 

definicién de funciones de cada uno de fos que ahi participan. 

Esta es pues la escuela primaria federal “Constitucién del 57” de la ciudad de 

Urupan, Mich. que sirvié de escenario para la observacién de las caracteristicas de 

la didactica empleada por los docentes para ensefiar matematicas en e! 6° grado. 

2.3. SEXTO GRADO DE LA ESCUELA “CONSTITUCION DEL 57”. 

De todos sus grupos presentamos a continuacién las caracteristicas que 

presenta el sexto grado, pues por ser el ultimo afio de la primera fase de la 

educacién basica, se caracteriza por resumir los esfuerzos de cinco afios y preparar 

al educando para la siguiente fase: la secundaria. 

En Ja escuela “Constituci6n del 57", el 6° grado esta dividido en dos grupos 

elAyelB. 
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EI 6°. "A “esta formado por 28 alumnos y el profesor. 

Es un salén amplio en el que se percibe orden y limpieza, pues las butacas 

estan bien alineadas, no hay basura. Cada uno de los alumnos para hablar levanta 

la mano y atiende a las indicaciones de! maestro. Aunque no hay mucha 

participacién espontanea, ef maestro procura preguntarles a todos. 

El decorado del salén no es mucho, solamente hay 2 mapas en la pared de 

atras y una grafica de aprovechamiento al frente. También tiene unas cortinas en el 

ventana! de la derecha. Y todo el grupo cumple con el uniforme. 

El 60. "B" esta formado por 26 nifios y el profesor. 

El ambiente es menos formal, la participacién es mas libre, inclusive a veces 

ni siquiera levantan la mano, simplemente se expresan. Sin embargo no hay la 

uniformidad en butacas ni uniformes que se percibe en el otro sal6n. 

Las bancas estén desordenadas. No hay decorado y en general los nifios 

son mas inquietos; controlan menos sus imputsos, pues inclusive para hablar entre 

ellos emplean tonos muy elevados de voz. 

Asi la escuela "Constitucién del 57“ trabaja dos sextos con caracteristicas 

muy particulares que requieren un tratamiento especial que cada docente ha tratado 

de manejar para responder a las inquietudes y condiciones especificas de cada uno. 

Por lo que la dinamica de trabajo es muy diferente para apoyar el proceso educativo 

de los nifios, teniendo siempre presente la finalidad de apoyar su formacién integral 
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con una orientacién que promueva la actitud critica y reflexiva, que propicie una 

participacién consciente y responsable para el mejoramiento del pais. 
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CAPITULO 3 

DIDACTICA DE LA EDUCACION. 
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DIDACTICA DE LA EDUCACION. 

La diddctica es una parte fundamental en la practica de la educacién, debido 

a que de ella se retoman las bases para llevar a cabo de la mejor manera posible e! 

proceso ensefianza - aprendizaje. 

En funcién de esto analizaremos cada uno de estos términos y la influencia y 

retacién reciproca que entre ellos se establece. 

3.14. CONCEPTOS DE EDUCACION Y DIDACTICA. 

Educacién 

A través de los afios el término educacién ha sufrido modificaciones diversas 

para responder a las necesidades sociales existentes; sin embargo, siempre se ha 

concebido como ef medio de promover el desarrollo integral del individuo 

independientemente de! enfoque especifico y dominante de cada momento. 

Fundamentaimente debe retomar dos enfoques basicos: 

El sociolégico, por ser el proceso idéneo para "preparar a las nuevas 

generaciones que sustituiran a los adultos que se van retirando de las funciones 

activas de la sociedad” (NERICI,1973:19). 
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EI biopsicotégico, que concibe a la educacién como el medio de flevar al 

individuo a desarrollar plenamente su personalidad, teniendo presentes sus 

posibilidades intrinsecas. 

Ambos enfoques nos presentan en conjunto a la educacién como ef medio 

que "tiende a capacitar al individuo para actuar concientemente frente a las nuevas 

situaciones en la vida, aprovechando experiencias anteriores y teniendo en cuenta la 

integracion, {a continuidad y el progreso social" (NERICI,1973:24). 

A partir de esta definicidn, se estructuran los fines de la educacién 

considerando las diversas etapas del individuo y su caracteristica de ser social 

planteandose objetivos en funcién de: 

4. El desarrollo pleno del individuo. 

2. La integracién social del individuo en funcién de fa identificaci6n con ciertos 

intereses. 

3. La socializacién entendida como el desarrollo de disposiciones y actitudes hacia 

la cooperacién en el grupo. 

Dichos objetivos se trabajaran independientemente del tipo de educacién de 

que se trate, ya que esta actividad es basica en todo proceso humano. 

Debido a esto, ya sea que hablemos de heteroeducacién (externa a la 

voluntad), sistematica o asistematica o autoeducacién (voluntaria), la finalidad ultima 

de este proceso estaré determinada por la formacién integra! del individuo.



  

Didactica. 

La didactica se estructura como disciplina clave del proceso educative con 

Juan Amés Comenio y su "Diddctica Magna"; ya que mediante su 

reconceptualizacién de los elementos base de dicho proceso: docente, educando, 

contenidos y métodos; plantea la relacién de la teoria y ta practica mediante la 

reflexi6n sobre las problematicas educativas y sus posibles alternativas de solucion. 

Comenio reubica al nifio como centro del proceso educativo, sefialando la 

importancia de la participacién dei educando en su proceso de adquisicién de 

conocimientos, que lo llevan a proponer el método de "aprender haciendo", 

sefialando que “el alumno crea su conocimiento con la memoria de la experiencia 

antes de con la memoria de la palabra” (CoMENIO, 1971:15). También restituye el papel 

del pedagogo como guia del proceso y la importancia de los materiales de apoyo 

para lograr el mayor éxito en la educacién. 

En su reflexién sobre la actividad educativa propone una serie de 

reglamentaciones generales de la practica, que se denominan como didactica 

general y que incluye todos los principios y técnicas validos para la ensefanza de 

cualquier materia o disciplina en cualquier nivel, incluyendo el planteamiento, la 

ejecucion y la evaluacién del proceso. 

Por otro lado, piantea fa necesidad de referirse a aspectos especificos de las 

diferentes caracteristicas de los contenidos manejados, dando origen a ia diddctica 

especial que debera considerar informaciones, programas, objetivos, planes de clase 

y evaluaciones sobre areas bien determinadas. 
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Ahora bien, considerando que la didactica en términos generales se concibe 

como “el conjunto de técnicas por medio de las cuales se realiza la ensefianza” 

{LARROYO, 1982:65), eS importante sefialar que su practica data desde los origenes de 

la humanidad y en consecuencia de la educacién sin que se le hubiese considerado 

como una ciencia independiente hasta las reflexiones de Comenio quien comienza 

por sefalar la importancia de considerar tres aspectos claves de! proceso educativo: 

1. El matético, quien aprende, ya que no todos aprenden todo. 

2. El sistematico, qué y para qué se ensefia. 

3. Et métodico, cé6mo se debe ensefiar. 

Asi surge {fa didactica como disciplina bdsica del proceso educativo, 

estableciéndose su nombre del griego DIDASCOLOS, e! que ensefia; DIDAXIS, la 

leccién; DIDASKEIN, ensefar y TEKNE, arte: por lo tanto es el ARTE DE 

ENSENAR, y se plantea como "una disciplina pedagogica de caracter practico y 

normativo que tiene por objeto especial la técnica de la ensefianza” (MATTOS, 1976:58). 

También fue denominada como metodologia en funciédn de que incluye ef 

conjunto de métodos y procedimientos mas eficaces empleados en el proceso 

ensefianza - aprendizaje. 

Todas estas caracteristicas le dieron pues a la didactica su caracter de 

disciplina basica e influyente enla practica del proceso educativo pues determina 

las caracteristicas de la ensefanza y del aprendizaje. 
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3.2. DIDACTICA Y EDUCACION. 

En funcién de tas conceptualizaciones sefialadas, podemos establecer ta 

relacion reciproca de la didactica y de la educacién independientemente de modelos, 

intencionalidades, caracteristicas socio-culturales y fines particulares del proceso. 

La educacién es la actividad por medio de la cual se logra ia integracién, 

desarrolio social y personal del individuo que se establece de acuerdo a Jas 

caracteristicas de la didactica entendida desde su definicién mas remota de “arte de 

ensefiar’ hasta su categorizacién como disciplina de fa practica educativa. 

En base a esto se sefiala que por un lado, la educacién emplea a la 

didactica en su practica de la ensefianza y el aprendizaje; por otro, la didactica 

determina las caracteristicas que adquiera la educaci6n. 

Esta relaci6n condicionante ha dado origen fundamentaimente a dos modelos 

educativos: 

¢ La educaci6n tradicional, caracterizada por una diddctica pasiva y memoristica, 

en la que ef Unico responsable es el docente. 

  

¢ La educacién nueva, que se basa en la didactica critica que promueve la 

reflexin y el andlisis del alumno apoyada en la guia y conduccién del docente. 
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3.3. DIDACTICA Y EDUCACION PRIMARIA. 

Ahora bien, ya que establecimos la relacién que se da entre didactica y 

educacién, es importante sefalar que esta relacién tiene su mas clara expresién en 

la heteroeducacién de tipo sistematico o intencionado que se desarrolla en las 

escuelas, debido a que es en donde tiene lugar este proceso bajo finalidades y 

objetivos bien determinados. 

Sin embargo, de los diferentes niveles educativos el que trabaja por primera 

vez una didactica definida, conjuntando ta reglamentacién de la didactica general 

con tas propuestas de la diddctica especial en su proceso educativo, es el nivel 

primaria en funcién de que “los estudios cientificos y objetivos sobre el desarrollo del 

nifio, son anteriores a los del adolescente y el adulto" (NERICI, 1973:53), 10 que da origen 

a una reflexi6n mas pronta sobre la adecuacién de métodos en este primer nivel de 

educacién formal, entendiendo que estos debian buscar el modo de que el 

educando tuviese el mayor éxito posible; aspecto que implicaba tomar en cuenta: 

e Lanaturateza de la psique del educando. 

« Lograr e! mayor rendimiento con el menor esfuerzo. 

Asi, la educacion primaria es la primera que define la didactica que habria de 

caracterizarla; sin embargo, en la prdctica, atin hoy en dia se percibe un gran 

desfase entre lo propuesto en teoria y lo realizado en la practica, pese a los 

esfuerzos por cambiar y lograr establecer en las escuelas primarias, una didactica 

que realmente promueva la formacisn integral del individuo.



  

En México, la did&ctica de nuestra educacién también ha sufrido constantes 

modificaciones a través del tiempo, y la propuesta actual que se establece en el 

Acuerdo Nacional de Modemizacién Educativa, esté fundamentada en ta orientacién 

critica, es decir, en la necesaria y basica promocién del educando, a quien retoma y 

respeta considerando las diferentes etapas de dasarrollo, intereses y habilidades 

que atraviesa el nifio entre los 6 y 12 afios que dura esta primera educacién y que 

maneja en 4 areas fundamentales: 

1. El Espafiol y la promocién de la lectura de comprensién y el desarrollo de un 

jenguaje adecuado. 

2. Las_Mateméaticas; su comprensién, razonamiento y aplicacién practica en 

problemas reales. 

3. Las Ciencias Naturales y fa comprensién del medio ambiente, asi como ta 

importancia de la satud. 

4. Las Ciencias Sociales para ta comprensidn de Jos diferentes contextos y de la 

importancia de la interaccién humana. Para ello propone la subdivisién de esta 

4rea en tres asignaturas: 

e Geografia, para identificar las caracteristicas fisicas del contexto. 

¢ Historia para comprender la evolucién y desarrollo de su entorno. 

¢ Civismo para valorar la importancia de la identificacién y participacién en un 

contexto determinado. 
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CAPITULO 4 

LA INFANCIA Y LA EDUCACION PRIMARIA.



  

LA INFANCIA Y LA EDUCACION PRIMARIA. 

La educaci6n primaria, como ya sefialamos atiende a nifios de entre 6 y 12 

afios de edad, abarcando un periodo de la vida que se define como infancia y que 

presenta ciertas caracteristicas que pueden ser muy bien aprovechadas para el 

tratamiento de diversos contenidos. 

En base a es esto, la primaria se plantea una serie de objetivos que ya 

sefialamos y que en términos generales podemos resumir como el preparar ai 

individuo para su educacién posterior, dandole las bases para la adquisicién de la 

cultura. 

Asi, la infancia se constituye como un periodo idéneo para que tenga lugar la 

educacién primaria con las maximas posibilidades de éxito, si se conjugan 

adecuadamente la  disposicién y posibilidades del alumno y la conduccién y 

motivaci6n del docente. 

4.1. LA INFANCIA 

La infancia se define como el periodo de vida comprendido desde el momento 

del nacimiento hasta los 12 afos, que constituye una etapa fundamental en ta vida 

del hombre. 

Es cuando el nuevo ser comienza lo que constituira su vida. Asi, algunos 

autores como Santiago Ramirez nos dice que la “infancia es destino” pues tas 

Primeras experiencias de su vida determinaran {as caracteristicas de su existencia 

posterior. 

67



  

Otros como Osterieth y la corriente psicoanalitica en general, ta senalan 

como "el periodo de humanizacién", es decir, el periodo en el que el nuevo ser por 

medio del aprendizaje adquiere las caracteristicas que lo identifican como parte de 

la especie humana: cultura, tradiciones, creencias, valores etc., que le permiten 

incluirse y formar parte de una sociedad. 

En base a esto, se ubica a la infancia como un periodo importante y 

determinante en la vida de! hombre, pues durante este se van presentando los 

primeros cambio fisicos, biolgicos, psicolégicos y sociales que daran las bases y 

marcarén las pautas del desarrollo del individuo. 

Cada infancia es Unica y original, sin embargo, presenta una serie de 

caracteristica comunes que nos permiten identificar los diferentes periodes por los 

que atraviesa el individuo en su desarrollo; estableciéndose asi las siguientes 

etapas de este primer periodo de vida: 

PRIMERA INFANCIA: (0-18 MESES) 

Se caracteriza por la dependencia total del individuo en funcién de que su 

estructura fisica y cognitiva comienza a madurar. 

El egocentrismo es un aspecto representativo debido a que el “yo” se 

considera agente causa! de todos los acontecimientos que suceden a su alrededor, 

Pues al ser 6! quien se incluye en un contexto ya organizado, recibe todas las 
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atenciones, recomendaciones, ensefianzas que fe permitiran pasar a formar parte 

de la sociedad. 

Es también una etapa de reconocimiento del cuerpo, de las capacidades de 

manipulacién, contro! de movimiento y del mundo que to rodea a_ través de 

actividades reflejas e instintivas resultado de la estimulacién del ambiente. 

SEGUNDA INFANCIA: (18 MESES A 4 ANOS) 

En este periodo, e! desarrollo del lenguaje logrado permite tener una relacion 

mas directa con quien lo rodea, por lo que es un periodo en el que el nifio comienza 

a establecer contacto social con otras personas, y aunque sigue teniendo una 

actitud egocéntrica, le interesa mucho ta forma en que es percibido por los demas, 

pues las actitudes de aprobacién o rechazo que recibe te permiten ir definiendo 

las caracteristicas de personalidad que !o identificaran y que le facilitaran u 

obstaculizaran su ingreso en la estructura social determinada por su contexto. 

Es ademas una etapa que se caracteriza por el crecimiento fisico y la mayor 

coordinacién que logra en su actividad motora, asi como por la _animacién que te da 

a todo aquello que le rodea. 

TERCERA INFANCIA: ( 4 A 12 ANOS) 

Esta etapa se subdivide en dos estadios en base a un acontecimiento muy 

particular e influyente en su desarrollo, la formacién escolar. 
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El primer estadio corresponde a ia primera edad escolar, entre los 4 y los 6 

afios en el que el nifio comienza a experimentar la convivencia con otros nifios y 

con personas ajenas a su famila. 

El segundo estadio corresponde a la segunda edad escolar y comprende 

entre los 6 67 ylos 12 afios. Se caracteriza por ser un periodo en e! que el nifio va 

dejando su egocentrismo y va desarrollando una serie de habilidades que lo llevan 

a mostrarse y a participar de manera activa e independiente dentro del grupo del 

que forma parte. 

Al finatizar este periodo se presentan nuevos cambios fisiolégicos que le 

exigen la revisién de la imagen que tenia del propio cuerpo y le marca el inicio de 

un nuevo periodo en su vida. 

En base a esto, vemos como la infancia constituye la primera etapa de la 

vida, en la que el individuo, viviraé las primeras experiencias emocionales, 

cognitivas y sociales que influiran en su desarrollo posterior. 

4.2. LA INFANCIA Y LA ESCUELA. 

Como ya vimos, en la infancia se presenta una etapa en la que el individuo 

enfrenta una situacién muy particular y determinante en su formacién: el ingreso a la 

escuela. 
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Esta institucién se encargaré de apoyar la formacién integral del individuo 

mediante la promocién y adquisicién de habitos, habilidades, actitudes y valores en 

Sus tres areas: cognitiva, afectiva y psicomotriz. 

Para lograrlo, trabajara respetando las caracteristicas de desarrollo del 

infante, para aprovecharlas y lograr aprendizajes realmente significativos. 

El primer contacto del nifio con la escuela se da en un nivel que se 

denomina como preescolar, cuya funcién es apoyar la sociafizacién del individuo 

asi como la preparacién previa a la escuela. 

Posteriormente se inicia a los 6 afios la educacién escolar en la que se 

Proporcionaraén las herramientas basicas de la adquisicién de la cultura. 

En esta etapa que es sefialada por Freud como un periodo de latencia, en el 

que el individuo de entre 6 y 12 afios tiende a canalizar su energia a actividades 

sociales por tener necesidad y encontrar mayor satisfaccién en la aceptacion de su 

sociedad; encontramos que !a actividad educativa tiene lugar con mayor facilidad, 

pues se constituye como una herramienta que la permite adquirir las caracteristicas 

necesarias para esa incursi6n social. 

En su desarrollo requiere que sean consideradas_ las condiciones cognitivas 

del nifio, pues para que logre asimilar lo que el contexto {e exige, requiere de un 

referente concreto y palpable que le permita estructurar y realizar la operacién 

mental que requiere. En base a esto el nifio de entre 6 y 12 afios se define como un 
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sujeto que se encuentra en la fase de operaciones concretas de acuerdo con la 

clasificacién del desarrollo hecha por Piaget. 

Esta capacidad se logra una vez que ha superado las etapas previas que 

corresponden a: 

1. Etapa sensoriomotriz (0-18 meses). 

El conocimiento del entorno se logra por medio de los sentidos  y los 

movimientos. El infante requiere manipular todo aquello que sea objeto de 

conocimiento para poder asimilarlo. Su proceso de estructuracién mental se 

encuentra en un nivel de maduracién primaria que le exige la presencia de un 

teferente concreto que pueda sentir y percibir, para poder emitir una respuesta. 

2. Etapa preoperacional (2 a 6 afios). 

Es una etapa transitoria al proceso operacional. Se caracteriza por la 

curiosidad y el deseo de investigar, indagar y cuestionar, por la necesidad creciente 

de conocer todo aquello que le rodea. Debido a esto, toda informacién que se le 

proporcione es asimilada y procesada en una estructura mental que presenta como 

caracteristica la limitaci6n de opciones; pues para el nifio resulta imposible poder 

enfocar un mismo fenédmeno desde diferentes perspectivas, pues solamente tiene 

una referencia. 
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Entre los procesos mentales que el nifio logra realizar y que son basicos para 

su pensamiento posterior encontramos la clasificacién y el agrupamiento. Ademas 

se presenta como caracteristica significativa el desarrollo del tenguaje. 

Asi ltega el individuo, entre los 6 y 7 afios y hasta fos 12, aun periodo en el 

que su desarrollo cognitivo se caracteriza por la posibilidad de realizar operaciones, 

procesos de pensamiento mas elaborados en los que se logra una apreciacién mas 

exacta de la realidad considerando multiplicidad de perspectivas, la reversibilidad de 

fendmenos, la ordenacién y relacién de experiencias como un todo, ef concepto de 

conservaci6n, ej principio de transitoriedad, inclusibn y la capacidad de 

representacién mental; siempre y cuando exista un referente concreto. Es decir, el 

conocimiento, entendido como modificacién de conductas, para que se logre 

requiere de un referente real y tangible que haga posible el desarrollo de una 

operacién mental con una estructura mas amplia y compleja. 

Para que toda esta evolucién se de es importante que todo aquel que 

Participe en la educacién (formaci6n e informacién) de los nifios, respete el nivel de 

desarrollo en que se encuentran; y promueva situaciones que le impliquen un 

avance constante sobre bases sdlidas. 

A partir de esto, la escuela primaria, ai trabajar con infantes de entre 6 y 12 

afios, debe considerar para el desarrollo educativo, planear, ejecutar y evaluar, a 

partir de contenidos y didacticas que se apoyen en situaciones reales y concretas 

para que el educando logre aprendizajes significativos y basicos para su formacién 

posterior. 
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CAPITULO 5 

EL DOCENTE Y LA EDUCACION PRIMARIA. 
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EL DOCENTE Y LA EDUCACION PRIMARIA. 

El docente es el encargado de operacionalizar el proceso educativo en los 

diferentes niveles; con una participacién de guia y conductor. 

Por eso, es muy importante conocer y reconocer su participacién en la 

formacién de los individuos. 

A continuacién, presentaremos algunas caracteristicas generales de! 

conductor del proceso ensefianza - aprendizaje: el maestro, quien en participacién 

conjunta con el alumno hard posible el! desarrollo de la actividad educativa. 

5.1. CONCEPTO DE DOCENTE. 

El docente es "el dinamo que arrastra, entusiasma y contagia en la senda que 

lleva hacia fa realizacion de tos objetivos de la educacién" (NERICI,1973:96), debido a 

que es ia persona encargada de guiar y conducir el proceso ensefnanza-aprendizaje. 

En su conceptualizacion mas amplia designa a la “persona que ejerce accién 

educadora" (LARROYO.1982:219). Sin embargo en el Ambito escolarizado se concreta a 

ser encargado de realizar acciones educativas con intencionalidad y objetivos 

definidos. 

Como persona, debe ser concebida como una "criatura humana imbuida de 

ideas profesionales, pero también sujeta, como cualquier otro, a las deficiencias y 
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limitaciones y también a periodos dificiles en su carrera profesional" (LARROYO, 

1982:,87) 

Asi, el docente es un elemento clave del proceso educativo que en su trabajo 

conjunto con e! alumno participa indistintamente en el ensefar y aprender, 

apoyando la formacién integral de los individuos. 

§.2. CUALIDADES DEL DOCENTE. 

Pese a que cualquier persona puede participar del proceso ensefianza- 

aprendizaje informal, el proceso formal requiere de una persona con ciertas 

cualidades que se resumen en la vocacién y preparacién didactico - académico. 

Para cada nivel educativo, el docente debe presentar ciertas cualidades que 

respondan a las necesidades de los educandos, sin embargo, en términos generales 

el docente debe poseer las siguientes caracteristicas de acuerdo con lo sefialado por 

Nerici: 

1. “Capacidad de adaptacién” 

El profesor debe ponerse en contacto con sus alumnos y con su medio para que 

a partir de sus realidades pueda darse de manera gradual el proceso educativo. 

2. “Equilibrio emotivo" 

EI docente debe presentar conductas estables y predecibles, de tal forma que 

inspire confianza. 
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3. "Capacidad intuitiva” 

Es indispensable que el docente tenga la capacidad de percibir los datos, 

movimientos, estados de animo, no manifestados explicitamente en sus educandos, 

para que pueda considerarlos en el desarrollo de su actividad. 

4. “Sentido del deber* 

La responsabilidad en la docencia, como en cualquier actividad es fundamental 

para el desarrollo de las diversas actividades programadas y en consecuencia para 

el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos. 

5. “Capacidad de conduccién" 

Es importante que e! docente tenga la capacidad de guiar adecuadamente a sus 

educandos en un proceso que los lieve hacia el desarrollo integro, mediante la 

participaci6n conjunta. 

6. “Amor al préjimo” 

La vocacién magisterial es basica: el docente debe tener espiritu de servicio y 

ayuda al projimo independientemente de la remuneracién econémica. 

7. "Sinceridad” 

La autenticidad del sentir, pensar y actuar de! docente es basica en el 

desarrollo de un buen proceso educativo.



  

8. ‘interés cientifico, humanistico y estético" 

Es indispensable que e! docente posea una preparacién general! minima, para 

que sin que este obligado a saber todo, si tenga un vasto campo de conocimientos 

que le permitan desarrollar mejor su papel de guia de! proceso educativo. 

9. "Capacidad de aprehensién de lo general“ 

El profesor debe tener apertura y disposicién de diferentes puntos de vista, que 

le permitan a! educando conocer y participar de las diferentes opciones que la vida le 

ofrece, teniendo una clara orientacién. 

10. "Espintu de justicia" 

El profesor debe manifestar imparciatidad y objetividad en la vatoracion del 

proceso educativo, para lograr ganar la confianza del educando. 

11. "Disposicién" 

Et docente debe manifestar una actitud que se caracterice por estar siempre en 

condiciones de atender y apoyar al educando en su proceso de formacién. 

12. "Mensaje" 

Ei sentir que se tiene algo que dar alos demas es una cualidad importante en 

la actividad docente, ya que marca parte de su vocacién y servicio. 

Con estas cualidades generales, el docente puede lograr un desarrollo exitoso 

de su labor, asegurando un apoyo real y significativo en la formacién de sus 

educandos. 
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5.3. CUALIDADES ESPECIFICAS DEL DOCENTE DE PRIMARIA. 

Ya sefialamos las cualidades generales del docente, pero en su desempefio 

practico deben existir otra serie de cualidades que respondan a las necesidades y 

objetivos de los educandos en los distintes niveles de su formacién. 

Asi tenemos que el docente a nivel primaria debe tener las siguientes 

caracteristicas: 

¢ Capacidad de direccién del proceso educativo. git 7 

e Claridad de exposicién. & Ip 

¢ Ser facilitador del aprendizaje. Y 4p 

¢ Ejercitar y motivar constantemente a los educandos. Seige 

* Capacidad de atencion individualizada, Ley 

Este con el fin de que la educacién primaria logre su objetivo de formacién 

integral del individuo y dotacién de herramientas basicas para la adquisicién de la 

cultura, con caracteristicas de reflexion. 

5.4. FUNCIONES DEL DOCENTE. 

El docente es uno de los elementos claves del proceso  ensefianza- 

aprendizaje. 

A ét le corresponde fundamentalmente la tarea de ensefar, entendiendo esto 

como la capacidad de guiar y conducir al educando en su adquisicion de 

conocimientos académicos. 
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Debido a esto, Nerici sefala que las funciones del docente son 

fundamentalmente tres: 

1. "Funcién técnica”. 

Proveer al educando de las herramientas de adquisicién de conocimientos de 

manera adecuada para que éste logre desarrollar la capacidad que le permita 

aprender todo aquello que su entorno le exija para su mejor integracion. 

2 "Funcién didactica”. 

Conducir al educando adecuadamente en su formacién mediante: 

¢ Establecimiento ctaro de objetivos. 

¢ Propiciacién de condiciones favorables. 

e Seleccién de actividades adecuadas. 

« Ajuste de objetivos segun el avance del proceso. 

e Verificacién constante del proceso. 

e Graduacion de actividades. 

« Poblematizaci6n constante. 

« Motivaci6n. 

3. "Funcion orientadora” 

El docente debe comprender, motivar y conducir al educando en el desarrollo de 

su proceso educativo 

Retomando estas tres funciones basicas del docente, encontramos pues que 

su participaci6én en el proceso educativo es fundamental para apoyar el desarrollo 

del educando. 
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§.5. FORMACION DOCENTE. 

Para que el docente pueda cumplir to mejor posible con sus funciones, es 

necesario que tenga una preparacién que le permita desarrollar adecuadamente su 

actividad. 

Dicha formacién se realiza en las instituciones tlamadas "Normales” 

abarcando tres areas fundamentales: 

1. Psicologia de fa infancia. Para el conocimiento del sujeto con el que se trabajara. 

2. Pedagogia y didactica. Para el tratamiento tedrico-practico del proceso 

ensefianza- aprendizaje. 

3. Académica. Para el conocimiento y dominio de los diversos contenidos que 

deberan ser manejados. 

Anteriormente, la Normal no exigia mas que la preparacién basica. Hoy en 

dia, tiene como requisito la preparacién media superior, para darle a la carrera 

magisterial el nivel de licenciatura. 

Ademas, la formacién docente implica una preparacién continua, para 

actualizar en contenidos y didacticas a los profesores que se enfrentan a la practica 

educativa. 
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—n base a esto, ei Programa Nacional para la Modernizacién Educativa, 

presenta en su propuesta, la realizacién de congresos, cursos, seminarios, etc., que 

le daran al docente una preparacién continua y acrecentaran sus puntuaciones en lo 

que se conoce como "Carrera Magisterial", motivando {a actualizacién mediante 

mejores salarios, que promuevan mejores niveles de vida y una reivindicacién social 

de su labor. 
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CAPITULO 6 

EL ULTIMO GRADO EDUCACION PRIMARIA. 
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EL ULTIMO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA. 

Ya sefialdbamos en el capitulo 2 las caracteristicas que presentan los 

grupos del 6° grado de una escuela de educacién primaria. Mas por la importancia 

que tiene este grado, sefialamos a continuacién una descripci6n mas amplia y 

detallada de este grado que siendo el ultimo del primer ciclo de educacién 

obligatoria dara las bases para iniciar el siguiente. 

En 6° grado los educandos se encuentran aun en el periodo de [a infancia 

que constituye una etapa basica para la adquisicién de diversos conocimientos, 

pues de acuerdo con las caracteristicas del desarrollo sefialadas por Freud, 

atraviesa por la etapa denominada “latencia” en la que la energia es canalizada 

hacia actividades que le permitan su inclusién positiva a la sociedad, por lo que la 

adquisicién de herramientas culturales basicas mediante el proceso educativo, 

constituyen un excelente medio para conseguir dicho objetivo. 

Asi, a lo largo de 6 ajfios el nifio va desarroflando una serie de habilidades y 

actitudes, resultado de una formacién integral, que conjuntando sus tres areas: 

afectiva, motora y cognitiva, le dan la posibilidad y tas bases de continuar su 

formacion de manera mas activa y participativa en su sociedad. 

En base a esto, consideramos de gran interés analizar algunos de los puntos 

mas relevantes de este ultimo grado de la educaci6n primaria. 
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6.1. SEXTO GRADO DE PRIMARIA. 

El sexto grado de primaria constituye, como ya lo dijimos, el ultimo ano del 

primer ciclo de educacién obligatoria: fa primaria. 

En él deberaén verse culminados 6 afios de esfuerzos constantes para 

Promover y continuar ta formacién y desarrollo integral de los individuos. 

Ademas, es el titimo afio en el que la educacién debe asegurar el 

proporcionar jas herramientas que le permitan al individuo asimilar su cultura y 

continuar sus estudios posteriores. 

6.2. EL NINO DE SEXTO GRADO. 

Ya analizamos de manera genera! las caracteristicas del desarrollo de la 

infancia y la repercusién e influencia que tienen en la educacién primaria. 

Ahora nos centraremos en la descripcién especifica del nifio de sexto grado 

de primaria, para poder entender sus caracteristicas y la forma en que desarrollaré 

el proceso de aprendizaje. 

EI nifio de 6° grado se encuentra en una edad de transicién caracterizada 

Por el fin de la infancia y el inicio de fa preadolescencia. 

Entre los 11 y ios 12 afios esta ya por terminar la nifiez e iniciarse una nueva 

etapa de cambios mas significativos y orientados hacia la madurez. 
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Esta edad presenta grandes aspectos positives entre los que destacan: 

e Mayor capacidad de abstraccién. 

* Despliegue de actividades. 

« Extroversién. 

Dichos aspectos lo ubican en una posicién en la que es posible antes de que 

inicie su periodo adolescente y todas las implicaciones que tiene, estructurar y 

reestructurar todos los cimientos que le dardn fa oportunidad de  sobrellevar la 

siguiente etapa y continuar con su formaci6n y desarrollo integral. 

Ahora bien, en cuanto a su desarrollo integral, es decir, considerando las 

areas cognitiva, socio-afectiva y piscomotora encontramos las siguientes 

caracteristicas: 

DESARROLLO COGNITIVO. 

El area cognitiva se define como la parte de la persona que implica fos 

procesos mentales que hacen posible que e! individuo conozca, (perciba, asimile e 

integre) todo aquello que lo rodea. 

Esta area tiene también una evoluci6n dependiente de la edad y 

caracteristicas contextuales de la persona. 

Asi a la edad de 11 y 12 afios, el desarroflo cognitive se caracteriza por 

encontrarse en un pericdo de operaciones concretas, en el que comienza a 

86



  

manifestarse la capacidad de abstracci6n y por lo tanto debe presentar las 

siguientes caracteristicas: 

« Capacidad de anticipar resultados y consecuencias. 

¢ Sistematizacion y organizacién de pensamiento incipiente. 

* Estimaciones de espacio, tiempo, medida, ubicacién 

¢ Manejo simétrico, controles, transposiciones y lateralidad. 

¢ Anticipacion de formacion en la proyeccién de figuras. 

« Representacién de figuras tridimensionates. 

e Reproduccién de modelos. 

« Cuantificaciones volumétricas. 

« Definicién de combinaciones y posibilidades. 

« Exige explicaciones légicas y coherentes. 

« Pensamiento objetivo y preciso. 

« Resolucion de problematicas diversas. 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO, 
  

El area socio-afectiva incluye toda ta estructura emocional de fa persona, al 

igual que el area cognitiva, presenta una evolucién cuyo principal factor es el tipo 

de relaciones (aceptacién o rechazo) en las que se desenvuelve la persona. 

Al finalizar el primer ciclo de educacién basica obligatoria, encontramos que ef 

individuo a partir de las relaciones establecidas tanto en su ambiente familiar como 

en el escolar que es tan significativo, en su dimensi6én socio-afecftiva debe 

presentar las siguientes caracteristicas: 
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* Conciencia y sensibilidad del ambiente. 

e Sentido de justicia. 

« Curiosidad e interés por las diferencias sexuales aunque manifieste lo contrario. 

e Independencia del adulto. 

¢ Discriminacién de contradicciones. 

« Sentido de grupo. 

¢ Inquietud hacia los cambios de la etapa siguiente. 

¢ Discriminar y elegir valores. 

e Identificacién con otros en busqueda de identidad propia. 

e Mayor vida social. 

¢ Formacién del concepto de si mismo reforzade por el entorno. 

¢ Transicién hacia la voluntad. 

e Inicia jerarquizaci6n de vatores. 

« Necesidad de participacién en el grupo. 

DESARROLLO PSICOMOTOR. 

El area psicomotora incluye la capacidad de coordinacién de movimiento que 

el individuo va logrando a lo largo de su vida. Esta drea tiene un desarrollo mas 

palpable durante ta primera infancia, sin embargo a la edad de 11 y 12 afios debe 

presentar también ciertas caracteristicas significativas que hacen énfasis de la 

madurez alcanzada. 

Entre ellas tenemos: 

« Organizaci6n y control espacio-temporal. 

¢ Capacidad de combinacin y realizacién de movimientos complejos. 
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e Definicién e identificacién piena de la lateralidad. 

¢ Conciencia de posibilidades motrices. 

Estas son las caracteristicas generales del nifo de 6° grado, que deben ser 

tomadas en cuenta por ef docente para el desarrollo de actitudes que propicien 

aprendizajes significativos que apoyen a su formacién. 

Sin embargo, aunque este es el comin, nunca deben ser olvidadas y menos 

aun ignoradas las diferencias individuales de personalidad, desarrollo, habilidades, 

actitudes, etc., que nos constituyen como personas Uunicas. 

6.3. ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL SEXTO GRADO. 

En funcién de las caracteristicas del nifio de 6° grado y la Propuesta de 

Modemizacién Educativa; la estructura del programa correspondiente a este grado, 

se realizara mediante la combinacién de trabajo de los diferentes ejes que marca el 

nuevo enfoque para las diversas asignaturas: tespetando el nivel de desarrollo y 

promoviendo su capacidad hacia el siguiente nivel que implica ya un pensamiento 

abstracto y mas formal. 

Para lograrlo se trabaja mediante la planeacién previa en funcién de las 

caracteristicas de los grupos, pero basada en la problematizaci6én que lleven al 

individuo a estructurar sus propios conocimientos. 

Ademas, se consideraré y respetard la iniciativa y experiencia del maestro, 

como factor determinante en el desarrollo adecuado del proceso ensefianza - 
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aprendizaje, brindandole todo el apoyo que requiera para el desarrollo de su 

desempefio en la actividad educativa. 

6.4. LA EVALUACION EN SEXTO GRADO DE PRIMARIA. 

La evaluacién “es un aspecto que influye poderosa y a veces, 

determinantemente en el desempefio académico del alumno y en la actuaci6én del 

docente." (S.E .P.,1988:303). 

Esto debido a que funciona como un sistema de informacién oportuna para 

mejorar los resultados del proceso educativo. 

En dicho proceso las partes implicadas son los docentes y los alumnos. 

Ambos deben participar de la evaluaci6én con el fin de que ésta se reconceptualice 

como una guia basica en el desarrollo de la educacién. 

Debido a esto, debera tomar en consideraci6n los siguientes aspectos: 

4. Objetivos perseguidos. 

2. Técnicas adecuadas. 

3. Participacion del alumno. 

4. Realizacién integral. 

Todo esto, con el fin de que ta evatuacién sea to mas objetiva posible, y nos 

arroje resultados mas reales y veraces para aseguramos, que el individuo que 

concluye su educacion primaria esta capacitado para continuar su formacién.



  

CAPITULO 7 

LAS MATEMATICAS, 
UNA MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 
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LAS MATEMATICAS, UNA MATERIA DE EDUCACION 

PRIMARIA. 

Las mateméaticas constituyen un drea o asignatura en ta educacién 

formal. 

Comienza a trabajarse con una orientacién definida desde el preescolar, 

enfocada a desarrollar el pensamiento ldgico del individuo. 

Sin embargo, es una realidad que esta materia es frecuentemente 

rechazada y que lejos de lograr su objetivo base, es tomada como un requisito 

mas en la formacién académica, sin aplicaci6n practica. 

Una de las causas mas frecuentes de este rechazo se debe a que la 

metodologia empleada para trabajarla, no ha lograco propiciar el gusto e interés. 

En base a esto, haremos un andlisis general de las caracteristicas de ta 

didactica de las matematicas. 

7.1. CONCEPTUALIZACION DE LAS MATEMATICAS. 

Las matematicas son el resultado de una larga evolucién que surge de las 

primeras necesidades utilitarias del hombre: contar, medir, operar, observar 

formas, etc. 

En un principio tenian una finalidad prdactica, y por lo tanto los 

conocimientos que planteaba, se adquirian por via empirica, mediante 

observaciones y practicas directas sin que contara con un método. 
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Poco a poco, su utilizacién y necesidad fe fueron dando ef cardcter de 

ciencia. 

Esta estructuracién le dio la posibilidad de apoyar la formacién del 

pensamiento ldgico y el andlisis, manejo y adquisicién de contenidos de otras 

ciencias mediante sus ejes basicos de numero, operacion, espacio y medida. 

Actualmente las matematicas constituyen una ciencia de  aplicacién 

practica y constante que requiere mas que una memorizacién, una compresién 

clara y precisa de sus contenidos para que pueda cumplir sus objetivos. 

Ademas debe ser concebida como una ciencia que permite la comprensién 

de lo real, tanto en lo fisico como en lo social, que por su caracter dindmico 

requiere constante actualizacién sin que se establezca un conflicto entre los 

conceptos antiguos y los nuevos, sino por el contrario, una complementacién que 

busque apoyar la formacién integral de los individuos. 

7.2, ENFOQUE ACTUAL DE LAS MATEMATICAS EN PRIMARIA. 

En base a fa conceptualizacién hecha de las matemiaticas, ef enfoque 

actual de su ensefianza y aprendizaje deberd estar orientado hacia su utilizacién, 

logrando que los individuos “deseen aplicarlas y piensen en ellas como una 

herramienta practica y amable” (PALACIOS, 1994: 25), para lograrfo_ se hizo necesaria 

una transformaci6n completa en ei trabajo de esta asignatura que debia llevarse 

a cabo en 3 dimensiones: 
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1. CONTENIDOS. Las matematicas como ciencia dinamica debe irse 

modificando constantemente, sin embargo, como lo  sefiala Hanlon, "los 

conceptos nuevos no deben sustituir a los viejos, sino comptementarios" para 

lograr una presentacién mas clara y comprensible de los contenidos. 

2. DIDACTICA. La forma de trabajar las matematicas, debera transformarse de 

la memorizacién y mecanizacién a la comprensién, con el fin de lograr 

aprendizajes significativos en los individuos. Debido a esto, se considera como e! 

método mas eficaz el "método activo" que se basa en el proceso natural del 

aprendizaje y que maneja diversas modalidades. 

3. INICIACION TEMPRANA EN CONCEPTOS MATEMATICOS. Retomando las 

caracteristicas de evolucién en el individuo y aprovechando su curiosidad innata, 

se maneja el principio general de que “cualquier materia puede ser ensefiada 

eficientemente, a cualquier individuo y en cualquier fase de su desarrollo”. 

A partir de esto se reconceptualiz6 a las matematicas como “un producto 

del quehacer humano, cuyo proceso de construccién esta sustentado en 

abstracciones sucesivas." (S.£.P. 1993:51). 

Dichas abstracciones necesarias en la construccién de los conocimientos 

matematicos requieren partir de experiencias concretas, del didlogo, la 

interaccién y la confrontaci6n de diversos puntos de vista, para que los resultados 

sean realmente significativos para el alumno. 
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Bajo esta orientacién, la educacién primaria se plantea como objetivo 

general, trabajar las matematicas de tal manera que rompiendo con la 

memorizacién, se logre la comprensién desarrollando: 

* “Capacidad de utilizar las matematicas como instrumento para reconocer, 

plantear y resolver problemas. 

* Capacidad de anticipar y verificar resultados. 

¢ Capacidad de comunicar e interpretar informaciones. 

e Imaginacién espacial. 

¢ Habilidad para estimar resultados de cdlculos y mediciones. 

* Destreza en el uso de ciertos instrumentos de medicién dibujo y calculo. 

« Pensamiento abstracto, entre otros, ia sistematizacion y generalizacién de 

procedimientos y estrategias.” (s.€.P. 1993 52) 

Todo esto con la finalidad de lograr que los educandos se interesen y 

encuentren funcionalidad y significado a las matematicas, valorandolas como un 

instrumento —_auxiliar. en ef reconocimiento, Pplanteamiento y resolucién de 

problematicas diversas. 

7.3. ORGANIZACION GENERAL DE LOS CONTENIDOS DE 

MATEMATICAS. 

Considerando el nuevo enfoque y orientacién que se requiere dar a tas 

matematicas, los contenidos de esta asignatura en el nivel de primaria, estaran 

basados en6 ejes que abordaran los temas respetando el desarrollo cognitivo 

del nifio durante los 6 afios de primaria y las caracteristicas que presenta en 

cuanto a la adquisicién y construccién de conceptos. 
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Dichos ejes son: 

1. Los numeros y sus refaciones y operaciones. 

Su objetivo es que comprendan su significado y simbolos, asi como la 

aplicacién practica que tienen en diversas problematicas. 

2. Medici6n. 

Incluye la comprensién de magnitudes, unidades de medida y cuantificacién 

para su aplicacién practica. 

3. Geometria. 

Se orienta hacia ta comprensién de ubicacién, espacio y forma de las 

realidades concretas. 

4. Proceso de cambio. 

Se trabaja desde 4° grado con fa finalidad de que se establezca la relacién, 

fazén y proporci6én que es fundamental en la resotucién de diversas 

problematicas comunes. 

5. Tratamiento de informacién. 

Presenta como objetivo capacitar al alumno en el manejo ordenado y légico de 

fas diversas informaciones que recibe para que sea capaz de estructurar 

respuestas adecuadas. 

6. Prediccién y azar. 

Desde el 3° grado se considera necesario manejar los conceptos de 

probabilidad para la prediccién de resultados en diversas situaciones.



  

Esta reorganizacién de contenidos, consideré necesario e! suprimir o 

aplazar afgunos contenidos cuyos aprendizajes no fueron considerados 

apropiados para el momento en que habian sido trabajados, entre estos 

tenemos: 

« Légica y conjuntos se suprime por irrelevantes y por ocupar espacios que 

podian ser aprovechados en otros temas. 

* Numeros negativos, se transfieren a secundaria por requerir un pensamiento 

abstracto. 

¢ Fracciones, se cambian hasta tercer grado por la dificultad que implican. 

¢ Multiplicacion y divisién de fracciones se transfiere a secundaria. 

* Las propiedades de las operaciones se consideran un tema no abligatorio. 

* Nociones de peso, cantidad, superficie y tiempo deberén manejarse desde 

primer grado. 

« Volumenes se cambia a secundaria. 

¢ Nocidn de temperaturas se cambia a 6° grado. 

También se considera necesario implementar ef uso de instrumentos 

geométricos y sobre todo la problematizacién de los diferentes ejes con el fin 

de propiciar la reflexién. 

7.4, PROGRAMAS DE MATEMATICAS DE 1°A 6° GRADO. 

A partir de esta modificacién, fos planes y programas de estudio quedan 

estructurados en base a ejes tematicos que abordan los contenidos de una 

manera graduada e interrelacionada durante cada uno de los seis afios. (Ver Anexo: 

“Programas De Matemdticas"). 
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7.5. DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS. 

A partir de la Modemizacién Educativa y la reorganizacién de contenidos, 

ei punto medular de la orientacién del enfoque de las matematicas, estaria 

basado en fa didactica. 

2Cémo hacer para trabajar fa materia de tal forma que se logre su 

comprensién y aplicaci6n practica? 

La idea central se fundamenta en ia problematizaci6n. Presentar 

situaciones concretas que inviten at nifio a investigar y estructurar sus propias 

soluciones y conceptos. 

La forma de lograrlo es libre, y la dinamica se presentara en funci6n del 

grupo y de las caracteristicas del docente. 

De manera general podemos plantear la didactica en base a sus 3 

lineamientos basicos: 

PLANEACION. 

Se desarrolla a partir de la concepcidn de! proceso ensefianza - 

aprendizaje, concebido como el medio de lograr comprender y estructurar 

nuestros propios conceptos. 
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Dichos conceptos, enfocados a las matematicas deberan definirla como 

“un modo de pensar, campo de exploracién de la naturateza humana, campo de 

creacién humana y un lenguaje simbdlico"(MARTINEZ, 1972: 36) 

Estableciéndose que el aprender matematicas implica comprender, valorar 

y asimilar tos contenidos para darles utilizacién practica. 

A partir de esta conceptualizacién, la planeacién debe definir objetivos 

Considerando métodos, técnicas, dinamicas y recursos adecuados a las 

necesidades de su grupo. 

La planeacién deberé realizarse con una visién global y parcial para 

iograr su mas dptimo desarrollo. 

DESARROLLO 
  

Una vez planeado el programa de matematicas, se debera operacionalizar, 

procurando conjuntar el sentir, el pensar y el actuar de los educandos con 

respecto a la materia, tograndose el desarrollo conjunto de! area cognitiva 

(comprension y asimilacién) y el area afectiva (aceptacién) que se reflejen en 

una habilidad practica. 

En términos generales ta realizacién presentara, considerando el nuevo 

enfoque de tas matematicas, el siguiente esquema: 
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APLICACION   

    
  

    
TEORIA Y 

GENERALIZACION     

  

    ANALISIS   

  

  SOLUCION     

  

  
SIMB. DE RELACIONES     

| 
  

SIMB. DE DATOS Y DE INCOGNITAS     

  

  

  

  IDENTIFICACION 
  
  DE RELACIONES 

  

  

  SELECCION DE INCOGNITAS     

  

  IDENTIFICACION DE   NCOGNITAS 
  

  
  

  

  SELECCION DE DATOS     

    

  

  IDENTIFICACION DE DATOS 
  

  

  | SITUACION CONCRETA     | 
 



EVALUACION 
  

La Ultima fase de ta diddctica de las mateméaticas, como en todo proceso, 

debera realizar la valoracién de fos resultados para adecuar, modificar o 

reestructurar los aspectos que asi lo requieran. 

La nueva orientacién educativa propone que dicha valoracién se realice 

de manera completa, tomando en cuenta a profesores y estudiantes, debido a que 

ambos tienen una participacién directa en el proceso ensefianza - aprendizaje. 

Ademas dicha evatuacién deberd considerar los resultados: el aprendizaje, 

verificando que los alumnos hayan logrado comprender, asimilar y acomodar los 

contenidos de una manera significativa. 

Asi, en el area cognitiva valorara: 

* Habilidades para descubrir errores ldgicos 0 de informacién. 

¢ Habilidades para interpretar datos expuestos en graficas. 

¢ Habilidades para precisar inadecuacién de conclusiones. 

¢ Habilidad para ejemplificar principios o generalizaciones. 

En el area afectiva se valoraran los siguientes aspectos con la finalidad de 

Considerar el desarrollo de la seguridad en el proceder mismo del individuo ante 

situaciones que le implique aplicar los conocimientos adquiridos de una manera 

positiva, independientemente de que la respuesta sea correcta o no, pues lo que 

interesa es despertar en le nifio el interés por utilizar con confianza_ dichos 

conocimientos: 
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* Significado de las matematicas en la vida del individuo. 

e Aplicacién de las matematicas en situaciones concretas. 

¢ Satisfaccién de ocupar tiempo libre en actividades matematicas. 

e Aceptacién de tas matematicas. 

e Descubrimiento de su importancia y utilidad. 

Y finalmente se valorara el desarrollo de habilidades que manifiesten el 

uso de esta asignatura basica de una manera adecuada. 

Esta fase debe realizarse continuamente para corregir y mejorar 

constantemente el proceso ensefianza - aprendizaje. 

Las formas de realizarla son variadas y de manera general se agrupan o 

clasifican en formales e informales, tratando siempre de que fos resultados sean 

lo mas objetivos posible. 

Esta es la estructura general de ta didactica enfocada al area de las 

matematicas. 

En cuanto a metodologias especificas podemos sefalar las siguientes: 

METODO ACTIVO. Pretende que el! alumno conozca la realidad y adquiera 

habitos, actitudes y habilidades. Se basa en ei descubrimiento, es decir, que el 

alumno descubra o encuentre soluciones a las diferentes problematicas que se le 

plantea, a partir de las cuales conceptualizara los diferentes contenidos. 
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En su desarrollo requiere que profesor y alumnos trabajen conjuntamente 

en el desarrollo de! proceso. 

METODO PERSONALIZADO. Caracterizado fundamentalmente por trabajar a 

partir de las posibilidades individuales de cada persona. 

Esta basado en materiales concretos que se trabajaran en tres fases. 

1. Experiencia concreta e investigacién empirica. 

2. Sistematizacién. 

3. Conocimiento y dominio de las estructuras. 

Ademas maneja el trabajo a partir de ficheros, que guiaran a! alumno en su 

proceso de adquisicién de conocimientos. 

Dichos ficheros se clasifican en : 

e FICHA DE INFORMACION. Que tiene la finalidad de presentar el tema de 

una manera clara y concreta. 

e FICHA DE EJERCITACION. Su objetivo es que el afumno practique los 

conocimientos adquiridos. 

¢ FICHA DE CONTROL. Sirve para verificar el conocimiento adquirido. 

© FICHA DE PROFUNDIZACION. Se utiliza cuando un alumno ha dominado el 

concepto presentado y tiene fa posibilidad de aumentar su conocimiento sobre 

el tema. 
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METODOLOGIA DEL P.A.L.E.M. es la mas reciente y se basa en la teoria del 

desarrollo cognitive del nifio propuesto por Piaget, que mediante diversas 

actividades adecuadas a las caracteristicas de los nifios, sus intereses y sus 

gustos, propiciaran e! descubrimiento de los conceptos matematicos, conjuntando 

los siguientes aspectos: 

¢ Maduracién neurolégica. 

« Accién del sujeto. 

e Reflexi6n. 

EI desarrollo general de esta propuesta se da en tres fases que son: 

1. Problematizacion. 

2. Formulacion de hipotesis. 

3. Correccion y aprendizaje de errores. 

Dichas fases se pretende sean trabajadas en todas fas areas, y para el 

tratamiento de tas matematicas parte de la siguiente conceptualizacion: 

“Las matematicas son necesarias para la vida" (CONAFE 1994-8) ya que en 

muchas actividades nos enfrentamos a situaciones que nos implican el contar, 

medir, comparar, etc. Y las matematicas constituyen un leguaje que nos sirve 

para cuantificar, para desarrollar un pensamiento !égico y para resolver 

problemas de fa vida diaria. 

La adquisicién de estos conceptos se da de manera gradual, 

respondiendo a las caracteristicas y posibilidades del individuo en sus diferentes 

104



  

etapas, por esto, la presentacién de las matematicas debera hacerse 

Paulatinamente y de tal forma que et individuo participe activamente en la 

construccién de sus propios conceptos. 

Sin embargo, en funcién de la libertad y autonomia docente, ninguna 

didactica se ha manejado como obligatoria y cada maestro es libre de trabajar las 

matematicas de acuerdo con las caracteristicas de su formacién y de su grupo. 
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CAPITULO 8 

PROCESO ENSENANZA - APRENDIZAJE, BASICO 
PARA LA ADQUISICION DE LAS MATEMATICAS.



PROCESO ENSENANZA — APRENDIZAJE, BASICO PARA LA 
ADQUISICION DE LAS MATEMATICAS. 

La educacién tiene como base el desarrollo de! proceso ensefianza - 

aprendizaje. 

En este participan docentes y alumnos interactuando en funcién de 

Objetivos y contenidos preestablecidos, mediante diversos procedimientos 

didacticos. 

Resulta pues interesante revisar algunos aspectos generales de como se 

tealiza este proceso. 

8.1. CONCEPTO DE PROCESO ENSENANZA - APRENDIZAJE. 

El proceso ensefanza - aprendizaje corresponde a {a parte operativa de ja 

didactica, donde docente y alumno trabajan en conjunto para lograr tos objetivos que 

la educacion se plantea. 

Las acciones que se realizan son dos: ensefiar y aprender. 

En el nuevo enfoque de la educacién estas actividades se realizan 

indistintamente, pues juntos docente y alumnos ensefian y aprenden en un proceso 

de interacci6n reciproca. 

El ensefar significa "sefiatar o distinguir’ (LAROUSsE,1995:79)._Es la actividad 

Cuyo peso recae en el docente, quien sera el encargado de guiar el! proceso y 
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mostrar los contenidos e informaciones basicos, promoviendo el aprendizaje de 

manera adecuada. 

Et aprender refiere a la adquisicién de conocimientos. Y es este punto donde 

el proceso educativo debe centrar su atencién para que la formacién de! individuo 

sea realmente significativa. 

Esta parte se caracteriza por ser individual y gradual. Va respondiendo a las 

necesidades de cada individuo e intervienen cuatro factores basicos. 

1, La maduraci6n. Conjunto de condiciones neurofisiologicas que determinan la 

capacidad de recepcién de informacién. 

2. La experiencia. Interaccién constante con et medio que lo rodea. 

3. Transmisién social. Informacién que recibe del contexto donde se desarrolla. 

4. Proceso de asimilacién, acomodacién y equilibracién. Refiere a la 

estructuracion de los conocimientos en ef individuo 

En conjunto, el proceso ensefianza - aprendizaje se hace manifiesto cuando 

“se ha logrado una modificaci6n en algun aspecto de la conducta mas o menos 

permanente" (AGUIRRE, 1988:75) 

Este proceso tiene lugar en cualquier momento donde haya algo por ser 

ensehado y alguien que lo aprenda, asi, podemos aprender cuando enfrentamos 
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una situacién nueva, cuando algo despierta nuestro interés, cuando descubrimos 

algo gratificante, etc. 

8.2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

ENSENANZA - APRENDIZAJE. 

Como vimos el proceso ensefianza - aprendizaje, requiere de dos elementos 

base: quien ensefia y quien aprende, sin embargo, se establecen cinco elementos 

mas que participan en este proceso: 

1. Los objetivos, que constituyen el para qué ensefiar, con el fin dare 

direccionalidad al proceso. Se plantean en funcién de lo que se quiere lograr en el 

alumno mediante fa conduccién del maestro. Son estructurados a partir de un verbo 

en futuro cuya verificaci6n de cumplimiento sea objetiva, para asi poder evaluar et 

proceso. 

2. La cultura. El definir qué es io que se va a ensefiar es también un factor 

importante para que no se pierdan los objetivos. Este elemento es seleccionado 

en funcion de las necesidades contextuales y de las caracteristicas filosdficas que 

sustentan a la accién educativa, siempre y cuando sean acordes con las 

disposiciones legales y fomenten realmente el desarrollo integral de !a persona. 

3. La metodologia. £1 cémo se va a dar es también importante para que tenga 

éxito. Este elemento es retomado por ta diddctica, que es la disciplina auxiliar en el 

desarrollo del proceso educativo y que se encargaraé de presentar diferentes 

métodos, técnicas, dindmicas, materiales; que fundamentandose en una planeacién 
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previa y evaluandose al finalizar el proceso orientaran y mejoraran constantemente 

fa actividad educativa. 

4. Los recursos. El con qué se auxilie el proceso educativo en su desarrollo, es 

también un punto basico, ya que el apoyar la presentacién de la informacién a tratar, 

en diferentes materiates adecuados a la edad del educando, promoveran mejores 

resultados en su aprendizaje. 

5. Los tiempos disponibles. | definir cudndo debe realizarse el proceso 

educativo, permite determinar tiempos y momentos adecuados para su realizacién. 

Ademas, especificar el tiempo permite hacer una planeaci6n acorde con {a realidad 

evitando desperdicio de espacios o presidn excesiva para el trabajo; aspectos que 

entorpecen el desarrollo natura! del proceso educativo. 

A partir de estos elementos se define la planeacion, la realizacién y la 

evaluaci6n del proceso educativo, ya que para planear deben considerarse 

abjetivos, contenidos, metodologias, recursos y tiempos para que ia realizaci6én se 

desarrolie con una referencia concreta que permita hacer una evaluacion objetiva al 

término del proceso. 

8.3. TIPOS DE ENSENANZA. 

Ya sefialamos que el proceso educativo tiene dos partes, ensefiar y aprender. 

El ensefiar implica el guiar y conducir el proceso. 
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En términos generales esta actividad se ha clasificado por sus caracteristicas 

en dos tipos: la ensefianza tradicional y la ensefnanza activa. 

La ensefianza tradicional se caracteriza por presentar una estructura vertical, 

en la que el maestro es quien sabe y el alumno quien debe aprender. 

Se fundamenta en una conceptualizacién que describe al aprendizaje como 

“la capacidad para retener y repetir informaci6n” (PANZA 1993:17), Sin que el sujeto que 

aprende pueda emitir algun juicio; pues la finalidad ultima de este sistema 

educativo tal y como lo sefiala Anibal Ponce es “poner en marcha la formacién que 

el sistema social requiere”. 

Debido a esto lo que importa es desarrollar el area cognitiva de la persona, 

sin considerar el area afectiva y procurando siempre que dicho desarrollo sea 

acorde con las necesidades sociales. 

Para lograrlo es importante regular !a inteligencia y encarnar fa disciplina 

(entendida como domesticacién) mediante el desarrollo de la memoria, la repeticién 

y la ejercitacidn, presentando de manera expositiva y verbalista una serie de 

contenidos previamente seleccionados, que seran evaluados en funcién de fa 

cantidad que el alumno logre almacenar y que seran medidos con un examen al 

final de un determinado periodo. 

En base a esto la educacién tradicional maneja una diddctica que se basa en 

la teoria del conductismo, pues el docente capacita al alumno mediante el binomio 
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estimulo - respuesta y el uso constante de reforzadores: premios, castigos, regafios 

y sobre todo calificaciones que fogran promover determinadas conductas en el nifio. 

Por otro lado, la ensefianza activa se desarrolla mediante la participacion 

conjunta de docente y alumnos. Se basa en la didactica critica que plantea que el 

proceso educativo, “es un proceso dialéctico” (PANZA 1993: 194), en el que participan 

maestros y alumnos tanto en la ensefianza como en el aprendizaje. 

Debido a esto, en el acto de aprender, sujeto y objeto interactuan y se 

modifican; por lo que los contenidos son cambiantes, modificables, renovables y 

sobre todo surgidos de las necesidades reales del alumno. 

La metodologia se caracteriza por dividirse en tres momentos especificos: 

1.- Aproximaci6n al objeto de conocimiento. 

2.- Analisis. 

3.- Reconstruccién. 

En dichos momentos las actividades son variadas siempre y cuando 

presenten una orientaci6én hacia la busqueda constante de la informacion por parte 

del alumno, pues él sera responsable directo de su proceso educativo. 

Por su parte ef docente debera ambientar, conducir y apoyar al alumno en el 

desarrollo de dicho proceso, evitando siempre dar soluciones terminadas. 
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A partir de esto, la evaluacién se maneja como un elemento que permite 

mejorar constantemente a actividad educativa, por lo que debe realizarse 

periddicamente, valorando todo to que este implicado: alumnos, docentes, 

materiales, métodos, técnicas, etc. 

En resumen, este tipo de ensefianza se caracteriza porque el profesor 

propicia el ambiente para que se dé el aprendizaje; y los alumnos participen 

activamente en el proceso, lograndose asi aprendizajes_significativos y en 

consecuencia la promocién de la formacién integral de tos individuos. 

Ambos tipos de ensefianza continuan vigentes, mostrando resultados 

diversos en el desarrollo de los aprendizajes de sus educandos. 

8.4. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Derivados de los tipos de ensefianza y de las caracteristicas de desarrollo 

psico-social, cognitivo y psicomotor de !a persona, se establecen diversos tipos de 

aprendizaje; que fundamentan sus resultados en el tipo de objetivos que se 

pretenda lograr. 

Asi, el aprender puede darse de las siguientes maneras: 

1. Por imitacién. 

Cuando el aprendizaje se da por repeticién de modelos preestablecidos y 

constantes. Generalmente es una caracteristica de ta educacién tradicional; debido 

a que Jas conductas que se presentan como modeto de imitacién, son 
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constantemente reforzadas, mientras que en el caso contrario son reprimidas hasta 

su extincion. 

2. Por mecanizacién. 

Cuando se logra aprender a base de ejercicios repetitivos. Es otra caracteristica 

de ja ensefanza tradicional, pues como ya to sefialabamos en el apartado anterior, 

este tipo de educacién presenta como objetivo la acumulacién de contenidos, y la 

ejercitacion constante hace posible ese almacenamiento. 

3. Por ensayo y error. 

Cuando e! sujeto aprende a partir de ir corrigiendo sus errores. Este tipo de 

aprendizaje se deriva de la ensefanza activa, pues el educando a partir de su 

propio experimentar logra ir construyendo sus conocimientos. 

De estas diferentes maneras de aprender que se establecen a partir de la 

dinamica que se desarrolle en el proceso educativo, se definen los dos tipos de 

aprendizaje fundamentales: 

1. El memoristico, que se limita a la repeticidn de conductas mecanizadas, que no 

encuentra sentido ni aplicacién y que solamente se repiten. 

2. El signiticativo, que implica la comprensién plena de la informacién, con un 

analisis critico y reflexivo que le dala caracteristica de aplicaci6n en el desarrollo 

de la vida cotidiana. Asi mismo, para que este tipo de aprendizaje se de, se 

requiere la integracion e incorporaci6n del conocimiento, pues es un “aprendizaje 
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penetrante que no consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos, 

sino que se entreteje con cada aspecto de su existencia” (ROGERS, 12972:247). 

En base a esto debe considerar cuatro factores basicos: 

1. Los contenidos, informaciones, conductas y habilidades que deben ser 

elementos que apoyen el desarrollo y supervivencia del individuo, para que 

sean concebidos como importantes y adquieran el significado que requieren 

para ser aprendidos. 

2. El funcionamiento de ta persona en todas sus dimensiones; ya que para que el 

sujeto pueda adquirir ef conocimiento, se requiere salud, ajuste psicoidgico, 

buenas relaciones y éptimas condiciones. Ademas se deben considerar los 

factores de personalidad que hacen al sujeto un ser Unico y en constante 

cambio. 

3. Las necesidades actuales y los diversos problemas, pues los contenidos a 

trabajar deben surgir de una realidad concreta. 

4. El medio ambiente. Et entorno donde se desarrolle el proceso educativo debe 

tener todas las caracteristicas que motiven y permitan al individuo la 

construccién de sus conocimientos. 

Asi_ pues el aprendizaje significativo presenta las siguientes caracteristicas: 

«Es integral. 

e Se basa en la busqueda y la curiosidad que son estimulados por el ambiente. 
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« Es un proceso individual. 

» €l resultado del aprendizaje se manifiesta en la modificacién de la percepcién 

que repercute en el cambio de conductas. 

« Implica hacer suyo el conocimiento para usarlo cuando se requiera. 

« Laevaluacién es individual. 

Con todo esto se resume que el aprendizaje significative, como lo senala 

Salvador Moreno, “es una modificacién en el percibir la realidad interna y externa’. 

Ambos tipos de aprendizajes siguen vigentes, pues son importantes y 

necesarios si se promueven de manera adecuada para apoyar y fomentar el 

desarrollo integral de la persona. 

Sin embargo, el nuevo enfoque educativo, da mayor importancia al 

aprendizaje significativo por basarse en la reflexisn y autoconstruccién del 

conocimiento. 

8.5. EL FACTOR SOCIO - AFECTIVO Y EL APRENDIZAJE. 

De entre los factores determinantes del proceso educativo se encuentra el 

factor socio-afective; pues la salud emocional es determinante en la interaccion 

humana, que es lo que hace posible el desarrollo del proceso educativo. 

Debido a esto, el desarrollo cognitivo del hombre es resultado de un proceso 

graduat en el que el factor socio - afectivo y el factor psico-motor son determinantes. 
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Por un tado el factor psico-motor permite mediante el movimiento la 

indagacién constante que estimula y acrecienta la curiosidad cognitiva del nifio. 

Y por otro lado el factor afectivo enfatiza y determina las caracteristicas de 

autoconocimiento y autovaloracién de las personas, que permitira y determinara el 

tipo de interaccién sociat que presente el individuo. 

En base a esto, representantes de Ja corriente psicoanalitica como Spitz y 

Dolto, y de la teoria psico-social de Erickson, hacen referencia ala importancia de 

los primeros contactos sociales det nuevo individuo. 

Esos primeros contactos que se establecen inicialmente con la madre y 

posteriormente con el resto de ta familia; por lo que la acogida que cada uno le de 

al nuevo miembro, sera determinante en las caracteristicas de personalidad y 

autoestima del individuo. 

Asi, si hablamos de ambientes limitantes y poco estimulantes, ia capacidad 

cognitiva se vera afectada al presentarse ta necesidad primordial de afecto que 

degradara Ja autovaloracién y en consecuencia las posibilidades y deseos de 

aprender. Mientras que en el caso contrario podremos percibir e! deseo y Ia 

Posibilidad de asimilar e integrar todo aquello que le ofrece la oportunidad de 

aprender algo. - 

Debido a esto en e! desarrollo de todo proceso educativo, deberdn ser 

tomados en cuenta estos aspectos como influyentes en el aprendizaje. 

il7



8.6. EL PROCESO ENSENANZA - APRENDIZAJE. 

Analizando las caracteristicas del ensefar y el aprender se han desarrollado 

diversas teorias que buscan explicar como es que se establece y desarrolla el 

proceso educativo. 

Todas hacen aportaciones interesantes, y en el nuevo enfoque de la 

educacién primaria en México deben ser consideradas las siguientes para promover 

realmente la formacién integral de los individuos. 

TEORIA ASOCIACIONISTA 

Define el aprendizaje como un " conjunto de lazos asociativos, resultado de la 

relacién estimulo — respuesta” (ROGERS, 1995:67). 

En base a esto, parte de considerar que el aprendizaje se da cuando un 

estimulo percibido por los sentidos y procesado, provoca una respuesta en el 

organismo. 

Asi el ensefiar se dara por medio de ta estimulacién y reforzamiento 

constante, mientras que el aprendizaje implicara una respuesta positiva a los 

estimulos emitidos. 
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TEORIA COGNOSCITIVA 

Concibe el aprendizaje como el resultado de un proceso de tratamiento, 

almacenamiento y recuperacion de informacién de acuerdo a tas caracteristicas de 

desarrollo y madurez fisiolgica del individuo. Dicha informacién es obtenida y 

enriquecida con la experiencia. 

Para esto, el proceso educativo se desarrolla a partir del siguiente esquema: 
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  ESTIMULO   

  

    RECEPTOR   

      
UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO       

    
MEMORIA A CORTO PLAZO         

  

    MEMORIA A LARGO PLAZO 
  

  

    RESPUESTA 
  

  

  GENERADOR DE RESPUESTA |     

*(ROGERS, 1995.89 ) 
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Debido a esto el ensefiar se caracteriza por el trabajar contenidos a partir del 

nivel de maduracién de! sujeto que aprende. 

TEORIA OPERANTE 

Surge del conductismo y se concreta en la modificaci6n de conductas por 

medio de recompensas y castigos basados en diferentes tipos de reforzadores: 

sociales, tangibles, permisos, actividades, etc. 

Trabaja e! proceso ensefianza - aprendizaje de la misma manera que el 

conductismo, con la Unica modificacién de aumentar diversos tipos de reforzadores. 

TEORIA GESTALTISTA 

Concibe al aprendizaje como un todo formado por figura y fondo. 

La figura debe ser el centro de la atencién de la percepcién, pero no debe 

verse como algo aisiado, ya que el aprendizaje se da en una totalidad, lograndose 

por medio del ensayo y el error. 

Esta teoria presenta que ia ensefianza debe caracterizarse por el mostrar una 

totalidad para que el aprendizaje sea global. 

Todas estas teorias hacen importantes aportaciones para comprender el 

desarrollo del proceso educativo. 

121



Es importante su conocimiento para lograr aprovechar lo que se adecua a las 

diversas situaciones y problematicas que enfrentan docente y alumno en su 

constante ensefiar y aprender. 

8.6.1. EI proceso del aprendizaje significativo. 

Como la Propuesta de Modernizacién Educativa en nuestro pais sefala que 

et aprendizaje promovido en los alumnos sea significativo, es importante que 

sefialemos las caracteristicas que el proceso educativo debe presentar para lograr 

este objetivo: 

La primera caracteristica es que se trata de un proceso de ensefianza “no 

directivo”. Pues se fundamenta en que “no se puede hacer que alguien aprenda 

algo, lo que se puede es crear un ambiente que facilite su aprendizaje” 

(ROGERS, 1969:47). 

A partir de esto el aprendizaje se caracteriza por ser un proceso individual que 

implica trabajo y responsabilidad constante. Y para que esto se logre se requiere de 

una buena relacién, maestro - alumno y alumno - alumno, que se caracterice por la 

existencia de tas siguientes actitudes: 

¢ Autenticidad. 

« Aceptacidn positiva. 

« Comprension empatica. 

e = Organizaci6n. 
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Con estas caracteristicas mas los recursos necesarios y la “problematizacién” 

de diversas situaciones que motiven al alumno, el aprendizaje logrado sera 

realmente significative y tendra una aplicacion real y Util para fos alumnos. 

8.7. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

ENSENANZA — APRENDIZAJE. 

A partir de analizar las caracteristicas de la ensefianza y del aprendizaje; y 

fundamentandonos en el proceso educativo que exige el actual! sistema de 

educacién en nuestro pais: ef del aprendizaje significativo, consideramos importante 

sefialar los elementos basicos que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de 

dicho proceso. 

EI primer elemento a considerar esta formado por los participantes directos, 

es decir, por el maestro y los alumnos quienes serdn los encargados de desarrollar 

las actividades de ensefar y aprender. 

Posteriormente se definiran los objetivos a lograr con el desarrollo del 

proceso, con el fin de determinar el para qué de esta actividad. 

A partir de esto, se definiran los contenidos que habran de retomarse para 

lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Un aspecto mas a considerar en el proceso ensefianza - aprendizaje es ta 

didéctica a emplear que definiendo métodos, recursos y técnicas, permite la 

Operacionalizacién del proceso considerando un tiempo determinado. 
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Finalmente el ultimo aspecto aretomar es la definicion de los momentos 

diddcticos: planeacién, realizaci6bn y evaluaci6n que determinaran ya en su 

aplicacién practica, las caracteristicas que desarrolle el proceso educative y que ya 

definimos y analizamos en el capitulo correspondiente a al didactica. 

8.8. CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

LAS MATEMATICAS. 

A partir de los aspectos analizados anteriormente y retomando las 

condiciones del aprendizaje significativo, presentamos a continuacién las 

caracteristicas del proceso ensefianza - aprendizaje de las matematicas. 

El primer requisito es la problematizacién, es decir, enfrentar al nifo a 

situaciones dificiles, correspondientes a su nivel de desarrollo y a sus intereses, que 

lo lleven a buscar alternativas de solucién. 

Esto permitira enfrentar al nifio a conflictos cognitivos que propicien la 

reflexion, el planteamiento de hipédtesis, la experimentacién y la construccién y 

aplicacién del conocimiento. 

Asi el papel del docente consistira en ambientar, observar, conducir y 

facilitar a los alumnos el proceso de adquisicién de conocimientos. 

Bajo estas caracteristicas la ensefianza y el aprendizaje de las matematicas 

se facititara para docentes y alumnos, y respondera a lo exigido por el Sistema 

124



Educativo Nacional; ya que partira de invitar al nifio a construir sus conocimientos 

formando actitudes positivas hacia !a materia, desarroliando habilidades para su 

manejo y fomentando conocimientos importantes y necesarios para la vida diaria, 
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CAPITULO 9 

EL PROCESO ENSENANZA - APRENDIZAJE 
Y LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS. 
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EL PROCESO ENSENANZA - APRENDIZAJE Y LA 

DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS. 

Nerici, Larroyo, Palacios, etc., hacen referencia a la importancia de la 

didactica en et desarrollo del proceso educative, debido a que esta parte de ia 

pedagogia hace énfasis en las caracteristicas de! proceso ensefianza-aprendizaje. 

En base a esto y para tratar de resolver el cuestionamiento generalizado del 

por qué son tan dificiles las matematicas, analizamos las caracteristicas que fa 

didactica de esta materia presenta en el 6° grado de la escuela “Constitucién de! 57", 

con el objetivo de establecer Ia relacién entre una didactica de matematicas concreta 

y los resultados de aprendizaje que promueve en los educandos que participan en 

ella. 

Tratando sobre todo de reflexionar sobre el cémo estan aprendiendo, es decir, 

adquiriendo Ios nifios esta materia basica en su desarrollo. 

9.1. LA ENSENANZA DE LAS MATEMATICAS. 

Para comenzar nuestro andlisis describiremos tas caracteristica que presenta 

la didactica de las matematicas en el 6° grado de la escuela "Constitucién del 57°: 

estableciendo la comparacién entre el trabajo de tos docentes de los dos grupos. 
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9.1.1. El docente y la programacién del proceso educativo. 

Para el desempefio de su labor educativa, es importante que ef docente se 

organice, es decir, se auxilie de la didactica, que concebida de manera genera! se 

define como el "arte de ensefiar’ y se base en los 6 elementos que Nerici sefiala 

como clave y referencia del proceso educativo y que son considerados en los tres 

momentos dei desarrollo de dicha actividad: 

« Alumno. 

* Objetivo. 

« Profesor. 

« Materia. 

¢ Metodologia. 

« Contexto. 

PRIMER MOMENTO: “PLANEACION” 

Esta planeacién global esta ya considerada y resuelta por la S.E.P. a partir 

del diagnéstico y evaluacién que se realiza sexenio con sexenio con la finalidad de 

brindar a la poblacién mexicana la educacién que requiere de acuerdo con fas 

caracteristicas del contexto. 

Asi cada inicio de periodo escolar se entrega a los docentes el material que 

ocuparan y que incluye entre otros, la concentracién anual de los planes y 

programas de estudio y la planeacién anual! dividida en las semanas a laborar con 

actividades sugeridas en el avance programatico. 
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Todo esto a manera de sugerencia para que cada docente lo adecue a sus 

necesidades y condiciones y tenga una referencia para la programacién de sus 

actividades en funcién de su avance real, o lo retome tal cual como unica guia de su 

actividad. 

SEGUNDO MOMENTO: "REALIZACION" 

En este punto se hace énfasis en una de las caracteristicas que Nerici sefala 

como basicas para el desarrollo de la actividad docente: la creatividad. 

El maestro debe poseer !a capacidad de guiar y conducir al alumno en su 

proceso educativo mediante la técnica que considere mas adecuada y coherente 

con sus objetivos. 

Consiste en desarrollar en la practica lo previamente planeado procurando 

lograr el cumplimiento de los abjetivos, enfrentando las condiciones que se vayan 

presentando por la dinamica y disposicion del grupo con el que ha de trabajarse. 

TERCER MOMENTO: “EVALUACION" 

Mas que con una orientacién cuantitativa se establece esta fase con el 

objetivo de medir cualitativamente los resultados obtenidos durante el proceso bajo 

los criterios que cada docente considera objetivos para esta valoracion. 

Estos tres momentos presentan caracteristicas muy particulares en cada uno 

de los grupos: 
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Asi por ejemplo tenemos un grupo en el que fo propuesto por ta S.E.P. es 

considerado como sugerencia, y se hacen adecuaciones en funcién de ia realidad, 

tanto en el orden como en fos tiempos destinados. 

Mientras que en el otro grupo se retoma tal cual, se avanza conforme a Io 

indicado y se promueve el! cumplimiento de! programa atin sobre los aprendizajes. 

Esto es lo que se percibe de manera general en los grupos a partir de la 

disposicién que cada uno de ellos manifiesta, ya que tedricamente diversas 

corrientes y enfoques hacen referencia a la importancia de la programacion para el 

desarrollo de cualquier actividad; pues esto le da agilidad, mantiene la atencién y 

participacién en un proceso pre analizado que evita las improvisaciones que 

dispersen la atencion. 

Ademéas este aspecto es reforzado cuando en fa entrevista a los docentes se 

hablé del tema de la programacién, pues uno de los maestros evité la respuesta y el 

otro si puntualiz6 tos aspectos importantes a considerar. 

A partir de esto se prevé un factor que diferencia los resultados de 

aprendizaje entre un grupo y otro, pues en el que hay una programacién previa el 

promedio es mayor que en el que no la hay (Ver Anexos Gréfica “Rendimiento y Familia No. 7"), 

ya que es una realidad el hecho de vincular programacién y resultados en el 

desarrollo de cualquier actividad. 
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9.1.2. El docente y Ia didactica de las matematicas. 

La didactica de las matematicas se constituye como una didactica especial 

de acuerdo con la clasificacién de Francisco Larroyo; por enfocarse al tratamiento en 

el proceso ensefianza - aprendizaje de una asignatura particular: las matematicas. 

La programacién ya esté hecha. Ahora fo importante es analizar las 

caracteristicas del desarrollo de la ensefanza de las matematicas en 6° grado. 

El primer punto es considerar que el responsable de construir ef conocimiento 

desde la orientacién pedagdgica que sustenta al Programa Nacional de Educacién, 

es el educando mismo; pero el responsable de promover que esto se logre es ef 

docente, que sera entonces el encargado de propiciar el ambiente adecuado para 

que los objetivos se cumplan, aspecto sefialado por grandes pedagogos como 

Piaget, Faure y psicdiogos como Ausbel. 

A partir de esto senalamos como requisito inicial, el gusto e interés con que el 

docente hable sobre la materia para comenzar a interesar a sus alumnos en ta 

adquisicién de los conocimientos. 

En el grupo de 6°. "A", el maestro sefiala que de todas las materias que 

imparte, las matematicas es la que mas fe gusta por ser una asignatura que 

Promueve la reflexién que posteriormente puede ser aplicada en las otras materias. 

Cuando la trabaja presenta el objetivo, introduce a los alumnos en tos conceptos, 

maneja ejemplos concretos y los lleva a cuestionar sobre el por qué y cémo de los 

procedimientos indicados ya cuando se llega a la simbolizacién. Ademas aunque el 
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ambiente no propicia mucha confianza, él busca la participacién de todos mediante 

preguntas directas y ejercicios en el pizarron. 

Al dia siguiente se retoma lo trabajado para darle continuidad. 

Asi en su didactica promueve: 

1. Consideracion de objetivos. 

2. Introduccién al tema. 

3. Participacién (cuestionamientos y explicaciones). 

4. Ejercitacion mental. 

5. Enlace con el siguiente tema. 

Todas estas caracteristicas tienen la finalidad de promover aprendizajes 

significativos en tos alumnos y estan basados en la consideracion de la etapa en la 

que se encuentran los nifios, que segun Piaget es una fase de transicién de las 

operaciones légico concretas a las ldgico formales, pues a partir de ejemplos reales 

y objetos concretos se introduce y simboliza el concepto. 

En el 6°. "B" la didactica es diferente y se caracteriza por tratar de responder 

al avance programatico proporcionado por la S.E.P.; pues aunque al maestro no te 

agrada ta materia por concebirla como “el coco de todos” la trabaja diariamente con 

el siguiente esquema: 
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1. Revisién de tos ejercicios del dia anterior mediante el intercambio de libretas y 

la resolucién de ejercicios en el pizarrén con el fin de ejercitar ef concepto lo mas 

posible. 

2. Presentacién del tema nuevo, sin marcar objetivos y proporcionando al 

educando directamente los procedimientos para solucionar la problematica. 

3. Ejercicios para realizar en clase y en casa. 

Bajo este esquema se rescata ta observacién del proceso que asimila el 

educando al pasarlo al pizarrén, sin embargo, cuando se presenta algun error se le 

pide al nifio que se siente y otro corrige y continua el procedimiento. 

Por lo que no se da espacio para aclarar dudas y apoyar a los que no 

entendieron puesto que ya se les habia preguntado si habia quedado claro. 

Tampoco se propicia la reflexién sobre otros métodos de resalucién. 

Ademas no se esta considerando la importancia de concretizar la asignatura 

para su mas facil comprensién; simple y sencillamente se da el concepto abstracto y 

se ejercita. 

Tampoco se considera Ja disposicién del maestro, pues como al docente no fe 

agrada la materia, aunque procura evitar manifestarlo explicitamente; implicitamente 

a los alumnos les llega otro mensaje contradictorio por las actitudes y ia forma de 

presentar la informacién. 
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En cuanto a las caracteristicas de ios ejercicios de apoyo y reforzamiento, 

presentan una tendencia a la ejercitacidn mecanizada que los aleja de la realidad y 

aplicaci6n concreta. Pues se manejan ejercicios aislados que solo tienen como 

finalidad repetir el procedimiento hasta “aprenderlo”. 

El trabajo en el libro se realiza de manera similar, pues no se toman en cuenta 

las sugerencias de reflexion y presentacién propuesta, simple y sencillamente se 

rellenan ejercicios cuando el maestro tiene que salir por algtin asunto imprevisto. 

Y ias tareas cumplen la misma funcién, pues solamente se les pide que 

copien y resuelvan 20 ejercicios similares aplicando el procedimiento que 

aprendieron en clase. 

Asi pues vemos como aunque una didactica da mas énfasis a la reflexi6n que 

ta otra; ambas caen en una ejercitacién que promueve la mecanizacién mas que et 

aprendizaje significativo que como sefala Ausbel implica la comprensién. (Ver Anexo: 

Gréficas De Manejo De Las Mateméaticas) 

€ste aspecto conilleva a una contradiccién de la realidad con lo propuesto en 

el Programa Nacional de Educacién que analizamos en la fundamentacién tedrica y 

que argumenta la importancia de trabajar actitudes - habilidades — conocimientos; y 

no conocimientos - habilidades y actitudes que generalmente tienden a dar 

resultados negativos. 

Finalmente en la ultima fase de la didactica aplicada a las matematicas se 

presenta la evaluaci6n sobre los aprendizajes. 
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En teoria se sefiala que el aprendizaje deberé de ser valorado de manera 

integral, es decir: 

« En la dimension afectiva se valoraran las actitudes hacia la materia. 

e nla dimensién psicomotora se consideraran las habilidades. 

« En la dimensién cognoscitiva se tomara en cuanta el conocimiento en si. 

Considerando que el aprendizaje implica todo un proceso, no solo resultados, 

y que se da de manera individual, pues todos somos diferentes. 

En ef grupo “A” e! docente valora el procedimiento en si, las aportaciones y 

en menor escala los resultados. para ello maneja e! siguiente criterio, de acuerdo 

con lo argumentado en la encuesta que sé les realizé: 

¢ Examen 50% 

« Participaci6on 20% 

e Trabajo 20% 

e Tareas 10% 

Ante esta relacion podemos encontrar cierta contradiccién, pues si se valora 

mas el procedimiento y las aportaciones no es légico que el mayor porcentaje de 

calificacién se fe de a un examen en el! que sabemos por diversos autores como 

Ortiz en sus “Capsulas Pedagégicas”, que en un examen pueden influir diversos 

aspectos y condiciones no previstas. 
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Sin embargo, si hay conciencia de concebir a las matematicas como una 

asignatura que no puede ser asimilada por solo una dimensi6n del hombre, sino que 

implica de manera directa a las tres. 

  

En el grupo "B" el docente da mayor peso a! desarrollo de los conocimientos, 

pues considera que en las matematicas solamente interviene ta dimension cognitiva 

de la persona; por fo que marca los siguientes porcentajes para asignar la 

calificacion: 

« Examen 70% 

¢ Trabajos 10% 

¢ Participacitn 10% 

° Tareas 10% 

También en esta designacién de porcentajes se hace manifiesta la 

contradiccion, pues si se habla de que lo importante es el proceso, el porcentaje 

mayor deberia estar distribuido entre trabajo diario y participaci6én y no dar un 70% a 

un solo examen en el que ya sefialamos anteriormente puede verse influido por 

diversos factores que aiteren el resultado. 

Como vemos en ambos casos la evaluacién tiene un enfoque cuantitativo y 

centrado en el alumno, es decir, en el aprendizaje; pero no considera la evaluacién 

cualitativa y menos aun la evaluacién a la practica docente. 

Esta caracteristica nos hace referirnos a que la evatuacién de acuerdo a la 

conceptualizacién general de la didactica esta siendo fragmentada pues no evalua 
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el proceso ensefianza - aprendizaje, sino solamente el aprendizaje logrado en el 

alumno, aspecto que no nos permite obtener resultados objetivos de ta practica 

educativa. 

9.1.3. Las técnicas y recursos didacticos. 

Uno de los aspectos basicos de la diddctica es el que refiere a las técnicas y 

recursos diddcticos que se constituyen como apoyo al proceso ensefianza - 

aprendizaje. 

Coincidiendo con Piaget que ubica al nifio de 6° grado en un periodo de 

transicién de {as operaciones Idgico concretas a las operaciones légico formales; la 

Propuesta de Educacién Nacional enfatiza la importancia de concretizar y 

contextualizar los conocimientos, con la finalidad de que sean mas significativos 

para los alumnos. 

Asi el uso de materiales es considerado como un recurso importante para 

apoyar al nifio en fa adquisicién de conocimientos. 

Esto no implica que se tenga una gran cantidad de juegos didacticos; sino que 

se aproveche todo aquello que puede ser util para la explicacién de un concepto de 

manera concreta, que le permitan al nifio comprenderio y trasladarlo a la 

simbolizacién. 
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En ia entrevista, los dos maestros sefalaron fa importancia de esto, sin 

embargo, en sus explicaciones solamente hacian uso del pizarrén y en el mejor de 

los casos se utilizé algun dibujo alusivo al tema pero sin mayor explicacién. 

En cuanto a las técnicas de trabajo solamente se utiliz6 la exposicion oral por 

parte del docente y algunos cuestionamientos de los alumnos pero no se dieron 

discusiones, investigacién, mesas redondas, ni nada. 

Asi pues vemos que las técnicas y recursos didacticos aunque son 

considerados importantes no son aplicados en fa realidad, cayendo en una rutina 

que lejos de favorecer el aprendizaje, lo monotoniza. 

9.1.4. La ensefianza y el aprovechamiento del tiempo. 

Todo proceso implica un tiempo. La educacidn es un proceso que requiere la 

designacién de tiempos para que se logre el desarrollo al maximo, asf puede haber 

materias que requieran mas tiempo que otras y horarios especificos para que fos 

conocimientos sean adquiridos con mayor facilidad. 

El Programa Nacional de Educaci6n designa como ya sefiailamos en el marco 

tedrico los tiempos que cada materia requiere para su desarrollo y comprensién, y 

sugiere una distribucién de horarios que ubica a jas matematicas y al espafiol como 

materias que deben ser trabajadas en las primeras horas de ia mafiana que es 

cuando la mente estd mas despejada. 
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En base a esto los grupos de 6° grado de la escuela “Constitucién del 57" 

trabajan las matematicas en la 1a. 6 2a. hora de manera alternada con el fin de 

aprovechar esos primeros momentos en los que se esta tranquilo y dispuesto a 

trabajar. 

Sin embargo no se marcan los tiempos en funcién de ta complejidad del 

trabajo pues a veces se indican ejercicios muy sencillos como tres sumas de 

fracciones con igual denominador para mds de una hora; y a veces se dejan 20 

ejercicios de operaciones de fracciones con diferente denominador para 15 min. 

Lo cual deja ver que no hay conciencia de to que implica para un nifio tener 

tan poco trabajo para mucho tiempo 0 viceversa, aspecto que le causa frustraci6n al 

no saber que mas puede hacer o al darse cuenta de que el tiempo no le sera 

suficiente. ste factor se constituye como un obstaculo para la adquisicién de 

conocimientos, si nos remitimos a ta influencia que los aspectos sociales causan en 

la personalidad de! individuo, y que en fa teoria psicoanalista de Freud y en la teoria 

psicosocial de Erickson, nos sefialan una alteracién en la personalidad que puede 

cobrar dos caracteristicas: atencién dispersa (dificultad para atender a un solo 

estimulo) 0 falta de concentracién por excesiva angustia que afectaraén el desarrollo 

normal de la persona al no poder responder a las exigencias. 

Ademas esta mala programacién de tiempos implica pérdida de espacios y 

momentos que pueden ser aprovechados para otras actividades. 
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9.1.5. Los suplentes en el proceso de ensefianza. 

Los dias que se trabajan en el afio escolar son solamente 200 con 4 horas 

diarias. Tiempo en el que se tiene que cubrir el programa en todas las areas. 

Ademas de esto pueden presentarse imprevistos, incapacidades que 

impliquen la ausencia del maestro. 

En la escuela “Constitucién del 57 "no existe una persona encargada de 

suplir a fos maestros y cubrir sus grupos para que no se queden solos. Asi que 

cuando falta el profesor los nifios son regresados a sus casas o se les deja toda la 

Mafiana con actividades improvisadas, y como los nifios estan acostumbrados a ser 

dirigidos no tiene la capacidad aunque si las ganas, de trabajar de manera 

autodidacta. 

Esto se hizo manifiesto cuando en una ocasién el maestro tuvo que salir a 

una junta y les dejé un trabajo que terminaron antes de que regresara y ninguno de 

los nifios tuvo fa iniciativa de ponerse a trabajar hasta que se les indicd que mas 

hicieran. Existe pues interés en aprender y hacer las cosas, pero requieren la 

direccién constante. 

Debido a esto también es importante que la programacién esté a la mano 

para que la persona que en un momento pueda apoyar al grupo sepa fo que estan 

viendo y su trabajo del dia no quede desfasado. 
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9.1.6. Las actitudes del docente y las caracteristicas del ambiente 

Propiciadas para el desarrollo de! proceso ensefianza - aprendizaje. 

Como sefialamas en el capitulo 6 ef pape! del docente es fundamental en el 

desarrollo de! proceso educativo, ya que de acuerdo con Nerici y con los 

sefialamientos hechos en el Programa Nacional de Educacién, éste sera el 

encargado de propiciar y disponer el ambiente adecuado. 

Debido a esto las actitudes que el docente manifieste son muy importantes, 

Pues mas que las palabras, son las que muestran el gusto que el docente tiene por 

su trabajo. 

En los dos grupos de 6° grado de la escuela "Constitucién del 57 ", los 

maestros muestran disposicién hacia su trabajo, sin embargo, ciertos rasgos de su 

personalidad como la seriedad, dificultan la apertura de los canales de confianza 

que deben establecerse para que el proceso educativo tenga todo el éxito, en 

funcion de ia importancia de la identificacién educador - educando. 

Esto se manifiesta cuando algunos alumnos no se atreven a preguntar 

aunque no hayan entendido la explicacion, y prefieren después preguntarles a sus 

compafieros o simplemente copiar del pizarrén lo que otros hacen. Situacién que se 

dio entre 566 nifios en cada una de las clases de tema nuevo que se observaron, 

sin que los docentes se percataran. 

La corriente psicoanalitica explica que las caracteristicas de identificacién se 

definiran por los rasgos de personalidad de! docente, mas las experiencias que el 
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individuo tenga con respecto a sus relaciones con los padres, ya que e} nifio 

relacionara las conductas de estos dos adultos (padre y maestro) como guias de su 

formacién, rescatando tanto aspectos positives como negativos que influiran en su 

desarrollo. 

Asi el alumno identifica y relaciona al maestro con su padre, simbolo de amor 

pero también de autoridad a quien muchas veces teme, estableciéndose por lo tanto 

sentimientos ambivatentes que dificultan el desarrollo de una relacién propicia para 

el aprendizaje. 

Debido a esto es importante que el maestro logre ofrecer al nifo el carifio del 

que puede carecer en casa, pero también la autoridad pertinente que su formacion 

requiere, para que el ambiente que promueva sea adecuado para el desarrollo del 

proceso educativo. 

9.2. EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS. 

Ya sefialamos las caracteristicas generales del proceso de ensefianza 

observado en la escuela "Constitucién del 57”, ahora es importante describir tas 

caracteristicas del aprendizaje que manifestaron fos alumnos, para poder tener una 

visién mas completa del proceso ensefianza - aprendizaje. 

9.2.1. Et alumno y el aprendizaje de las matematicas. 

Los alumnos de 6° grado de ta escuela "Constitucién del 57" se encuentran 

en un periodo de transicién que marca el momento en que se da fin a una etapa de 

ja vida : la infancia, y a un primer nivel educativo: la primaria 
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Debido a esto presentan caracteristicas muy particulares que deben ser 

tomadas en cuenta por fa influencia que tiene en su desarrollo en general y muy 

especialmente en su desarrollo educativo. 

Entre los 11 y 12 afios que es la edad en que se encuentran estos nifios, su 

capacidad cognoscitiva ha alcanzado un mayor nivel de abstraccién, aunque se 

encuentran en la etapa de operaciones concretas segun la clasificacién hecha por 

Piaget. Debido a esto pueden realizar diversas operaciones que tes permiten 

anticipar, estimar, manejar, diferenciar, etc. 

Sin embargo es muy conveniente, pues atin es necesario, el manejo de 

aspectos concretos que les permitan lograr la abstraccién y poder generalizar. Esto 

no se esta dando en la escuela "Constitucién dei 57", ya que los nifios de esta edad, 

por no visualizar algo, por ejemplo una fraccién son incapaces en un 75% (ver Anexo: 

Gréficas “Manejo De Las Matemdticas’ No 14-17) de conceptualizarla pese a que en un 78% 

sabe los nombres de las partes aunque no fos entienden, y por lo tanto no pueden 

generalizar ni aplicar los conceptos en otras situaciones. Esto los lleva a la 

memorizacién y mecanizacién de los procedimientos legando a un conocimiento sin 

sentido. 

Muchas veces no es necesario ya en este grado el manejo y manipulacién de 

material, basta con una referencia concreta y coherente a su contexto para que 

pueda comprender. 
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A esto hace referencia precisamente !a orientacién del Nuevo Sistema de 

Educacién; y en sus fibros de texto presenta los contenidos con una referencia 

concreta, que sin necesidad de un material permiten al alumno asimilar mejor ef 

conocimiento. 

Mas sin embargo son pocos los maestros que aprovechan esto; y en el caso 

de la escuela "Constitucién de! 57 ", no es asi, pues el libro lejos de ser usado 

como un medio que permita al alumno obtener sus conocimientos, es manejado 

nada mas como el espacio para la ejecucién y ejercitacién de lo que se les da. 

Asi ta didactica empleada por el docente para promover aprendizajes 

matematicos en los alumnos, no esta considerando el nivel cognitive en el que se 

encuentran y al forzarlos a adquirir tos conocimientos, unicamente promueven fa 

memorizacién y mecanizacién que no permite el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Otro factor influyente en e! desarrollo educativo del alumno esta constituido 

por las caracteristicas socio-afectivas que vive y que se definen bajo 3 aspectos 

clave: 

1. La identificacién con los adultos. 

2. Su inquietud de participacién por sentirse parte del grupo. 

3. La socializaci6n. 

Bajo estos tres aspectos generales tenemos un preadolescente cuyo sentido 

de grupo escolar es decisivo en sus caracteristicas y promueve la identificaci6n con 

el docente a cargo. 
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Debido a esto es importante que el maestro promueva un ambiente propicio 

para el desarrollo de los educandos, que fos haga sentir miembros indispensables y 

responsables de la dinamica de su grupo; en confianza pero en orden para conducir 

toda esa energia hacia su formacién. 

Esta relaci6n maestro - alumno y alumno - alumno no presenta en ninguno 

de los dos grupos las caracteristicas propicias para el desarrollo. Por un lado en un 

grupo se percibe mayor apertura hacia el docente, hay mas confianza de hablar, 

opinar, decir, etc., Pero no hay un orden para hacerlo to que propicia un ambiente 

un tanto agresivo por los tonos de voz empleados para hablarse. Ademas no hay 

identificaci6n con el maestro pues aunque se presta al didlogo no promueve una 

convivencia mas cercana de ta que se da entre maestro, poseedor del conocimiento 

y el alumno como receptor. 

Y por el otro lado, en el otro grupo se presenta un mayor orden, pero una 

menor confianza para habiar, por lo tanto no existe una interaccién real entre 

maestro y alumnos que propicie un buen desarrollo del proceso ensefianza - 

aprendizaje. 

Estas caracteristicas obstaculizan el aprendizaje, pues no promueven 

ambientes adecuados para su desarrollo y por lo tanto, la diddctica vuelve a 

enfocarse a la relacién vertical maestro - alumno que solo permite una 

mecanizacion de conocimientos rompiendo con ta propuesta def Programa de 

Educacién. 
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En cuanto al area psicomotora se considera que para e! 6° grado, el nifio ya 

debe tener una serie de habitidades, habitos, destrezas que solo habr4 de ejecutar y 

profundizar. 

Sin embargo, ~qué pasa con e! que no tuvo buenos cimientos durante su 

periodo académico que le ayudaran a desarrollar todo esto? Estos nifios se sienten 

fuera de contexto, pues no pueden trabajar lo que se propone e! programa. 

Esta problematica se presenta constantemente en 6° grado, pues se da por 

hecho que ef alumno ya trae las bases necesarias para abordar los contenidos de 

este grado, y simplemente se le presentan y se le exige el cumplimiento. Esta fue 

una caracteristica que se hizo presente en {os dos grupos observados, pues 

solamente se explicaba el nuevo conocimiento sin ahondar en las bases o 

prerequisitos para asimilar la nueva informaci6n. 

Ante esto, muchos nifios optaban por no trabajar o simplemente por pasar los 

resultados de las libretas de sus compajieros 0 del pizarrén. 

Ahora bien retomando las caracteristicas analizadas sobre la ensefianza que 

manejan tos docentes, y las caracteristicas generales de los nifios, podemos 

observar un grupo en el que el orden hace mas propicio el trabajo, pero no favorece 

la confianza; y en el otro grupo la confianza mal entendida, repercute en un 

desorden. En consecuencia ninguno de los dos grupos logra el desarrollo de 

conocimientos significativos, solamente promueven !a memorizaci6n que se ve 

reforzada por el tipo de ejercicios propuestos. 
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9.2.2. El alumno ante las matematicas. 

Ya sefialamos en ei capitulo 7 que tas matematicas surgen de la necesidad 

del hombre por desarrollar ciertas actividades y que ha evolucionado a través de la 

historia, hasta considerarse como una ciencia de aplicacion practica y constante. 

Para que esto se presente es importante que los alumnos las comprendan. 

Pero muchas de las didacticas empleadas no tienen esta orientacién, ocasionando 

que la mayoria de las personas las consideren como una materia de escuela que 

solo sirve para dar problemas como ya lo sefialamos. 

La escuela “Constitucién del 57" no es una excepcién a esta situacién, 

aunque en sus grupos de 6° grado se presenta una caracteristica muy 

contradictoria, ya que por un lado tes gusta pero por otro no la comprenden ni le 

encuentran una aplicacién real y significativa en sus vidas. 

Asi en las encuestas realizadas para el grupo "B" encontramos que al 75% 

de los alumnos les gusta, el 60.7% las considera faciles, el 67.8% siente que son 

importantes el 85.7% sabe que son utiles y el 64.2% las percibe como una materia 

divertida; lo que nos lleva a la conclusién de que en promedio al 70.6% de los nifios 

les gusta trabajar en matemiaticas. ( Ver Anexo Gréficas *E1 Educando Y Las Mateméticas* No.2-10) 

Sin embargo de todos los ejercicios trabajados (operaciones basicas, 

fracciones, conceptos), solamente el 18% sabe el por qué de los procedimientos. 

Situaci6n que los lleva a considerar en un 35.7% que las matematicas solo sirven en 

laescuela y en un 36% que no sirven para nada. 
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Ahora bien, aunque el 31.6% considera que las matematicas son utiles para 

todo, se invalida este porcentaje cuando nos remitimos a que solamente el 18% ha 

llegade a comprender realmente los diferentes conceptos matematicos. Lo que nos 

lleva a pensar que de un total de 28 encuestados de un grupo, solamente 5 estan 

aprendiendo de manera significativa. (ver Anexo Grafica: "El Educando Y Las Matematicas” No.5} 

Como vemos el problema en este salén no radica en e! gusto por el trabajo 

con la materia, sino en el procedimiento que se esta siguiendo para ensefiarla, que 

lleva a ta reflexion errénea pero real, de que las cosas se hacen asi porque “asi dijo 

el maestro", frase indicada por algunos de los nifios. 

Mientras que en el grupo "A" los resultados sefialan que solamente a un 

30.7% del grupo les gusta la materia y la conciben como algo divertido y facil de 

trabajar, aunque el 65% sabe que son utiles y necesarias. (Ver Anexo Graficas: “El 

Educando Y Las Mateméticas" No.2-10) 

Ante estos resultados encontramos que existe coherencia entre el gusto y la 

vatoracién de la materia aunque sea en un porcentaje minimo, lo que nos lleva a 

reflexionar que la diddctica empleada esta siendo eficaz para una parte pequefia del 

grupo, mientras que en el resto no se ha logrado ni habilidades, ni conocimientos 

significativos en la materia de matematicas. 
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9.2.3. La relacién maestro - alumno y el aprendizaje. 

Las teorias dei desarrollo como el psicoandalisis de Freud y !a teoria 

psicosocial de Erickson hacen énfasis en la importancia de las relaciones entre las 

personas como factor influyente en e! proceso de desarrollo emocional de! individuo. 

Este aspecto se hace también manifiesto en ef proceso educativo, al 

establecerse una relaci6n entre el docente y ios alumnos, y entre los mismos 

alumnos. Generalmente como se sefjala en el articulo “Psicoanalisis y el Maestro” 

de la U.P.N. ios alumnos tienden a establecer ciertos lazos de relacién con el 

maestro, por medio de la identificacién que facilitara u obstaculizara el proceso de 

aprendizaje. 

La personalidad del maestro influira y determinara el tipo de identificaci6n que 

jos nifios establezcan. 

Debido a esto es importante que el maestro posea las caracteristicas y 

cualidades que Nerici sefiala como basicas para el desempefio de la docencia y 

que estan sefialadas en el capitulo 5. 

En la interaccién maestro - alumno este ultimo sentira la necesidad de 

expresarse, crear, actuar y en general de aprender, tal y como fue observado en los 

dos grupos, cuya inquietud los leva a cuestionarse sobre que mas podian hacer. 
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Y el maestro sera por lo tanto el encargado de dar los espacios para la 

utilizacion de esta energia encausandola de tal forma que el nifio desarrolle su 

personalidad y adquiera los conocimientos del mundo que lo rodea. 

Esta es la caracteristica que marcaria el cambio de la Pedagogia Tradicional 

a la Pedagogfa Nueva, que desde la orientacién del Proyecto Nacional de Educacién 

es la que debe estar vigente. 

Sin embargo aunque en los dos grupos observados se destacan ciertos 

aspectos que hacen ya manifiesta una transicién de una pedagogia a otra, aun se 

presentan ciertas caracteristicas que no permiten la transformacién total. 

Por ejemplo en el grupo “A” se promueve la participacién constante en un 

ambiente de orden y respeto, sin embargo, los cuestionamientos y ejercitaciones 

tienden a la memorizacidn mas que a la comprensién. Y en el grupo "B", la 

confianza propiciada por el maestro ha sido rebasada, fomentando un ambiente de 

desorden y falta de respeto. 

En ambos casos, el conocimiento no puede darse de manera significativa. En 

un grupo por falta de confianza e identificacién con el docente y en el otro por una 

identificacién equivocada de los alumnos hacia el docente, quien lejos de ser 

ubicado como un guia, esta ubicado como uno mas a quien en un momento puede 

faltarsete al respeto, pero al mismo tiempo se le teme, porque al final de cuentas es 

quien tiene e! control en el proceso educativo. 

150



  

Asi en los dos grupos se ve reflejado claramente la ambivalencia de 

sentimientos que un docente puede despertar, obstaculizandose el proceso 

ensefianza - aprendizaje; pues por un lado el docente es un modelo, alguien con 

quien el preadolescente en su busqueda de identidad, puede identificarse, pero por 

otro lado es el adulto que representa las normas y la autoridad, lo cual lleva implicito 

el que el nifio adopte mejor las normas y reglas sociales. 

9.2.4. La libreta de matematicas del alumno. 

De acuerdo con los diferentes autores que han estudiado e! desarrollo del 

hombre y que han enfatizado la importancia de la infancia como Freud, Piaget, 

Erickson, se rescata como un aspecto basico y fundamental el hecho de ser tomado 

en cuenta y de que sean valorados todos sus trabajos. 

Sus libretas son por tanto algo muy importante para el nifio, donde plasma 

sus esfuerzos y ejercita sus conocimientos para que le sean reconocidos. 

En la escuela "Constitucién del 57" los maestros de 6° grado no _revisan los 

cuadernos de los nifios y por lo tanto no les dan un peso en ta evaluacién del 

aprendizaje. 

Ante esta actitud los alumnos pierden la motivacién de trabajar para ser 

valorados por el maestro y descuidan su trazo, presentacién e inclusive dejan de 

realizar los ejercicios tal y como pudimos observar en diferentes libretas que se 

revisaron. 
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Con este los nifios, sienten que su trabajo no tiene importancia ni raz6n de 

ser, desperdiciéndose un espacio que debe ser aprovechado para la reafirmacién de! 

conocimiento y el seguimiento de! proceso educativo. 

9.2.5. Los libros de los nifios. 

Ei libro de texto de 6° grado de matematicas trata de manejar los temas de tal 

forma que se responda a las caracteristicas que el nuevo enfoque educative exige; 

es decir, que el alumno sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de 

situaciones reales que le permitan visualizar la aplicacién concreta de la asignatura, 

sin embargo, es utilizado solamente para llenar las paginas y en muchas ocasiones 

es desbancado por el libro de Ja guia practica. 

El Estado esta proporcionando como lo prometié, los elementos basicos para 

que todos los mexicanos tengan educacién, tal y como lo sefialamos en ef primer 

capitulo, sin embargo no podemos esperar que el libro 1o haga solo; se requiere del 

trabajo del alumno y del maestro pues es un material muy bueno al que se le puede 

sacar mucho provecho. 

9.2.6. El alumno frente a los conceptos basicos de las matematicas. 

Sefialamos en el capitulo 6 que el ultimo afio de primaria pretende ser un 

espacio que resuma o concluya los esfuerzos de 5 afios anteriores (Ver Anexo: 

Programas) y que los prepare para el nuevo nivel educativo que habraén de iniciar. 
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En este grado se pretende que ef alumno, mas que adquirir nuevos 

conocimientos profundice los que ya tiene; sin embargo, en las encuestas realizadas 

pudimos damos cuenta de que el 68.1% aunque maneja bien las operaciones 

basicas, y conoce los procedimientos de resolucién, no logra establecer los vinculos 

entre una y otra, lo que nos refleja que lejos de haber una comprensién hay una 

mecanizacion aplicable. Con respecto a fos conceptos de perimetro, area y volumen 

el grupo “A” los maneja en un 59%, mientras que el "B” solamente en un 27.3%. Y 

con relacién a la adquisicién del conocimiento manejado durante las semanas de 

observacisn: “las fracciones" solamente e! 46% del total de encuestados (54) logré 

adquirir los procedimientos con una muy vaga comprensién, ya que sus 

explicaciones se limitaban a la descripcién del proceso mas no a [a fundamentacién. 

(Ver Anexo Gréficas: “El Manejo De Las Matematicas’ } 

Ante estos resultados podemos observar que aunque los alumnos estén yaen 

su ultimo afio de educacién primaria, aun no poseen las bases de los conocimientos 

Matematicos efementales; y los contenidos de este grado cuya finalidad es 

profundizarlos, no estan siendo manejados adecuadamente en funcién de que no se 

tienen los prerequisitos necesarios. 

9.2.7. La familia y el aprendizaje de los nifios. 

Ya sefialamos que son varios los factores que intervienen en el aprendizaje. 

Uno de estos factores es el afectivo que como se indica en el marco tedrico, 

determina la disposicién de! alumno para aprender al influir en la formacién de! 

autoconcepto de si mismo. 

153



Esta influencia como lo sefialan Spitz y Dolto, comienza a manifestarse desde 

jas primeras interacciones sociales del nifio, es decir con su madre y su familia en 

general. 

Asi, si tas primeras relaciones que experimenta el sujeto son buenas, su 

autovatoracién sera positiva; de lo contrario nos enfrentaremos con personas 

dafiadas emocionalmente cuyo rendimiento en todas sus actividades sera menor. 

Debido a esto fa influencia familiar debe ser también considerada en jas 

caracteristicas de aprendizaje que desarrollan fos nifios, por lo que ademas de las 

observaciones realizadas, se aplicd a 54 alumnos de 6° grado, un cuestionario sobre 

las caracteristicas de su familia enfocado a las actividades y a la relacién que entre 

ellos se establece. Encontrandose los siguientes aspectos: 

El 31% de los alumnos tiene una familia numerosa (mas de 7 miembros) lo 

que ocasiona que estos nifios no reciban la atencion que necesitan en cuanto al 

apoyo de casa para el trabajo académico entre otros. (Ver Anexo Grifica: "Rendimiento Y 

Famitta” No. 2) 

Ademas de que el 53.6% de los padres no tiene una profesién y las 

actividades que realizan (albafiilerfa, veladores o comerciantes) les impide en 

horaries y conocimientos ayudar a sus hijos. (Ver Anexo Grafica: ‘Rendimiento Y Familia’ No.3-4.) 

Debido a esto también se observa que la mujer es quien tiene mayor 

contacto con la escuela, pues es la encargada de llevarlos, recogerlos y asistir a las 
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juntas; pues solamente en un 13% se observa ia participacién de ambos padres en 

el proceso educativo de sus hijos. (Ver Anexo Grifica: "Rendimiento Y Familia" No.8-10) 

Todo esto nos habla de ambientes familiares que retomando las teorias 

psicoanalitica y psicosocial, son poco estimulativos para el proceso educativo. 

Ante esto pareceria valido argumentar como sefala la U.P.N. en su articulo 

“El psicoandlisis y el maestro, que el docente ya no puede hacer nada ante las 

problematicas ajenas a sus posibilidades de control: pero coincidiendo con la 

conclusion propuesta, aunque es un mayor reto y compromiso se debe buscar la 

forma de apoyar y cubrir las deficiencias afectivas que tenga el educando en su 

ambiente familiar, ofreciéndole en el salén de clases, un ambiente en el que se le 

estime, se le reconozca, se le respete y realmente se le ayude en su proceso de 

formacién. 

En la escuela “Constitucién del 57" los maestros del 6° grado estan tratando 

de hacerlo, sin embargo en muchas de sus actitudes se observé esa tendencia a la 

verticalidad en la relacién maestro - alumno. 

9.2.8. La conducta de tos nifios de 6° grado. 

La dindmica de los grupos observados, como ya lo sefialamos ha sido 

resultado del trabajo que los docentes han desarrollado. 

Debido a esto en cada uno se presentan caracteristicas muy particulares. 
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Por ejemplo en el grupo “A”, el orden impera pero la confianza no se percibe 

muy claramente. Mientras que en el grupo "B" existe "confianza" pero el orden se 

ha perdido y en algunas circunstancias también el respeto. 

Estas condiciones son pues resultado de la labor docente en cuanto a la 

ambientacion, pero también de las caracteristicas de personalidad de cada uno de 

los miembros de! grupo. 

Asi por ejemplo estan los muy callados y los muy inquietos que con estas 

posturas estan tratando de hacerse presentes y de llamar la atencién del maestro. 

Ante este punto es importante hacer referencia a las caracteristicas de 

desarrollo afectivo, en las que se ha desenvuelto el individuo, que aunque no son un 

factor controlable por el docente, si tienen una fuerte influencia en el proceso 

cognitive del educando; ya que si es extremadamente timido, su interacciédn es 

minima y sus posibilidades de aprender se ven reducidas. Mientras que si es 

exageradamente activo le resulta dificil o en ocasiones imposible atender a los 

estimulos enviados para dicho desarrollo. 

Aunque las causas de estas conductas no son resultado del ambiente escolar, 

el docente debe hacer uso de sus cualidades, preparacién y vocacion, sefialados ya 

en el capitulo 5 para apoyar a ta formacion del alumno. 

En ambos grupos observados se hizo manifiesto, el esfuerzo de jos docentes 

por atender a estas situaciones mediante la busqueda de la participacion constante 

de la mayoria mediante preguntas directas. Sin embargo no se consideré la 
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importancia de una relacién maestro - alumno en términos ajenos a los contenidos 

de clase, lo cual ocasiona una confianza e identificacién timitada que obstaculiza et 

proceso educativo de algunos de los alumnos, por ejemplo, el de padres divorciados 

© ef que argumento vivir solamente con su abuelita; pues no logran encontrar ese 

apoyo que necesitan en alguien tan cercano e importante en su vida. 

9.3. RESULTADOS DEL PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE EN 

LOS NINOS DE 6° GRADO. 

Ya presentadas las caracteristicas generales de! proceso ensefianza- 

aprendizaje de los grupos de 6° grado de fa escuela “Constitucién de! 57", es 

importante describir las caracteristicas de tos resultados observados, con ta 

finalidad de establecer la relaci6n proceso - respuesta en la actividad educativa de 

dicha institucién. 

9.3.1. El promedio en mateméaticas de los nifios de 6°. Grado 

De acuerdo con la encuesta realizada, encontramos que en el grupo "A" ef 

42.3% de tos alumnos tienen un promedio semestral de entre 6 y 7; un 19.2% de 

reprobados y solamente un 15.4% 0 sea 7 alumnos de 9610. Y enel grupo "B" 

el 64.2% tiene 6 6 7, el 21.4% reprobé y solo el 7.7% es de 9 6 10. (Ver Anexo Grafica: 

“Rendimiento Y Familia” No. 7) 

Como vemos fas callificaciones aunque son mejores en el grupo "A" no nos 

Manejan porcentajes que reffejen muy buenos resultados pues como vemos el 

grueso de los alumnos se ubica entre el 6 y el 7, calificaciones que nos hablan de 
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un aprovechamiento que les dara {a calificacién por suficiencia y no por 

aprovechamiento real. 

Esto nos habla de que aunque solamente el 20.3% de los alumnos este 

reprobando (6 de un grupo y 5 det otro), la forma de trabajar la materia en cada 

grupo, pese a sus diferencias, esta teniendo resultados muy similares en funcién de 

que como se observé, lejos de manejar fa orientacién didactica que promueve el 

nuevo plan, y que sefialamos en el capitulo 1, esta trabajando una didactica 

transitoria entre la pedagogjia tradicional y la nueva, que confunde tanto la actuacion 

de! docente como ta de los alumnos. 

9.3.2. Lo que los nifios aprenden. 

A partir de lo anterior y de los resultados arrojados por las encuestas del 

manejo de las matematicas por e! alumno (ver Anexo: Gréficas “El Manejo De Las Mateméticas”), 

podemos sefalar que los aprendizajes de los nifios presentan las caracteristicas que 

Ausbel ubica en los aprendizajes memoristicos y mecanizados en lo que solamente 

se almacena y reproduce informacién. 

Ademas remitiéndonos al capitulo 2, que nos habla de las caracteristicas 

especificas de una institucién de educacién primaria, podemos sefialar que esto se 

debe al tipo de ensefianza del que son producto y que ubicamos como una didactica 

tradicional con rasgos de transicién a la nueva; en la que influyen diversos factores 

de entre los que se destacan la influencia familiar que en ef caso de los nifios de 6° 

grado de la escuela "Constituci6bn del 57" como ya sefalamos no es muy 

estimulante. 
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Al definir la didactica de la escueta “Constitucién del 57", como una didactica 

transitoria debemos hacer referencia al capitulo 3, en el que se plantean las 

caracteristicas generales de la didactica de la educacién, y al capitulo 8 donde 

hablamos de los aspectos bdsicos del proceso ensefanza - aprendizaje; 

contrastandoios con el capitulo 2 en el que definimos las caracteristicas de la 

didactica particular de una escuela, para poder observar , como aunque hay una 

orientacién tedrica hacia la promocién de la construccién del conocimiento por el 

alumno, en la practica real sigue presentandose la direccionalidad absoluta por 

parte de fos docentes. 

Asi pues se observa que las matematicas aprendidas por la generacién 91-97 

de esta institucién carecen de las bases suficientes, y se caracterizan por estar 

construidas por contenidos memoristicos y mecanizados; que dan fin a un nivel 

académico basico con una formacién deficiente. (Ver Anexo Grificas: “El Manejo De Las 

Mateméticas"} 
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CONCLUSION 
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CONCLUSION. 

El trabajo de la ensefianza de las matematicas implica e} reto de luchar contra 

una conceptualizacién que la ubica como una asignatura dificil y aburrida. 

En el 6° grado de educacién primaria los contenidos de esta materia 

pretenden !a profundizacién de los diversos conceptos basicos de las matematicas 

trabajados durante 5 afos anteriores, con el fin de que ef educando termine su 

primer nivel de educacién escolarizada con los conocimientos indispensables de 

esta drea de expresi6on e interaccién humana. 

Sin embargo, no se maneja algun tipo de didactica especial para su trabajo, 

Pues se respeta la autonomia y creatividad docente, siempre y cuando sea afin con 

la orientacion de la pedagogia nueva que sustenta al Plan Nacional de Educacién 

Basica. 

A partir de esto se analiz6 el trabajo y resultados didacticos de los dos grupos 

de 6° grado de la escuela "Constitucién de! 57” de la ciudad de Uruapan, Mich., 

encontrandose las siguientes caracteristicas: 

Cada grupo presenta una dinamica muy particular, y en consecuencia 

aspectos de trabajo muy especificos, en los que sin embargo se rescata un 

elemento comun: 

La transicién hacia una diddctica nueva, activa - participativa, que esta 

tratando de ubicar al educando como centro de! proceso educativo. 
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Se define como transitoria debido a que aunque esta promoviendo la 

participacian de los educandos, sigue ofreciendo contenidos terminados y 

enfatizando la importancia de la mecanizacién y memorizacién a partir de los 

ejercicios que presenta. 

Ademéas la técnica de trabajo basica es la exposicién docente con un minimo 

de apoyos didacticos. 

£n cuanto a la ambientacién derivada de ta interaccién alumno - docente, 

sigue siendo limitada al trabajo académico, con la diferencia de que en un grupo el 

desorden y permisibilidad ha rebasado la confianza. 

Con respecto a los momentos didacticos especificamente, se observa en uno 

de los grupos cuidado en ia planeacién y programacién de actividades diarias, 

mientras que en el otro se observa la necesidad de tener la guia de programaci6n 

proporcionada por la S.E.P., pues se percibe el énfasis por responder tal cual al 

programa oficial. Ademas de que en algunos momentos se hace evidente la falta de 

planeacion diaria que ocasiona el desperdicio de muchos momentos y del interés de 

los alumnos por aprender. 

En la realizacién se perciben ademas de las problematicas derivadas de la 

improvizacién; la dificultad que enfrenta ef docente del 6° grado a! creer que tado el 

grupo posee los conocimientos previos a la profundizacién que los contenidos de 

este grado le exige. 
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También se enfrenta a que los materiales didacticos con que cuenta son a 

veces insuficientes o carecen de un objetivo claro, por lo que se auxilian de la 

capacidad de abstraccién que el alumno de 11 0 12 afios debe tener, sin considerar 

que el proceso de maduracién no es ef mismo para todos; ademas de que aunque 

se ha alcanzado un nivel de abstracci6n, éste no es muy significativo y requiere de 

un referente concreto. 

A partir de esto, muchas veces la técnica que se utiliza como base: la 

exposicidn, resulta irrelevante y carece de significado para el alumno que solamente 

se limita a tomar dictado o a copiar del pizarr6n. 

Y finalmente para la evaluacién, se observé que en ambos grupos presenta 

un enfoque cuantitativo que valora {a repeticin de un concepto sobre el proceso y 

los esfuerzos realizados. 

Como caracteristica diferencial entre los dos grupos se destaca basicamente 

el manejo de la disciplina y el orden en clase que determina también el tipo de 

relacién que establecen maestro y alumno. 

Mientras en un grupo se aprecian el orden y la disciplina para el trabajo, 

desarrollandose una relacion vertical maestro - alumno, que se limita a los aspectos 

académicos; en el otro grupo la caracteristica del desorden rebasa en muchos 

momentos la autoridad del docente y se manifiesta un trato carente de respeto que 

tampoco logra establecer un vinculo de confianza y trato mas personal entre maestro 

y alumnos. 
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En cuanto a fa orientacién didactica de la escuela "Constitucién del 57” fa 

definimos como transitoria por las caracteristicas que presenta, ya que aunque esta 

tratando de ubicar al educando como centro del proceso educativo, to esta haciendo 

de manera fragmentaria, pues no considera en ninguno de los tres momentos 

didacticos los aspectos afectivos y psicomotor como influyentes del proceso 

cognitivo; por lo que consideramos que no esta respetando el Acuerdo del 

Programa Nacional de Educacién que plantea el proceso ensefianza-aprendizaje 

con el siguiente orden: 

1. Formacién de actitudes. 

2. Desarrollo de habilidades. 

3. Autoconstruccién de! conacimiento. 

A partir de esto se derivan aprendizajes memoristicos y mecanizados que 

solo fogran fa reproduccién de procesos sin comprenderlos, lo que conlleva a 

concebir las matematicas como algo aislado que solo tiene aplicaci6n en los 

ejercicios que pone el maestro para resolver en clase o de tarea. 

Sin embargo de estos aprendizajes memoristicos logrados en los dos grupos 

de 6° grado se percibe una diferencia significativa producto de las dinamicas 

grupales y de las caracteristicas didacticas que cada docente maneja en su grupo. 

Dicha diferencia radica en el manejo de los conceptos, pues un grupo tiene 

mayor dominio de ellos bajo una reglamentacién y disciplina, mientras que en e! otro 

grupo el dominio es menor pero la libertad de expresi6n y confianza en fos nifios es 

mayor.



  

Asi pues vemos que aunque similar el trabajo en los dos grupos, existen 

algunos aspectos que los diferencian y mientras una didactica ha logrado mejores 

resultados académicos, la otra ha desarrollado mas la naturalidad y espontaneidad 

en el trabajo de los _nifios promoviendo asi mayor autoconfianza y autovaloracién. 

Rescatando que ambas didacticas han sido buenas en algtin aspecto, pero 

deficientes y limitantes en otro; por lo que se plantea la necesidad de estructurar y 

presentar una altemativa didactica, que bajo las caracteristicas de la orientacién que 

sustenta el Programa Nacional de Educacién Basica, conjugue el desarrollo integral 

del educando y responda a las necesidades y caracteristicas de los dos grupos de 6° 

grado de la escuela “Constitucién del 57" de la ciudad de Uruapan, Mich. 
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PROPUESTA 

CURSO - TALLER: 

NUEVO ENFOQUE PARA LA ENSENANZA DE LAS 

MATEMATICAS EN 6° GRADO DE PRIMARIA. 
UNA FORMA DE TRABAJO DIFERENTE.



NUEVO ENFOQUE DE LA ENSENANZA DE LAS 

MATEMATICAS EN 6° GRADO DE PRIMARIA. UNA FORMA 

DE TRABAJO DIFERENTE. 

Como pudimos observar la didactica empleada para el trabajo de tas 

matematicas constituye un factor que influye en las caracteristicas de adquisicién de 

los conocimientos. 

En base a esto han sido numerosos los esfuerzos por ofrecer a los docentes 

altemativas de trabajo que les permitan un manejo més facil de la asignatura, y 

que a su vez promuevan el desarrollo de aprendizajes significativos en los alumnos. 

En la nueva propuesta educativa de fa S.E.P., se plantea esta asignatura con 

un nuevo enfoque que da énfasis a la importancia que tiene que sea el nifio quien 

construya sus propios conocimientos. 

Debido a esto se sefiala que para su trabajo en e! proceso educative deberan 

ser empleadas didacticas activo - participativas que desarrollen los contenidos con la 

siguiente estructura: 

1. Formacién de actitudes positivas hacia la materia; [o que implica todo un proceso 

si consideramos ja conceptualizaci6n social que tienen las matematicas. 

2. Desarrolio de habilidades para que el nifio les encuentre una aplicacién practica y 

fas utilice. 

3. Construccién del conocimiento a partir de experiencias vividas. 
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A partir de esto los docentes han tratado de orientar sus didacticas para 

responder a estos objetivos. 

Sin embargo como pudimos observar en el trabajo de la materia de 

matematicas de los dos grupos de 6° grado dela escuela "Constitucién de! 57" de 

esta ciudad de Uruapan, Mich., !as orientaciones diddcticas han enfrentado ciertas 

problematicas que no son contempladas en la propuesta de modernizacién. (Por 

ejemplo las diferencias individuales) 

Debido a esta situacién ios maestros se han dado a la tarea de buscar y 

adecuar diferentes metodologias, de tal forma que puedan obtener los mejores 

resultados posibles. Luchando contra una conceptualizaci6n negativa sobre la 

materia, diferentes niveles cognitivos en los alumnos y escasos materiales. 

Ante esta situacién surge fa necesidad de ofrecer a los maestros un curso- 

taller que les permita concebir una nueva forma de trabajo para la asignatura de las 

Mmatematicas, que responda a! nuevo enfoque educativo propuesto en ef Programa 

Nacional de Modemizacién Educativa, y que ademas enfrente las problematicas 

reales que vive el docente en el desempefio de su labor. 

Tratando ademas de enfatizar y trabajar este Ultimo afo de la educacién 

primaria como un espacio para concretizar y profundizar todos los conocimientos de 

5 anos anteriores, que les prepare realmente para continuar su formacion en el 

nuevo nivel educativo: la secundaria. 
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Este curso - taller esta dirigido a los docentes titulares de 6° grado de fa 

escuela “Constituci6n de! 57 “ de esta ciudad y a todo docente interesado en 

conocer una alternativa de trabajo para la materia de matematicas. 

OBJETIVOS GENERALES. 

1. Proponer a fos docentes una nueva metodologia para abordar e! proceso 

ensefianza - aprendizaje de las matematicas. 

2. Proporcionar a los docentes las herramientas necesarias para el disefio de 

instrumentos indispensables para apoyar su desempefio. 

Objetivos especificos: 

Se promovera que el docente: 

1. {dentifique Jas caracteristicas que sustentan el nuevo enfoque didactico. 

2. Analice las ventajas que ofrece y las posibilidades de aplicaci6n que tendria en 

su grupo. 

3. Elija tos elementos que considere utiles para su practica. 

4. Disefie sus propios instrumentos de apoyo. 

El enfoque didactico que sustenta la orientacién del presente curso - taller de 

apoyo a los docentes de 6° grado, es derivado de la Propuesta de la Pedagogia 

Nueva que retoma ai educando como centro del proceso educativo, enfatizando ta 

importancia de que sea el mismo quien construya sus conocimientos. 
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Todo esto con una tendencia muy particular de “educacién personalizada", 

que promueve el trato respetuoso a la persona de! educando, lo que implica un 

trabajo mas directo, considerando las diferencias de posibilidades y caracteristicas 

que nos hacen individuos dinicos en proceso de desarrollo. 

Debido a esto e! curso se trabajara bajo la misma metodologia, con la 

finalidad de que el docente experimente las caracteristicas y autovalore los 

resultados, daéndole asi al taller una modalidad de trabajo al estilo del Sistema de 

Educacién Personalizada heredado del Padre Pierre Faure. 

Para llevarto a la practica ser4 necesario contar con un grupo no mayor de 20 

docentes interesados en conocer la propuesta (especialmente de 6° Grado), que 

trabajaran 40 horas divididas en 2 semanas 4 horas diarias, en un salon en el que 

se dispondré la ambientacién fisica necesaria para el desarrollo de los contenidos a 

tratar de manera vivencial. 

En su realizaci6n requerird los siguientes recursos materiales: 

e Unsaién. 

e Bancas. 

e Mesas o retablos para la biblioteca. 

« Material concreto y otros materiales. 

¢ Bibliografia propia del nivel, dela materia y de! taller. 

e Formatos. 

e Hojas de rotafolio. 

« Plumones, gises, colores. 

e Resistol, tijeras. 
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Todo esto con la finalidad de cumplir con dos requisitos basicos de esta 

ambientacién: 

1. La formacién de una biblioteca, a partir del material que la S.E.P. proporciona 

para el desempefio de los docentes de 6° grado de primaria (libro de texto, 

avance programatico, el libro del maestro, etc.) , algunos otros libros adecuados 

al nivel, bibliografia sobre mateméaticas y el material propio del taller. 

2. La organizacién de los materiales diddcticos basicos para el apoyo de la 

ensefianza de las matematicas y de todo aquello que el maestro considere pueda 

ser utilizado (papeles, tijeras, revistas, etc.). 

A partir de esta disposicién ambiental se pretende que e! docente identifique 

las caracteristicas de una opcién diferente para trabajar la materia de las 

Matematicas de tal forma que vaya viviendo los aspectos relevantes de la didactica 

Propuesta, a la vez que identifique esos conceptos principales que la sustentan y 

elabore una planeacién y materiales diferentes para presentar esta materia en su 

siguiente curso escolar. 

Al iniciar el trabajo es importante que se realice una evaluacién diagnéstica, 

con la finalidad de identificar perspectivas sobre el curso, problematicas concretas y 

conceptos basicos sobre la practica docente, para tratar de responder al maximo las 

inquietudes sefialadas partiendo de bases sdlidas. 

Ademéas se trabajard la autoevaluacién del desempefio dei docente durante 

el ciclo escolar 96-97 con el objetivo de que cada maestro comience a reflexionar 
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sobre su propio desempefo. Esto sera muy personal y solamente se haran algunos 

comentarios reflexivos sobre la importancia de la labor docente. 

Posteriormente se presentaran los formatos propios de la autoprogramacién, 

autoevaluacién y ficheros que seran instrumentos basicos en el desarrollo de! tafler, 

con fa finalidad de mostrar un panorama general de la dinamica de trabajo en fa 

educacién personalizada. 

A continuacién mostraremos ta estructura general y objetivos del cuestionario 

diagndéstico y de dichos formatos, asi como los diferentes tipos de fichas. Sin 

embargo, es necesario sefialar que son solamente una sugerencia; ya que pueden 

ser adecuados y/o modificados de acuerdo con las necesidades especificas. 
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CUESTIONARIO DIAGNOSTICO 

Objetivo: 

Conocer las inquietudes, problematicas y conceptualizaciones 

especificas de tos docentes. 

= . Tiempo de practica docente. 

. Tiempo de trabajo en 6° grado. 

. £Cdmo define al 6° grado de primaria? 

. ¢Qué caracteristicas presenta este grado? 

. Por qué le interesé asistir al curso? 

. Como define las matematicas? 

. Qué problematicas enfrenta cuando trabaja matematicas con tos nihos? 

. £Qué tema se le dificulta mas presentar? 

o
O
 
o
n
t
 

DO 
OD 

BF 
W
N
 

. é A qué cree que se deba? 

10. {De qué forma trabaja la materia de matematicas? . Describa. 
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AUTOEVALUACION 

Objetivo: 

Propiciar la reflexién en el docente sobre su desempefo. 

ESCALA: 

© 1 deficiente. 

e 2regufar. 

« 3bueno. 

« 4 excelente 

(Se entregara al finalizar cada sesién) 

AUTOPROGRAMACION DIARIA. 

  

Objetivo: 

Comprometer y responsabilizar a cada quien de su trabajo. 

Nombre: 

Fecha: 

Tema: 

Subtemas: numero de fichas a realizar. 

1. 12345678910 

2 123456789 10 

3. 12345678910 

4 123456789 10 

5. 123456789 10 
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FICHERO 

a) Ficha de informacién 

Objetivo: 

Proporcionar informacién. 

Caracteristicas: 

e Presentacion del tema. 

e Preguntas reflexivas. 

© Sugerencias de investigacién. 

b) Ficha de ejercitacién. 

Objetivo: 

Practicar y reafirmar e! conocimiento. 

Caracteristicas: 

e Planteamiento de problematicas que impliquen la 

conocimientos. 

c) Fichas de control. 

Objetivo: 

Verificar la adquisicién del conocimiento. 

Caracteristicas: 

¢ Plantea ejercicios de generalizacién del conocimiento. 

aplicacién de los 
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d) Ficha de profundizacién. 

Objetivo: 

Amopliar y profundizar e! tema para quien asi lo requiera. 

Caracteristicas: 

¢ Sugiere puntos a investigar mas a profundidad sobre el tema. 
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Estos formatos ademas de conducir el proceso educativo, serdn la base que 

nos permita valorar los resultados obtenidos durante el desarrollo del curso — taller. 

El proceso educativo, sera dirigido por un PEDAGOGO, que funcionara como 

guia y conductor, definiendo asi las caracteristicas que debera desarrollar el docente 

que adopte esta metodologia . 

De estas caracteristicas es importante destacar su funcién evaluadora; ya que 

debera distinguirse la capacidad de promover un proceso de evaluacién totalmente 

participativo y constante. 

El desarrollo del curso comprende dos partes: 

e INTRODUCCION: 

1. La disposicion del ambiente. 

2. Los principios de ta educacién personalizada. 

3. La importancia de ta programacién. 

4. La acogida. 

¢ EL AREA DE LAS MATEMATICAS EN LA EDUCACION PERSONALIZADA. 

1. Las matematicas desde la perspectiva de ta educacién personalizada. 

2. La organizacién del programa de matematicas. 

3. El trabajo de las matematicas en la educacién personalizada. 

4. Instrumentos de apoyo para el trabajo de tas matematicas. 

5. La evaluacién de las matematicas desde la perspectiva de fa educacién 

personalizada.



  

Ei desarrollo general det curso — taller sera sefialado con detalle en las 

cartas descriptivas que presentaremos a continuacién, sin embargo es necesario 

hacer las siguientes observaciones generales para comprender mejor la propuesta 

didactica de !a educacién personalizada: 

Observacion 1: 

Se trabajara la autoprogramacién. 

La programacién sera libre Gnicamente en el orden del temario del dia, para 

poder darie una secuencia al curso, haciendo uso de fa libertad en una 

reglamentacién requerida. 

Observaci6én 2: 

La entrega de fichas se hard al finalizar cada sesién, con el objetivo de 

verificar los aspectos asimilados, las inquietudes, etc., que seran pardmetros 

importantes para la evaluacién general de! curso. 

Observacién 3: 

La bibliografia sefialada en las cartas descriptivas es solamente bibliografia 

base del taller, pues en su desarrollo se hara uso de todo ef material que se retina 

para la formacién de la biblioteca. 
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ANEXO I 

GRAFICAS 

RENDIMIENTO Y FAMILIA. 
MANEJO DE LAS MATEMATICAS. 

EL EDUCANDO Y LAS MATEMATICAS. 
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GRAFICAS: 
RENDIMIENTO Y FAMILIA. 
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FRECUENCIA 104°” 

        

GRAFICA N° 1 

RENDIMIENTO Y FAMILIA 

EDADES 

    

   
    

  

    

  

GRUPOS 

  
 



  

GRAFICA N° 2 

RENDIMIENTO Y FAMILIA. 

N° DE HERMANOS 

FRECUENCIA    
  

  
—§ GRUPO A 
™ GRUPO B 
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N
W
R
 
T
A
N
O
O
D
 

| | | | 

12 3 4 5 6 
N° DE HERMANOS       

1= 4 HERMANO 
2= 2 HERMANOS. 

3= 3 HERMANOS 
4= 4.6 MAS HNOS 
5= SIR 
6= NINGUN HNO. 
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GRAFICA N° 3 

     
     

  

          

  

Cm me eee ee ee 7 
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CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES. 

Objetivo: 

Conocer la forma en que el docente desarrolla el proceso ensefianza 
- aprendizaje, para definir tas caracteristicas de su didactica. 

Nombre del docente: 
  

Tiempo de servicio: 
  

Tiempo de trabajar con 6° grado: ee 

1. {Como define al 6°. grado de primaria? 

2. éQué caracteristicas encuentra en los alumnos de este grado? 

éCual es la materia que mas le gusta? 4 Por qué? 

+ ¢Cudl es la materia que no le gusta? ¢ Por qué? 

- 6Qué aspectos considera Para la planeacién de sus clases? 

+ €Qué material empiea para la presentacién de sus clases? 

N
 

Oo
 

MH
 

Rh
 

WwW 

+ £Cémo define la materia de matematicas? {Qué aspectos toma en cuenta 

para evaluar los conocimientos de sus alumnos? (Indicar porcentajes) 

8. éQue areas considera que intervienen en la adquisicién de los conocimientos 

matematicos? 

9. GA qué cree que se deba el rechazo hacia la materia de matematicas? 
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EJERCICIOS DE VALORACION DE CONOCIMIENTOS. 

Objetivo: 

Identificar las caracteristicas que presentan ‘os conocimientos 

matematicos manejados por los nifios de 6°. grado. 

a) Responde qué harias en cada una de las siguientes situaciones: 

. Vas ala tienda y comparas muchos dulces de diferentes precios y quieres saber 

cuanto es lo que debes pagar. 

. Te regalaron 489 canicas y las quieres repartir en partes iguales entre tus 4 

amigos. ~Cémo sabes cudntas canicas le tocaran a cada uno? 

. Vas a la tienda y compras un pantalén que te cuesta $150 .00 y pagas con un 

billete de $500.00 ~Cémo sabes cuanto te van a regresar? 

b) Contesta: 

Explica la relacién que existe entre las 4 operaciones basicas. 

¢Cual es la base de la numeracién que usas? 

éCémo resuelves una resta como la siguiente: 4225-3896? 

Qué es area? 

Qué es perimetro? 

~éQué es volumen? 
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c) Recuerda los temas que aprendiste fa semana pasada: 

éQué es fraccion? 

éCémo se llama 5/47 

éDe qué otra manera puedes presentar %? 

¢Como se transforma una fraccién mixta a una impropia? 

éCémo se transforma una fraccién impropia a mixta? 

d) Realiza suma de fracciones con igual y con diferente denominador



CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS. 

Objetivo: 

Identificar las caracteristicas de actitud de los nifios con respecto a la 

materia de matematicas. 

1. ~Te gustan las matematicas? ¢Por qué? 

2. Las matematicas son: 

muy faciles. dificiles. muy dificiles. 

interesantes. poco interesantes. _ nada interesantes. 

utiles. poco utiles. inutiles. 

divertidas. aburridas. 

3. Anota si las siguientes afirmaciones son falsas (f} o verdaderas (v). 

« Las matematicas no son para todos. 

* Solo quien tiene una inteligencia especial puede entender matematicas. 

e Las matematicas son solamente utiles para algunas personas. 

« Las matematicas estimulan la creatividad. 

« Las matematicas son solo una materia que debo cursar para obtener mi 

certificado. 

4 E! programa de matematicas es: 

« Repetitivo. 

« Con temas nuevos. 

« Solamente repasos. 
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Estudias matematicas: 

Las matematicas las puedes aplicar: 

Diariamente. 

Cada tercer dia. 

Una vez por semana. 

Solo cuando hay examen. 

En todo lo que haces. 

Solo en algunas cosas 

Unicamente en la escuela. 
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ANEXO 3 

PROGRAMAS DE MATEMATICAS . 

PROGRAMACION OFICIAL. 

S.E.P. 1993 

254



18 a1yUa Salas o soyalgo aq - 
sojafqo n saias $0.0 uo> ugloe|aq ua ouUNye Jaq - 

OusoyUa ns Uod ugidejas Ua oUUINTe Pd - 
ugPediqn e« 

[etoedsa ug1esiqn 

eEyaui0asy 

eurulas bun ua uezifeal as anb sapepianoe se] 

SEURIP}O> sapeprlanae 
© sopeloose “,ayou A apie ‘eueueu, A 1 eueyeur 
A hoy ‘rade, / sandsap 4 sajue,, ‘SOUIULI9) SO] Ap OS() « Car 

seyreyiqie epipaw ap sapeprun opuez 
“HAN sojalgo ap osad ja & Pepiedeo ej ap uoiipay « 

soyalqo 
SOp ap osad ja iviedwiod eed ezueleq e] ap Os] « 

sojalqo sop ap osad jap epaup ugieieduoy « 
sayuaidioas ap peproedeo ] ap ePadp ugeredwo7 e 

odusay 4 osad ‘peppedey 

sereniqie epip 
~8ul ap sapeprun opueziyyn sapny]8uo] ap UoTIpayy e« 

Oyuatutqndas £ uolaisodiadns 
tod sein’y sop ap apyiadns e] ap uogjereduio’y « 

Olerpauajur un opueziy 
-Hn A epasip eusioy ap ‘sapnyBuo] ap ugtoviedwu0s « 

stare 4 sapny8u07 

UOPIpaW 

SaUOIeULIOJsULI) 
uls PysoJ ef ap 4 euins x] ap Jeuo!oUaAUOD OW LIOSTY « 

sauopeuNojsuvsy aovy UIs 
‘sojuanurpacod sosiaarp ayuetpau eysaz A puns ap 
SO[j}ues seustajqoid ap uotonjosar A oyuarueaquelg e 

Sayeurpso soxaUNU so] e UQIONpONU] « 

Jeuorisod s0je, - 
OraUMU UN ap Josaons A JOsaDayuY - 

BO]OWMU afias e] ap aPC - 
einyliosa A wanyoa7] - * 

sapeptun £ 
Seuadap ua sojuaruedniSesap A soyuapuedniBy - 

soajuo - 
OO Ie T ap SossuNU so] « 

sajernjeu soiaupN 

sauopeiado 
sns 4 sauojejal sns ‘soraumnu soy 

  

oper raumrrg [60S 
      

SUUDASOAT



soyalqo ap 

oyredal ap sewaiqoid ap uornjosaz A oyuatueayur « 

sauopeoldyjnul ap o1pend jap ugIaNySUO’) « 

(eaJ1d BUN ap SOIaUI 
“Nu uod) ugMeoydyynw ey ap ]euolsuaauoD eiNyWISq « 

soquanupadoid sossaatp opueziyn ‘saren3ueya2 
sojSaure A soyrarurednge uanbrydun anb sewiaiqoid ap 
ug pnjosas ayuvrpaut ugDeaydymur ef e upDINpoHU « 

sauo}eULIOJsURs} 
uod ‘e3sar A euins ey ap yeuoIUaaUO. oUNLIOS[Y « 

sojuatupacoid sosiaatp opuezipyn 
‘seljID $81] ap eJsey SOJaUINU UOD eysar A BUNS ap 
seuajqoid sossaaip ap ugronjosas A ozuarmeajueyg « 

ouumnye [a ered 
SOILI[}WY SO}X9}UOD Ud SayeUIPJO SOJaUINU ap OSE) e 

jeuonisod s0[vA, - 
oJaumu uN ap Josaons 4 Josazayuy - 

BLIPUINU alas e| 3p Uaplo [q - 
einyiiosa A einyoaq - 

sapeptun A seuadap ‘seu 
-ajua) ua soyuarwednisesap A sojuaiwednigy - 

s0ajuo’) - 
SeIJID Sal} ap SOJBUINU SO'] « 

sayeinyeu solawinn, 

sauoesado sns £ 
sauopryai sns ‘solaumu soz] 

  

opeid opun3ag |ep7 "30 
      

ugioeaysnyt 
eun ap nied e astapuodsas uepand anb sejjiouas 
seyun8aid ap ug}se1oqeja A sewajqoid ap ugionjosay « 

seures80j21d opueziyyn ‘ugieuojul ap 
ugpeziuedio & o1si8as ‘ugioajoo01 uesainbas anb 
soj}iouas sewalqoid ap ugranjosaa A ojuarmeajyueld « 

Ug peULIOJUI ej ap OpUSTUEyeIY, 

seoai3 ap ugioei0qe[q 

ey8ai eB] OpuRZIpyN sessaarp sensy ap OZeIL, « 

ouloyua 
[ap sojalgo ua seams A seyoal seauy] ap ug ed yTWUapP] 

soyalqo sossaatp ua sojn8ueny & 
so[n3upypa ‘soperpend ‘sojnoz1> ap OyUaTUTDOUOIBY 

SeSIIAIP Seo; ap RoI }Id UgIDINpoIday 

Seo QWOaS sensi 

(soajo n sayodod ‘eurjyseyd) sojuarupadoid 
SOSISAIp ayURIpauT sodiand soundye ap ugIdINIIsUOD « 

(uepans ou anb so] A uepanz anb so] ‘ojdwials 10d) 
SOla}> soyuysipofeg sodiansosojalqoapuginesyise[D 

soyuatwrpazoid sosiaa 
-Ip ajueIpaw ousojua Jap sojalgo ap ugioeyuasaiday « 

$091}7WI038 sodian> 

ourrd ja aiqos 
so} ua} uteze)dsap ap ugpejuasaidal ef eugTONpoNyUy 

_epsainbzy ‘eypaiap ‘sve 
‘aquepape ‘oleqe ‘eque,, saucisaidxa sey ap osy] - 

  

RLeUIL J :OIprysa ap seuresZouid A uryg 

 



sepep seouput 
“nu sauoyseidxa ap snied e sewrajqoid ap uguaauy « 

ugipeysnf eun epodeanb uoineuuosut ey apspred esop 
~PIOE|a SofDuas sewsaqoid ap uopuaAut a ugONjosay « 

sojjfouas sewes30j21d A soxjstBax ‘saute 
“Sn]] Ua Bpfuajuo? uoeUO;Uy ey ap UgIDeJaIdIaqUT © 

ugPeEULOsUL e] ap OPUaTWEVEIY, 

seoI}gUI0a3 
sein3y opueziiin soayow ap ugPonysuo 4 ofnqiq 

(sopey ap oraumu ‘so}a1 
sopey A soaind sopey ‘ojduiafa sod) sorsayta9 soyunsip 
oleq searpwoas sem8y sesiaaip ap ugIseoyisey> « 

seoiseq sein3y seijo 
ap anied ve sein8y ap ugioewoysuesy £ ugIDonsjsuos « 

e]8ai | Opueziyn sessaaip senBy ap ozel] « 

svoly;woad seanBry 

$0qn9 0 svfe> opuesn sodian> soun3je ap uoongsuo> « 

(sepuopar 
seavo £ seuyjd servo ‘ojduiala 10d) souay9 sojunsip 
ofeg soaiajgui0a8 sodiand 0 sojalgo ap UODEDYISEID 

soyuarwtpaco.d soszaatp opueziqyn 
ourojua jap sojaiqo £ sodiand ap ugiejuasaiday « 

soot1]9WI028 sodian> 

ebualaje1apsojund eyuand ua opuewioy sopuiosay - 
soyutsagey A soutures ‘soyeadesy - 

ouerd Ja aqos soyuaiutezejdsap ap ugioejuasaiday « 

sayeulpsed soyund so] « 

JS aqua saias 0 sojalgo aq - 
Sojafgo n saias $0240 UOd ugIDeTaI UA OUUIN]R [aC] - 

Ouzoyua Ns uo ugDe]aI Ua OUI] Jaq - 

ugreRsIqn, © 

Jepedsa ugesiqn 

eyyaul0as) 

serp 4 seueusas ‘sasaul :olepuayed [ap osc] e 

peproedes ns 4 osad ns uod opsanoe ap ‘saquaidizai 
& soyalqo soea ap oyuazureuapio A ugieredwoD e« 

SelIeI}Iqe eplpawl ap sapepiun opuez 
-IIAN soqalgo ap osad fa 4 peproedeo vy ap uomrpayy e 

sojalgo ap osad ja seseduioo vsed ezuejeq ej aposp » 

odway 4 osad ‘peppede-) 

sapny12u0] eteduio> ayuad anb oyuaumyy 
-SUuy OUIOD epenpess e]Baz FE] ap osn je UOIDINpoNUT « 

seole 
Asapnyi3uo] series ap oyuatureuapso £ ugpeseduio> « 

selielziqie sepipaws 
Opueziyn sajoysedns £ sapnyrSuoy ap uopipay « 

seasp 4 sapn}13u07} 

UOT IPI 
  SeoPUIaIeW



oqjaui ap Oyen [3 
A odjaus O1paw [3 Opueziyiyn sapny[Zu0] ap UI paw 
ey uanbrydur anb sojiouss seutajqoid ap ugionjosay « 

Sa] BUOTUaAUOD SepIpaul OpueZyyN 
seaze A sapny!3uo] ap oyuarweuapio A ugieredwiop 

operpens osjaujquad ya £ oajaumquad Ja 01) 
-OUI [2 :sa[eudIaUaAUOD ep!paw ap sapeprun ap osn 
ja uanbydus anb soyjiouas sewaqoid ap ugionjosay « 

se[noyar A setseliqie epipaw ap sap 
-eplun opuezipin sease ap ugiesredwoo A ugipayy « 

seaiy A sapnz3u0] 

UgIDIpaW 

[elaajeul ap ugiejnd 
-luew a]URIpaUl ‘seI[JOUaS SaUOIIeJJ ap eLuNs uanb 
-yduut anb sewaqord ap ugionjosas A oyuanueaquety 

SoUaIovIy SE] ap [EUOIDUBAUOD UO|DRJUAsSaIday « 

sauoloed ala 
erouayeammba ey] seAiasgo ered ‘0ya19U0d [eLa} EU UOD 
sepejuasaidai se[jiouas sauooey ap ugpesredwoy « 

sapny8uo] ap ugpipaw A ojtedau ap sapeplanoe 
ayuetpa (soaryo A soyrend ‘sorpaur ‘ojdwala 10d) soy 
-]DUads SOSeD Ua UNINIeYJ ap UOIDOU ET ap UOLoN po] 

sOlseUuolddey SOIBUINN, 

eajld Bun asjue 
SB1jID SOP ap SOJIUINU UOD UOISIAIp ke] ap OUWORTY « 

(ugpesydninw o 
bysa4 ‘epesayi euns ‘so{nqrp ap oAode uod sauoinnyjos 

‘ojdwiala 10d) sajeuo}uaauod ou sojualwipadosd a} 

Ue] pau Se1j19 Sa} ap ByseY SOJaLUU UD ‘UDISIAIp ap 
seula[qoid sossaalp ap uglonjosa A ojuanmeayuey yd « 

soJa> Ue sopeulua) soraumU ap u9PEdyinl © 

ugieoidiyjnus e] ap peuotouaauon oun03/y « 

sowalwpadoid soyurjsip ayuerpaul 
‘seIJ1D SOp ap L}seYy sOJaUMU UOd U9|DROyYdy|NW ap 
soslaatp sewajqoid ap ugionjosal 4 oyuatureaquryd « 

(uopnyos ns ered souoresado sop uesambas anb 

seusajqoid o sajueyey ap epanbsnq ap sewajqo.d ‘oid 

-wiala1od) soyuanupecoid sossealpopueziyn ‘seybsay, 
ap Bysey soioumMu uoDd ejsaz A eulns ap sola;dwos 
sew sewajqoid ap ugjonjosar A oyualueazueld e 

sayeulpso sosaumu ap einquosa 4 ein}a"] « 

jeuorsisod s10je A - 

ouyauinu un ap Josaons f Josaajuy - 
POLIDUINU alas eB] AP UapsO [q - 

einqiosa A enya] - 

sapeprun 4 seuasap ‘seuajua> 
“sare][Tu ua soyuatwedniSesap A soyuanuednisy - 

s0a}uoD - 
seapid O1END ap SOsaUINU SO] « 

Sapeanjeu SOIsWO | 

sauoreiedo sns £ 

sauo eal sns ‘soraWnU So} 

  

oped rasiay, |e S50 
      

  

eueutig :orpnyse ap seuesZoud A ueygy



uonDedjsnil eun auaiyuod 
anb sojep so] woo asaajosai uepand anb sojjIouas 
sewajqoid 4 seyundaid ap ugpuaaut a uglonjosay 

somipuinu soyep uauaquod anb soper 
-unua ap ined e sejyunZaid ap ugioaepas A ugiuaau « 

ayuawesipotrad ugid 
~PUNIOJUT 1e4}S1Bar X 1e}Da}09a1 esainbad as anb So] ua 
so][louas sewaqosd ap ugronjosay A oyuarueaquRlY « 

ugHeUozur e] ap OyuaTUIEZeIT, 

sem3y A seauy Jezes) ered e]8au ej ap osp, « 

Jaded ap opeyqop a} 
-ueipaul sazejnoipuadiad A syjajesed seaulj ap ozezy e 

soyuarwparoid sossaaip 
ayuelpaws sean3y ap ugionpoadai £ ugionsysuc> « 

(ozen £ ug1ovoynuapy vm8y eun ap enjaus ap salq e« 

B]JIUIIS « 

seoiseq sean3y seo 
apanied eseinSy ap ug}oeursoysuedy £ ugId2N4ysuO> « 

Bljauts A pepuejnotpuadiad ‘ow 
-syjajered ‘sopey sns ap pepyen3} :seaysisaj>ese> sns 
ap anied esojnueiy A sosayeppensap UDIDBIYISET> « 

seoujauoad sean3py 

sojalgo A sodiano ap woyp18 ugiejuasaiday « 

soquaiuipaooid sosiaatp 
Opuezijan soqnd ap ug}sanysuod ye e UgIDONposUy » 

(sesed sey ap eurzo] ‘seid ap 
ozaumu ‘ojdurala 10d) sodaand soy ap seaysiiajovse7) « 

soo1139uI0a3 sodianD 

seanpadsiad sesiaa 
“IP apsap sojalqo ap ugioejuasaidas A uoieasasqg « 

smbou2 ap ugiejaidiayut a BIN}Ia] ‘OUaSIC] « 

eualajal ap soyund eyuans ua opuewio) soyaARy 
sourtd ja aiqos soyuarwezejdsap ap ug ejuasaiday « 

oyeIpawur ousoyua [ap sozalqo 
Asazas ap ugtpeoign ej ap ourjd ja ua ugrequasaiday « 

Tepedsa uonrsiqn 

e1yaui0asy 

foyas ja 4 ezueyeg e] :ugppau ap soyaumsun ap os¢) « 

«2104 ap opend im, £ ,,e10Y eIpawu,, :souoisaidxa ap os] « 

somnunw A seioy :seqfioauew ap foja [ap enya] « 

seyres aedyuapt 
@ sapepianoe rewerZoid ered olsepuales [ap os) « 

seJp soy A seuewas sey ‘sasaur So] ‘oue [Zo 

Ou}T] ap OyeNd Ja A 
OT] Olpait [a ‘O1q] Ja ‘O]] Bp OYEND Ja ‘OFLy OLpaUt [a 
‘O[Ly [2 Opueziyn peproeded ey A osad jap ugHIpayy e 

odway A osad ‘pepisede> 

SOI BUNJUdS Ud EpeNpeLss e73al ey A Jenp 
-e18 UIS OJJaW [2 “UOIDIpaul ap soyvaumsysul ap osn 
Je uanbi dur anb sojpouas seuzatqord ap uopnjosay « 

  seonyuaeyy



sauoloedy seun3ye axjua 
Bouajeamba e] sejuosua eied sosmper SOSIAAIC] 

(80yxas A soyumb ‘so1nsay ‘ojdwiafa 10d) sauomoey sea 
-anu Jn posul eed sapnyZuoy ap OjualueUOI EL 

sopeuolovyy sorauN 

seajia 
SOP 8p B]Sey JOSIAIp UOd “uOIsTAIp e] ap OWOSTY » 

soqwarwpasoid sosiaarp ayueipaur ‘ugis 
-laIp ap seurajqoid ap ugionjosas 4 ojuatueajuEg 

ug}eoydninur ap 
SOSJBAIp Seuta|qoid ap ugionjosai A OyahueayULY « 

SeljId COUID ap 
BiSCY SorauUDU UD wjSaz A eus ap ‘solajduiod seu 
‘sosiaalp seuaiqoid ap ugionjosaz A Ojuarweazueld « 

$0}X@]UOD sayualajip ua osn 
ns Asayeurpsosoiaumu sojap emyusa ejesedsejay « 

BoHgUINU ByDal B] Ua sora SOT] - 
{euorsisod Joye, - 

Seo}IPUINU Salas ap UgIDINIYSUOD - 
oyaummu un ap Josaons 4 josadajuy - 

Binqiosa £ winyoaTq - 
Se1J19 OOUTD ap SOJaWU SOT] « 

soyeinjeu SOIDWNAL 

sauopeiado sns 4 sauopeyjai sng ‘soIaUINU SO] 

  

operd oprenD | 03° Po 
      

JeZ¥ [A BUdIAIA]UT OU O BUaTAIayUT 
anb so} ua sofan{ ap ugpeztyear A ugpeoynuap] « 

728 [9 uaLAJaqUt OU anb sey ua sey 
“Pues SaUOPeN}Is Ua sosaans A soyday ap U9!Mpaig 

qeze A ugdoIparg 
  

Puewtsg ‘orpnysa ap seurwsBoud £ uejg 

 



sedew ap uormeyasdsayut a enya] e 

sourjd A smbo.o ap uoejaicliaquy a ernyogy ‘oasiq, e 

ourjd 
]2 Ua soquaruezeldsap A soyund ap ugiejuasaiday 

peredsa ugnestqn 

e1qyaul0as) 

sopinby] sipauz 
esed sony Ques A sony ua sopenpeld sayuaid 
-Ioa ‘emMoseq P| UDISIPaw ap soyuauNAysUT ap Osf) « 

owuaTtw Ja ‘o]81s ja ‘epeogp e] ‘oysMy 1 

olepuayed [a 4 fojal jap osp 

{soy 
-uaweo|paul ap sanbedura ‘ojdwiafe sod) owes3w 
[2 Aoagyiny jap osn ja uaaysnqianb seqiouas sauopenys ° 

oduwiay A osad ‘peprede> 

BolygW BUT e| A sogjaW_IU 
ua epenper3 ej8ar ey :uo1ipaw ap sojuaumaysut 
ap osn ja uanbydu anb sewaqoid ap ugjnjosay « 

omZuen ja A opespens 
[3 oj Bup2aL Jap eary jap eNOS eT BE UQIDINpoNL] « 

opespend oyaw ja 4 o.yauruad [a uo saysedns 
ap udgiipau ey uanbydun enb sewajqosdap ugionjosay « 

se[ndlipend op 
-uBzI[NM ‘s0}9a1 SOpet ap seiny ap vale PUODIPa] « 

soqjautjiad ap ojn2yeo [a uanbydu anb 
sosiaalp sewalqoid ap ugionyosar A oyustureayuelg e 

euryseyd o esew ap soqn> 
© seled uaotN as anb sey ua sauoidonsjsu0d sesi3A 
-Ip ayueIpaul UaUNjoA ap ugIdoU e] B UOTDINpoNuy « 

so8ie] soptssozai A svioueysip sapuesd arpaut ayrus 
-rad anb peprun ef ow0d OAUIO]LY Jap UO!ONposU] » 

epipaw ap sapepiun oulos oxjaumyiw ya A osjaumyyuad 
[2 ‘oxjaurDap Je ‘oa ja Opueztn sapnyZuo] ap 
ug}ipaw ej uanbyduranb sewajqod ap ugjonjosay « 

sauaumnjoa A seaze ‘sapnz3u07 

UODIpeW, 

ugtorpaur A oxautp 
OP $O}X9]U0) B SOpeDose sajeUoap SOA ap esal 
Aeuins ap seurajqoid ap ugionjosai A oyuatwieeueld « 

ugIoipaut 
A OJaurp ap $04xa]U0d  sopelsose ‘soultsa}uad eysey 
[eutldap oyund us sapepynues ap einytiosa A e139] ° 

sayewiydap soraunyy 

Jopeutuouap jen31 uos sauo1d 
dey ap eysal A ewns ze] ap [euo|DUaAUOD OUNLIOSY « 

sajen3r 
salopeurwouap uod sauoInaey ap eysai A euns uanb 
-yduy anb sewaqosd ap ugionjosau A oyuatweaquel « 

ROLIGWNU LpDAI B] Ua SUOIDIVY ap UODEDIGA « 

Jopeurwouap Ja O Jopesaunu Ja 
3}Uk}SUO) OpuatuajUeWT SaUOTDIeIJ ap UgIeIedWO? « 

000t 4 001 ‘OL sopeurOUap 0D sauOIDIeLy ° 

  

seonewaeyy



deze Jap uapuadap sop 
-vynsai soknd sojuauntiadxa o so8an{ ap ugDezyeay e 

sopey[nsas ap ugidoipaid ej ua , ajqeqord 
souau,, A ,ajqeqoid sews, saucisaidxa se] ap osp] e 

seoyes3 A seiqe) ua oWojeaye 
ojuawyiadxa un ap sopeyjnsai sol ap ugIvyuasaidayy « 

Solojeaje soyuauiliadxa ap sopeynsal so] apsoijsiSayy « 

qeze A UOldsIpaig 

Jeuorssodosd uptoenea ap seyqe} ap ugioesogeya 
2] e ouunye [e ueDZN po.jUT anb sojjtouas sewiayqoig « 

Olquied ap sosav0ig 

Bysanoua eyanbad eun ap ajuaru 
-2a0id ugHeWOsUT v] ap UgDLIaIdsA;UT 2 SISTTPUY e 

ugeuoyur 
e] ap ofeuew ja ua emnposqe eDuanzay e[ ap osp « 

seiieq ap seayes3 X ed 
-Uandadj ap se{qe) Ua UO|DeULIOJUL ap UOIDeWUaSaIday « 

ugIneasasgo 
| ap sajyuatuaaoid sojep ap o1sifas £ ugpogjo2ay 

UNHeEULIOJU! e| ap OyUaTWIEJeIL, 

epiand eun opuezipyn ojos jap ozerp « 

soyanutpasoid sosiaaip op 
-ueziyiyn sasejnaipuadisad A sejayesed svauyj apozesy, « 

svoLyawoad sein3y ap ugwisodworsap A ugiaisodwio-) 

(soypouas sose>) somnSurLy soj ap sesnye sey ap ozes], « 

(o[n8upysaz o(nBuyiy ‘orayejinba 
4 ouajedsa ‘sajaasost ojnSurrs)) sojn8ue 4 sopey sns 
e ojadsas sojn3uviy sayuaiayip ap oyuarusouoray » 

eiljouls ap sala ap orauinu A sajen3i 
sojnZup ‘sajen3: sope] ap orawmu ‘sope] ap osau 
“Hu jap aed B sesiygui0ad sein8y ap uo DeoyIse]> « 

sojn3ur ap ug1aypaw ey ua Jopyyodsuey jap os 

OleIpawsjayur 
uod A eaip eos ua ‘soinBue ap uoperedus07 

seoljgu0ad seinsty 

(Sauo19d11}$a1 UOD SOIIO] 
ap ozed) [a ajyueipaw ‘ojduale 10d) soo1sy9u0a8 sod 
-1aN2 ap UgII9NIYsUOd e] JONposjuT ered sapepianoy « 

svyslie ap Olaunu A sa0nd9A 
ap OLN ‘sered ap Osa ‘SPIED SE] ap EULIO} SOL 
-AL so] ofeq soau3gu0ad sodiand ap ugIdeDyIsEID « 

$0911}9U10a8 sodian> 

  

Blieulid :o1prysa ap seures3osd & ueyy



seulajqo.id saajosa, vied PIOPENI][vd e] ap Osp) « 
Sa[eanjeu soaumnu aus sajeunzap sojaumnu 

PP UOISIAIPapsewa|qord ap uoionjosas
 AoquaNweayUe|g . 

souns “91080 EYSeY 2391909 UOd saTwmjeu sosaUINU ap ugts “HIP ap seutajqoad ap ugionjosas £ OWVAIUIRIIUL]T 

S9[Puloap soraumu ap uoideoyd 
“HIN ap sewalqord ap ugionjosas £ ojuanueaqueyy « 

sour ~Is9|TW Bysey safeundap sosaumu ap vysar £ euns ap SOsiaaip seura;qoid ap ugionjosas A Oyuatueajuelg e 
Sounsgpur A soumjsayuao “SOUIDgp aqua epuajeamnby « 
Sajeurpep sosaumu sol ua uapro £ ugereduio> 

$01X9}U0D sosiaarp B Sope}ose ‘sayeumpap sosaumu ap emyiuosa £ einja] 

Sayeunoap somaunN 

soyuatur 
-Ipareid sosiaaip ayuerpaur safeyuaoiod ap O[naRD 

Se]]]QuUas saUODENys UD ‘ugistaip ow. 4 uozei owl0D ugoey e] ap oajduig « 

setouayeainba opuezyyn 
Souoloey ap eysar eT ap A eums EF] ap owywo8;y « 
Seuopoey ap elouayeainba ey ajuerpaut ‘sajuareyip 

A sajen3y Salopeufmouap udd sauoloesy ap visas A euins ap seurajqoid ap uolnjosas A Ojuatureajuelg « 
eolpuINU bIDaI P| Ua saUOIDDRY ap ug esq? 

SEIXRU SsUOlwyy se] AONposUT ered Sapeplanay e« 
0001 4 O01 ‘OT ueas salopeuruouap sodn> sauo1 

“221 UO Setuajqord ap uotonjosas 4 O}JualweRajuel 

Sauooey seungje ap elouaen 
-mba e] 1eys0u ered sosmoaz SOSiaAIpapugmezyny « 

(sousaou 4 soundas ‘ojduiafa 10d) sauorsoesy sea 
“anu Jon pour ered sapny!3uoj ap OjuaTURUOIDRLY 

solieuooeyy soraumnyy 

sewayqord ap ugionjosay ej ua BIOPEMI|ED E] AP OST) » 
sejemmjeu sosaumnu uod sauoresado sew 0 sop uanb -yduntanb sewiajqoid ap ugionjosas A OjuarueayuEly « 

sa1ojoey 0 sopueums ua oJaumu Un ap ugnisoduiossap ey e ues -zmpuod anb sewajqo.d ap ugionjosai A ojuarueaquely « 

souewos soraunu so] « 
POHPUNU B39 EB] Ua sOJaUINU so7 - 

yeuorsisod zope, - 
SeO}IDUNU SalJas ap UgDONAyYSUOD - 

oJauinu un ap sosaons A tosarajuy - 
emyliosa £ winyoay - 

SeJJ]9 S1as ap SoJaUINU S07] « 

sayeanjyeu sorsumn 

sauojeiado sns A 
Sauopejal sns ‘sozaumnu soy 

  

operd oyuInG | po foo 
      

  
seoNPUa]Lpy



(soj[iauas Sosed) e]LISd v svinSy ap ugIanaysuoy 

(vnaus A owsyayesed ‘sop 

-v] ap peppen’ ‘sojnSuy ap pepyendt ‘ojdwala 10d) 

SO1JO}1I9 SOSIBAIP OPULZI[N suinSy ap ugedylse[D 

sopnoa}o aezvsy vavd sedioo [3p Osf) * 

sasepnoipuadios 

& sejajesed svauly ‘vjajatuis op sala ap anied e sei 

-n3y avzeay vied sydiuos A vapenosa ‘p[8ai ej ap osy « 

eapengsa ey A ep8au vj opuLzian svindy ap ozeil e 

svoijaui0ad sesn3sy 

seuusud 4 soqn ap ssuoqud ap opeuue A ugporujsuo) 

sootguioas sodianD> 

ound un ap sepeuapsood se] 

sinbo42 o sedeuwt ua sojalgo n sasas Jeon eed 

svuL|soy¥d Sepeuaps009 ap Safa So] ap UM!INposU] ¢ 

pepedsa uopesqn 

vyjysulo9ayy 

owes 

jap Aoay ap sordyynwgns 4 sojdaynu :jeuoap 01} 

-FUU RLUZ]SIS [BP ODPWAISIS OIPNysa Te UYPON po] ¢ 

Bynoseq e| 

A oayawoweulp ja UOT paw ap sopuatanzysul ap osy] ¢ 

(sauoisiaau0s) seuayqoid ap ugionjosas Vy B SepLIose 

‘sopungas soy 4 soynuty sof ‘BOY L] aya SUOIDL]aY¢ 

oajy fa A oa1qnd oxjaLuDap 9 ayo 

ugreyas ‘uaunjoa a 4 pepredea ej asjua upIoyjay « 

oduwian 4 osad ‘peppudea 

oxjaur jap sojdynuigns 4 sojdyynw pewtoap 01) 

-QUI BUA)SIS Jap ODN YUA}SIS OIPNsa FL UO INpoIUy 

uatunjoA 

[ap eplpaul ap pepium owos or1qQNd oryawU]Ud? |y ° 

seaiqn2 sopepiun ap daquod ja ayuLLpaus 

svwstd soungjv ap A oqnd Jap UawIN]OA [BPUOLIPI * 

SseFNIIPeNd OpuLZiyyN svaUyfLAINd sein3y 

ap Asaavjn8a131 sou od ap vale (ap uopeunxoidy « 

sope] sns ap epipaw 

vp ap ugiouNy ua eins euN ap vaIP [AP UOPLLA © 

vangy eun ap vagy Ja A oajawiad ja a1jua ug ejay 

sauoisuayxa sapuers ap aloijiadns e| sesoidxa 

eed eprpaw ap pepiun ows opuspend ojaUug]Pyy [A & 

opeaspend oauuyyuad [a 4 opespend O170u}99p [2 ‘op 

-BIPENd OAaW fa OPURZI[IN Seady AP O]ND|LO ]9 uanb 

-1jduut anb sewayqo.d ap ugionyosas Aoguaiuivawe|d © 

sopn8uyyaa A somSuyiy ‘sopeapend uo uy) isod 

-uoosap sod saproquios f sowadeyy ‘souodijod op vale 

[ap omg[eo Ja uanbydun anb seiualqoid ap uornjosay|« 

soyuanuypacosd sossaatp OpuLZHN svauypAind 

svin3y ap A souoSyod ap onawyad jap o[no]¥> [8 uanb 

-4dun aonb sewayqord ap ugionjosas A ojuaruvayur] 

sauaumnjoa A seaae ‘sapny1gu0] 

uoDIpayl 
  

a 

veut] SOLpnysa ap seuesdoid 4 uel



RSIIA 

-aat A seidoidurt v seyxtu sauoioey ap UOISIaAUOD » 

SU}XNU SIUOIDDBI AP e}SII 
Aeuins ap sewajqod ap ugronjosas A oyuarumeayuryg « 

sauomoey sey azjua uapso A epuajeainby e« 

¥oLEBUINU P}DaI P| La SIUOID2VIJ ap UOTIRdIIQR © 

SOLIEUOTDDEI SOIZWRN] 

sewiajqozd ap ugianjosas vy] ua eLOpE|Nd|Ld ey ap os—] & 

sauoroeiado seu o sop anbijdu ugionjos eAn> 
sosiaatp sewajqoid ap ugionjosas 4 ojuatwueaquelg 

oydyynw unwos our] « 

ojauinu un ap sojdyyny 

jeurpap 
Ug IDRJaUINU ap eUa]SIS [ap SE]Baz SET a1qOS UOTXaTJay « 

BOLMSUINU B}DII ET Ud SOIIUINU SO7q - 
Jeuolisod sojeq - 

SeoLIpUINU Salias ap UOIDINIysUOZ - 
ozaunu un ap Josaans 4 Josaayuy - 

einytosa A enya] - 
sapeinjeu soJauinU So} « 

sa[einyeu SOIaWON 

sauoreviado 
sns A sauoleyal sns ‘sorawinu So] 

S6-V6. 8 syo8? | 

  

opeis 0}xaS 

$0]UBAA SO] 
ap pepiiqeqoid souaur o 10Avw vy] ap ug}PeDyNUap] © 

Sa{quioavy soso so] ap A sajqisod 
sope}nsai soy ap sisttpue A solojyeaye soyuauadxg « 

sajqisod sopeyjnsa, ap e}sI"] ‘0a]U0) ap 
sewajqoid Jaajosai vied oque ap sewes3vip ap asp) « 

sajqisod sopyynsaz ap vst] “sojalqgo saz} 0 sop ap 
sauolenuad o sojgaie uanbyduit anb seurayqoig « 

Jeze A ugId2Ipald 

afeyuaosod ap sewayqoud ap upionjosas Aoquatuieaque|”| « 

jeuorsodoud ou 
& jeuoriodoid ugpetiva ap seayei3 ap ugesogeyg « 

epailp pepryeu 
-o110doud ap e}qe} eun ap sojep soy azjua sauoloelay e 

sewarqgoid saajosas vied peuariodoid 
ou 4 jeuorsodosd ugioeisea ap sejqey ap ugIoeiogely « 

Olquied ap sosas01g 

saquery 

SESIBAIP ap UOIDVULLOJUT ap sist[euL A UgIDLIIdoDay « 

euLIpaur Ee] ‘ayuandazy sei JopeA ‘sorpautoid 
iseqivg ap seoyes3 ua svinuspua) sey ap siseuy « 

sewuvi8o0}oid o sviieg ap seoyeid 
‘sewes2vIp sv] qry Ua UOIVUIOJUT LT Ip UOIDLZIULBIC) e 

UOHDEWIOJUT PT ap OJUaTUTE}LIYL, 
  

seanvUndayeyy 

 



(esqy £ ouresZojty ‘ugje3 

& oxyt)) s9[8ur eusaysis ja 4 jewDap OojguUr ewaysis 

Jap osad 4 pepioedeo ap sapeprun sey azjua ugeay « 

epipaul ap pepiun oulod epejauo) eT e 

owes 

Jap 4 oagy jap sopdyynwigns 4 sojdyynw :jeunsaq 

ODPL EWAISIS [BP OIpNysa ja Ua UgDeZIpuNjoIg « 

ug1ipau 

Bf ap RIO}SIY B] ap SOPadse soungye B U9ONpoUT « 

(opun3as 

& omunw ‘soy ‘erp ‘eueuias ‘sau ‘ouer) odwiay ap 

sapepiun ap ugisiaauod uanbyjduy anb sewajqoig « 

odwan f osad ‘peppeded 

{as}sal19} e]]n 

A oayawoity ‘aid A oajoumuas ‘epesind 4 oxyauques 

‘epredk A ona) sgBur eusaysts ja 4 jeuap 0213]9Ur 

.BWaysis [ap pnySuo] ap sapeprun sey asyua uUgHeKIaY © 

Od1qNd Gaya [ap 

A opeapend oxaw jap sojdyjnugqns 4 sojdigjnw sou 

-n3je ‘osjaw jap sopdyynwqns A sojdyynur :jeusep 

OdJPUI EWa}SIS [ap OlpNysa ja ua UgDEZIpuNjorg « 

seuustid ap [ejo} Bale Jap O[NI|PD « 

sopey sns ap eprpaw 

e[ ap ugPuNy ua ein3y eun ap eaig jap ugIOReA « 

seustid sounsye 

ap A ognd jap uawinjoa ja zepnaje9 eed elMWEg © 

sea1qns 
sapeplun ap oajuod Ja ajuerpaw sewstid soungzje 

ap A sognd ap uawnjoa jap YjND|¥9 [> uanbijdui anb 

soyjiouas sewaqoid ap ugrnyosas A oyuaywieayue|d * 

sewaqoid ap ugionjosal ej ua vaseyay ej ap Oss] * 

sem3y sajuasayip ap searg ap o[nd[yo Ja uanb 

-1jdumt anb sewajqosd saajosal ered sejnuigs ap Osf) 

oNsTp [ap onauad « 

sauauinjoa J seare ‘sapny{au07] 

ugDIps 

sewiaiqoid saajosas ered elopejnz|eo e] ap Oss) * 

sajeuap sosaunu ua salequaziod ap ugisaidxg « 

sajesnyeu sosaunu adqua sajewlfoap sosauinu ap UgIs 

-IAIp ap sewa[qoid ap ugionjosas £ ojuatureayueld « 

Sow!sa[iu eysey sa[eUlidap soJouINU ap Ugo 

-pnur ap sewajqoid ap ugionjosas A oyuatwieayuely © 

SOWISITW BISEY SAPEUJIIP SOJOUINU UOD L}SBI 

Aeums ap sewayqoud ap ugionyjosas A ojuorweaque ya 

sauolsoRay seuNS[e ap [BUIIaP BINYLIIS— ‘say 

-BWUIDap SOJBWINU ap U9I2eJj ap ULI) Uda BANGIIOSA 

ROLIQUMU B}DaI e| UD SaTeUIDEP SOIaWITU ap UNDeDIgQN « 

sajeulioap solaunu ap einyiosa A enya] e 

sa]ewpap somuwnN 

UNUWIOD JOpeulwoUap [ap O[NI[BO [2 ayuelpsw 

SO\USIP SalOpeuNUOUSp UO. saUOIDIRIJ ap ISAT 
Aeuins ap sewaqoad ap ugionjosaa A oquayueaqurlg 

sauoinoed ap ugieayryduig « 

  
vlewisy :O1pnysa ap seuesSoad & ueyg



soj]!ouas soyuautiadxa ua sayqisod sopeynsaz 
ap crauinu [3 ze]U0d ered joqiz ap seuesZeIp ap osr] 

souoyvaye sojuatutsadxa sosuaaip 
ap sopeynsal soy ap seoyes3 A seiqe) ua o1jsiBay e 

1eze A uODsIpalg 

afeyuaoiod ap sewia[qoad ap ugionjose Aojuanueayuelg « 

peprjeuorssodod ou o Aey is seq 
-oidwoo ered opoygit ow0o sopeznio sojonpoid so] 

peprpeuorsodo.d ap seuajqoid soya 
Jaajosai vied oyuarupasoid owod oven JOTeA [J ° 

sayualpuodsaj209 sea ei8 
Asejqe) sey A ug ene ap sauopsenys alqua ugDepay 

Jeuorsodoad ou A teuotsodoid 
UODeNeA ap se[qe} Ua sedUapUa} Se] ap sisIpUY 

jeuo;sodoad ou A jeuorssodoid 
ugpenea ap seoyys3 A se}qey ap uoloerogeya e] uanb 
-yduit anb sewayqoad ap uginyosal A ojuanueaquetg « 

Olquied ap sosad0l1g 

sayuraajai! soyep A solsesazau soyep aqua eduysip 
as A sojsaaosas zapod esed ugmeuoyur ayualyns 
Avy Is 802a]qQe1S as anb so] ua sewajqosd ap sisippuy 

sayuany 

SBSIBAIP ap UOIDeULIOJUT ap sisijpuR A UOTDe]IdODay « 

sewaqoid 
ap ugionjosas ej Ua eANLTAI LIdUAaNDaIJ e] ap Os) « 

euvlpaul e] ‘ayuansaaj sew JojeA ‘solpawiod 
istdivq ap Ssedyeis ua sviquapuay sey ap sistjeuy e 

seweiZojoid o seiseq ap seoyysd 
‘seumes8vIp ‘se[qey Ua UODDeULIOJUI EP] BP UOTDEZIURZIO « 

UOMEWIOJUI ET ap OJUITWIE}LIT, 

sedwioo 
A ep8az opueziyn sein8y ap ugmonpodas A ozel], © 

el1Jaus ap sala seul o sop 
opurzyyn sem3y ap ugponpoidai A ugmonsysuoz 

(23}99}2 ‘eLauLs ap sala ap 
oaumu ‘sajeuo8erp se] ap ug}o2asiajin ap soyund ‘say 
-ualajip saTeuoeIp ‘sajenB} sajeuodeip ‘sojafesed sopey 
apsaed ‘sanij394 ap oaWINU ’so[NBue sns ap epipaut 
‘sOpe] ap Olaumu ‘sope] sns ap ouewe} ‘o;dusala sod) 
SOLD] SOSIBAIP OpuEZI[N seny ap UgIeIYISE[D © 

sajeuo8elp sns ap iyied e sean3y ap ug}onsjsu0Z « 

gjeosa e seiny sop a 
-ua sepuasaytp A sezuelawias se] ap oyUaTUTIDIOUOIaY 

Byeosa e sein3y ap ugIDINIISUOD 

seoiijgui0as seinSiy 

saprupitd A soupuryi> 
‘seustid ap sauoajed ap opeuue A ugwonijsudD e 

sortyjgui0es sodian5 

sedeul ap enya] » 

seuvisa}ieo sepeuapiood ap sala so] ap Osf) » 

oulojue jap simbord ap eyeosa ve ugIDIN.ASUOZ) » 

repedsa uopeiqg 

erjauio0ay 
  

SCOTEWAILIAT



sauoioip 
-aid radvy vied svoyer8 ap ugiovjaidiajut a sisijeuy 

pepyiqeqoad ns sedyijuend uis sajquioary sosud 
Op oJauinu Jap ayjied v sojuaaa sup ap ugieieduioD 

  

enewig solpnyso ap seweaZoid 4 ueyg


	Portada
	Índice
	Introducción
	Objetivos
	Preguntas de Investigación
	Metodología
	Capítulo 1. La Educación Primaria en México
	Capítulo 2. La Escuela Primaria Federal "Constitución del 57"
	Capítulo 3. Didáctica de la Educación
	Capítulo 5. El Docente y la Educación Primaria
	Capítulo 6. El Último Grado Educación Primaria
	Capítulo 7. Las Matemáticas, una Materia de Educación Primaria
	Capítulo 8. Proceso Enseñanza - Aprendizaje, Básico para la Adquisición de las Matemáticas
	Capítulo 9. El Proceso Enseñanza - Aprendizaje y la Didáctica de las Matemáticas
	Conclusión
	Propuesta
	Bibliografía
	Gráficas: Rendimiento y Familia



