
BTRTYES 
UNIVERSIDAD “DON VASCO", A.C. 4 

INCORPORACION No. 8727-43 A LA q 
Universidad Nacional Auténoma de Méxic 4. 
  

  

  

ESCUELA DE PEDAGOGIA 

“Propuesta para la Ensefianza de las Matemfticas 
en el Primer Grado de Primaria, del Instituto 

Juan de San Miguel de la Ciudad de 
Uruapan, (1995). 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN PEDAGOGIA     
PRESENTA: 

fina Oaudia /Mactinez Chdévez 
' 

ps ASESOR: 

aS, Lic. Héctor Rail Galupa Rios 

UNIVERSIDAD 
“DON VASCO", A. C. URUAPAN, MICHOACAN, eaee= 

TESIS CON a9 BOBS | 
FALLA DE ORICEY 17



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 

Con carifio y agradecimiento a mis padres 

Luis Martinez Armas y Mela Chavez de Martinez, 

| Quienes me han guiado con su ejemplo y esfuerzo. 

A mis hermanos 

Luis y Octavio 

A Tofio 

Que me ha dado todo su amor y apoyo 

} A mis primos especialmente a 

Ivette Chavez Madrigal 

A mis amigas: 

Zaira, Aby, Pilla, Tere y Mely 

A los licenciados 

Gerardo Mora Camacho, 

Humberto Javier Negrete Pérez 

Gloria Baltazar y 

Francisco Navarrete



Hago patente mi especial agradecimiento a los 

Maestros Rad! Zalapa Rios y Luis Martinez Armas por su 

Valiosa labor de asesoria y revisién, sin la cual no 

Hubiera sido posible desarrollar este tema.



INDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION GENERAL A LA INICIACION MATEMATICA 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

15 

1.6 

1.7 

FINES EN LA ENSENANZA DE LA INICIACION MATEMATICA 

LAS MATEMATICAS EN LA ACTUALIDAD 

1.2.1 OBSERVACIONES GENERALES DE LA PEDAGOGIA CON 

RESPECTO A LA INICIACION MATEMATICA 

NOCIONES GENERALES DE LA OPERACION ARITMETICA 

EL FACTOR LENGUAJE EN LA INICIACION MATEMATICA 

RASGOS GENERALES DE LA PRACTICA DE LAS OPERACIONES 

1.5.1 LA SUMA CON RETENCION (A GRANDES RASGOS) 

1.5.2 LA RESTA CON RETENCION (A GRANDES RASGOS) 

RESOLUCION DE PROBLEMAS A NIVEL DE PRIMERO DE 

PRIMARIA 

1.6.1 ALGUNAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS A NIVEL PRIMARIA 

1.6.2. LA TRADUCCION MATEMATICA 

ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DEL RAZONAMIENTO Y LA 

INICIACION MATEMATICA 

1.7.1 AXIOMAS 

1.7.2 LA NOCION DEL ORDEN EN MATEMATICAS 

CAPITULO 2 

INTRODUCCION A PIAGET, DECROL Y MONTESSORI 

21 INTRODUCCION A LA TEORIA DE PIAGET 

i5 

16 

16 

17 

20 

20 

21 

22 

22 

24 

26 

27 

27 

27 

29



2.1.1 CONCEPTOS Y TERMINOS BASICOS DE LAS TEORIAS 

DE PIAGET 

2.1.1.1 ETAPA SENSOMOTORA (0-2 ANOS) 

2.1.1.2 ETAPA PREPARATORIA (2-7 ANOS) 

2.1.1.3 ETAPA DE LAS. OPERACIONES CONCRETAS 

(7-11 ANOS) 

2.1.1.4 ETAPAS DE LAS OPERACIONES FORMALES 

(11-15 ANOS) 

2.1.2 EL DESARROLLO DE LA IDEA DEL NUMERO SEGUN PIAGET 

2.1.3 LA COMPRENSION DEL NUMERO SEGUN PIAGET 

2.2 INTRODUCCION A DECROLY 

2.2.1 SU OBRA PEDAGOGICA 

2.2.2 LA COMPRENSION DEL NUMERO SEGUN DECROLY 

2.3. INTRODUCCION A MONTESSORI 

2.3.1 LA COMPRENSION DEL NUMERO SEGUN MONTESSORI 

CAPITULO 3 

PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DE LA SUMA Y RESTA 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

CONCEPTO DE SUMA 

CONCEPTO DE LA RESTA 

EL PROCESO DE ENSENANZA APRENDIZAJE 

3.3.1 RESOLUCION DE PROBLEMAS 

PROCEDIMIENTOS Y ERRORES DE LOGARITMOS 

3.4.1 PROCEDIMIENTOS DE LOGARITMOS 

3.4.1.1 ALGORITMO DE LA SUMA 

3.4.1.2 ALGORITMO DE LA RESTA 

3.4.2 ERRORES DE LOGARITMOS 

30 

31 

33 

35 

35 

40 

3 

46 

47 

50 

51 

52 

52 

53 

54 

54 

54 

55 

56



CAPITULO 4 

DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 

4.1 DESCRIPCION DE ALGUNOS MATERIALES 

CAPITULO 5 

MARCO DE REFERENCIA 

CAPITULO 6 

INVESTIGACION DE CAMPO 

6.1 DISENO DE LA MUESTRA 

6.2. DISENO DEL INSTRUMENTO 

6.3 RESULTADOS DE LA OBSERVACION DE CAMPO 

6.4 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EVACUACION EXPLORATORIA 

6.5 INTERPRETACION DE DATOS 

6.6 GRAFICAS DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXPLORACION 

MATEMATICA 

6.7 ANALISIS DEL METODO EMPLEADO PARA LA ENSENANZA 

DE LAS MATEMATICAS EN EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

EN EL INSTITUTO JUAN DE SAN MIGUEL 

CONCLUSIONES 

PROPUESTA 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFIA 

61 

64 

69 

69 

70 

73 

74 

79 

86



INTRODUCCION 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las matematicas han sido la herramienta basica necesaria del progreso 

humano, e! hombre las ha empleado desde el. momento en que necesité dominar su 

medio ambiente. 

Comenz6é empleandolas en las cuentas; al principio e! hombre us6 piedrecitas 

para recordar cantidades grandes, después inventé modos de escribir los ndmeros. 

Griegos y romanos no tuvieron una formas adecuada de representarlos, en cambio, 

los hinddes desarrollaron un practico sistema de nocién numeral al descubrir el cero. 

Las matematicas han ido evolucionando siendo cada vez mas utiles para el 

desarrollo de la humanidad y actualmente nadie duda que sean imprescindibles en 

nuestra vida diaria. 

Las matemiaticas son la ciencia que estudia las cantidades y formas, sus 

Propiedades y relaciones, mediante el uso de los numeros y simbolos; son exactas 

porque sus resultados asi lo son. 

Su método es estrictamente ldgico, ya que plantea una serie de axiomas. Se 

entiende por axioma, todo principio evidente por si mismo, (por ejemplo, es un 

axioma que el todo sea mayor que cada una de sus partes); se dice que es “principio” 

porque todo principio es una verdad de la que se deducen otras. 

Como ciencia, la matematica posee tres grandes divisiones: el calculo, la 

geometria y ja mecdnica racional; en este trabajo interesa el cdlculo, ya que de é! se 

desprende la aritmética; siendo ésta el contexto donde se ubica la presente 

investigacion. 

La definicién de la aritmética nos dice que es la ciencia que se ocupa del 

estudio de las cantidades expresadas por nimeros, que considera la naturaleza de 

estos, sus propiedades y suministra medios faciles como la suma y la resta, para 

calcular por medio de ellas. 

En la actualidad las matematicas han abierto puertas de caminos cientificos 

haciendo una cadena interminable de descubrimientos, también se afirma que la
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finalidad de las matematicas es la ensefianza del calculo y éste debe abordar 

problemas prdcticos para que, posteriormente, los alumnos sepan resolver problemas 

en su vida cotidiana; pero en fa realidad algunos nifios encuentran dificultades para 

su comprensién. Ello puede deberse a causas multiples, tales como la falta de 

maduracién del nifio, dificultades perceptivas, afectivas, psicomotrices o el uso 

inadecuado del método utilizado por algunos maestros (como puede ser el empleo de 

métodos mecanicos en la ensefianza de las matematicas); ante esto.al nifio le queda 

aprender de manera automatica una serie de nociones y reglas, sin una base de 

comprensién, por lo tanto, el nifio memoriza ejercicios en forma oral y escrita. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es muy importante destacar que cuando el nifio llega a la escuela, debe ser 

tomado como un ser humano completo y no como una maquina cognoscitiva que 

s6lo aprende informacién introducida por el maestro, hay que tomar en cuenta su 

aspecto afectivo; tal es el caso de sus necesidades, tendencias, intereses y 

sentimientos. 

Estos aspectos tienen gran influencia en el aprendizaje y, por lo tanto, en el 

conocimiento de las matematicas. 

En pedagogia existe el principio de que todo aprendizaje debe adaptarse al 

nifio, de otra manera pueden tenerse influencias negativas, tanto en el ambito 

afectivo como en el intelectual, acabando el interés del nifio por las matematicas. 

Existen algunos nifios que se pueden desalentar a tal grado que terminan 

evitando las matematicas por completo y a su vez no aprenden nada, amenazando su 

sentimiento de autoestima. 

En nuestro pais actualmente existen métodos a través de los cuales se 

pretende ensefiar matematicas a nivel elemental a los nifios. 

Sin embargo no se cuenta con la informacién sobre estos métodos 

tradicionales, ya que los maestros que llevan a cabo fa ensefianza en ésta forma, que 

son la mayoria de los maestros de escuelas primarias, los aplican de forma muy 

peculiar, es decir, segun las necesidades de ellos mismos: es por eso que con esta



tesis se pretende disefiar una propuesta (una vez analizando el método para la 

ensefianza de las matematicas que se lleva a cabo en el grupo de primero “A” de 

primaria en el Instituto Juan de San Miguel), para la ensefianza de las mateméaticas. 

El objeto de la propuesta es propiciar la evolucién del nifio tanto en el plano 

del raciocinio como en el plano de su crecimiento como ser humano, asi como 

también para que sirva de ayuda al maestro que imparte en dicha area. 

FUNDAMENTACION 

Como se sefiald anteriormente, existen en la actualidad una variedad de 

métodos tradicionales para la ensefianza de las matematicas a los nifios de nivel 

elemental. 

Sin embargo estos métodos adolecen de ciertas deficiencias ya que se 

proponen manejar los conceptos fundamentales-en formas mecanica. 

Por este motivo, se pretende con el presente trabajo proponer un programa 

alternativo que, tomando en cuenta las teorias de Piaget, Montessori y Decroly, 

armonice los métodos tradicionales con el aprendizaje en forma razonada de los 

conceptos fundamentales de las matematicas a nivel elemental. 

TIPO DE INVESTIGACION 

Podemos decir que el método de investigacién educativa que se utilizé para 

ltevar a cabo esta tesis es el método inductivo; con este método se analizan casos 

particulares de los cuales se extraen conclusiones de caracter general; rescatando 

como objetivo principat las observaciones sistematicas de la realidad. En este caso se 

observ6 el método de ensefianza de la suma y de la resta que empleo la maestra en 

el grupo “A” de primer grado de primaria. 

En si, el método inductivo sigue estos pasos: inicia con la recoleccién de datos; 

se categorizan las variables observadas, en ocasiones se pone énfasis en el 

descubrimiento de variables criticas que permitan efectuar exploraciones 

sistematicas; se establecen regularidades y relaciones entre los datos observados y, 

finalmente, se puede obtener una estructura de generalizaciones relacionadas 
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sistematicamente, posibilitando asi la elaboracién de una teoria, en este caso de un 

programa alternativo para la ensefianza de la suma y resta a nivel de primer grado 

de primaria. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

- Diario de campo 

- Prueba de matemiaticas aplicada a los nifios 

- Evaluacién de los resultados obtenidos en la prueba 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Estudiar el método de ensefianza de las matematicas en el Instituto Juan de 

San Miguel de la Ciudad de Uruapan. 

ESPECIFICO 

> Conocer la aplicacién del método que se emplea actualmente en ef primer 

grado de primaria del Instituto Juan de San Miguel. 

> Disefiar el programa alternativo de ensefianza para las matematicas. 

HIPOTESIS 

El métode memoristico empleado por el docente en la ensefianza de las 

matematicas dificulta {a comprensién, por parte de los alumnos, de los contenidos de 

tal materia. 

Variable Independiente: 

Método memoristico empleado en la ensefianza de las matematicas. 

Variable Dependiente: 

Incomprension de los contenidos de fa materia de matematicas, por parte de 

los alumnos. 

11



  

Variable Independiente Variable Dependiente 
  

  

Los contenidos a aprender son 

expuestos por el docente mas de 2 

veces, 

Uso exclusivo del pizarrén por parte 

del maestro. 

Hay mondlogo, ef maestro es et Unico 

que habla. 

El maestro no formula preguntas a los 

alumnos. 

Los alumnos repiten varias veces en 

voz alta los contenidos transmitidos 

por el maestro.   

Examen de exploraci6n matematica, 

administrando a fos alumnos, con 

50%, o mas, de _ respuestas 

incorrectas. 

Expresiones verbales que denotan 

incomprensién de los contenidos de la 

materia tales como: No entiendo 

Es confuso 

Es dificil. 

  
  

DELIMITACION 

La delimitacidn de esta investigacién es: 

Estudiar el impacto que tienen el uso de método memoristico en los nifios de 

primero “A” de primaria det Instituto Juan de San Miguel de esta ciudad. 

PRESENTACION GENERAL DE ESTUDIO 

Como podemos observar, !a presente investigaci6n esta formada por 6 

CAPITULO 1 

capitulos que, de manera muy general, seran resumidos en este apartado con la 

finalidad de dar a conocer el contenido de cada uno de los mismos. 

Introduccion general a la iniciacién matemdtica 

En este primer capitulo revisaremos los fines de la ensefianza en la iniciacién 

matematica los cuales se caracterizan en 3 categorias: el instrumento, (en este caso 
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el conocimiento), fa informacién del intelecto y, por ultimo, adaptar al nifio a la vida, 

se habla también acerca de que las matematicas en la actualidad constituyen una 

disciplina que evoluciona constantemente. 

Otro de los temas que se citan en este capitulo son las nociones generales de las 

operaciones: fundamentales, tales.como Ja suma y la resta y los rasgos generales en 

la practica de estas operaciones, asi como de la resolucién de problemas de estas 

operaciones, a nivel de primero de primaria. Por Ultimo se habla de algunos aspectos 

relevantes del razonamiento en Ia iniciaci6n matematica. 

CAPITULO 2 

Introduccion a Piaget, Decroly y Montessori 

En este capitulo se mencionan grandes personalidades de! campo de la 

pedagogia como lo son Piaget, Decroly y Montessori. Ello con el objeto de conocer 

sus grandes aportaciones dentro de Ia historia de la pedagogia, asi como también de 

retomar sus teorias como apoyo al desarrollo de esta investigacin. 

CAPITULO 3 

Proceso de ensefianza-aprendizaje de la suma y de la resta 

En este capitulo se manejaran conceptos tales como la adicién: afiadir mas; y 

la sustraccién: quitar algo, los cuales van gulando los intentos de los nifios para 

construir procedimientos aritméticos. 

Asi pues se habla del proceso de ensefianza-aprendizaje y de la resolucién de 

problemas aritméticos con ayuda de la suma y de la resta. Por Ultimo se revisan tos 

procedimientos y errores algoritmicos. 

CAPITULO 4 

Didéctica de las matemdticas 

En este capitulo se expone que las matematicas necesitan replantearse con ta 

finalidad de lograr un nueva formacién tomando en cuenta 3 aspectos: e! contenido 
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de la ensefianza, la iniciacién del educando y la metodologia o didactica de tas 

matematicas. En este capitulo también se describiran diferentes tipos de materiales 

como los “Bloques de Dines”, “Regleta de color de Cuisenarie” y el trabajo sobre 

fichas. 

CAPITULO 5 

Marco de Referencia 

En este quinto capitulo se habla det Instituto Juan de San Miguel, escenario 

donde se ilev6 a cabo esta investigacidn. 

CAPITULO 6 

En este Ultimo capitulo, se hace referencia a !a investigacién de campo, como 

el disefio de ia muestra, del instrumento, andlisis e interpretacién de los resultados, 

y, por ultimo, el analisis del método de ensefianza de las matematicas que se emplea 

en el primer grado de la escuela investigada. 

14



  

CAPITULO 1 

INTRODUCCION GENERAL A LA INICIACION MATEMATICA 

En este capitulo, introduccién general a la iniciacién matematica, se abordaraén 

varios Conceptos por medio de los cuales se pretende dar respuesta a fas preguntas 

que en determinada forma se les plantean a los profesores; tales como: éPor qué 

ejerce dicha funcién?, éCudles son sus bases para la ensefianza de las matematicas 

a un nifio de primero de primaria?, éCémo !o hace?; también se presentara una 

opinién pedagégica con respecto a la iniciacidn matematica relacionandola con las 

operaciones aritméticas como son: la suma, resta, problemas aritméticos, axiomas y, 

por Ultimo, la nocién del orden de matemiaticas. 

1.1 FINES EN LA ENSENANZA DE LA INICIACION MATEMATICA 

En el libro titulado “Las mateméaticas: Cémo se aprenden, cédmo se ensefian”, 

del autor Gastén Miaralet, nos dice que los fines de !a ensefianza del calculo y las 

matemiaticas se clasifican en 3 categorias: 

e Un instrumento (el conocimiento} 

¢ Formacién det intelecto. 

e  Adaptar al nifio a la vida 

Con respecto a una buena formacién intelectual, muchos maestros y padres de 

familia ven la ensefianza de las matematicas el medio ideal para proporcionar al 

alumno un instrumento para resolver problemas de su vida diaria. 

La ensefianza de las matematicas debe abordar problemas practicos, 

problemas que ubiquen al alumno ante situaciones concretas, con el fin de ensefiarle 

a utilizar sus conocimientos tedricos, para encontrar soluciones a los problemas 

cotidianos. 

El manejo de los abacos, tablas numéricas y, de vez en cuando, la calculadora 

manual, aumentan la rapidez de los cdlculos, permitiéndole hacer operaciones mas 

complicadas y famitiarizarse con el sistema numérico. 
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En la actualidad una preparacién para la vida no se puede hacer en buenas 

condiciones sin una llamada formacién matematica, dicha formacién aporta al 

individuo un enriquecimiento conceptual que no le puede dar ninguna otra disciplina. 

Estudiar matematicas es esencialmente aprender a razonar y a habituarse a 

tomar conciencia del propio. razonamiento, es habituar a los alumnos a tomar 

conciencia de los propios pasos del pensamiento. De hecho, la iniciacidn en las 

matematicas ensefia a los alumnos a manejar los axiomas (principio tan evidente que 

no necesita demostracién) del pensamiento \dgico-adulto. Todo esto no se puede 

llevar a cabo sin un tenguaje particular, por lo tanto, el profesor de matematicas debe 

considerarse como un profesor de lenguaje en matemiaticas. 

1.2. LAS MATEMATICAS EN LA ACTUALIDAD 

Las matematicas en la actualidad constituyen una disciptina que va 

evolucionando constantemente. 

“La obligaci6n de! pedagogo es iniciar a sus alumnos en las matemiaticas y 

prepararles para el mafiana. La matematica actual es también el balance de todos 

los niveles de la actividad humana, constituye un instrumento particularmente 

poderoso para abordar un nimero cada vez mayor de problemas”, como diria Gastén 

Miaralet. 

También hay que considerar que los alumnos que reciben esta nueva 

ensefianza matematica deben recibir una formacién que les permita conocer y utilizar 

sin dificultad los aspectos mas practicos de la misma. 

1.2.1. |OBSERVACIONES GENERALES DE LA PEDAGOGIA CON 

RESPECTO A LA INICIACION MATEMATICA. 

Con respecto a la ensefianza de las matematicas, la eleccidn de métodos y 

técnicas puede oscilar entre dos polos; ya sea la aplicacién de un método deductivo, 

que viene siendo el mas préximo a la actividad matematica real, o de un método 

psicoldgico; el cual parte principalmente de las relaciones del nifio con su medio 
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ambiente, tomando en cuenta sus experiencias reales que lo van guiando a una 

matematizacién progresiva. Me atrevo a pensar que este método psicoldgico puede 

ser uno de los factores por fos cuales se presentan fracasos en mateméaticas en nifios 

de primero de primaria. No quiero decir con esto que se estén devaluando los 

métodos anteriores, sino que con frecuencia se pretende que. el_nifio sea matematico 

britlante y perfecto imponiendo un método riguroso, sin tomar en cuenta que los 

esquemas tdgicos del pensamiento del nifio no estén lo suficlente desarrollados para 

responder a !o que uno, como pedagogo, pretende que responda. Aunque no hay 

que descartar que existen nifios superdotados, o aquellos que su personalidad ya 

est4 orientada hacia esa forma de actividad psicoldgica, menciona Gastén Miaralet, 

en su fibro las matematicas sefialado previamente. 

Es por eso que se debe hacer hincapié a que el maestro o pedagogo saque 

partido de los niveles de equilibrio del nifio, es decir, que tome en cuenta sus 

posibilidades Idgicas y de esta forma asegurarse de que lo que el nifio aprenda io 

incorpore como un aprendizaje significativo e influya en su personalidad. 

Una formacién completa también debe tomar en cuenta las posibilidades de 

imaginacién de los alumnos y cultivar su creatividad partiendo siempre de la 

observacién o de la experimentacién sobre las cosas, para plantearse problemas 

matematicos, descubriendo asi ta realidad y comprendiéndola mejor. 

1.3 NOCIONES GENERALES DE LA OPERACION ARITMETICA. 

El resultado de una suma, resta, u otra operacién matematica, es la 

consecuencia de un numero considerable de procesos psicoldgicos ligados al conjunto 

de evaluacién de la personalidad del nifio. 

La complejidad de este desarrollo es tal que, si quisiéramos, podriamos 

encontrar con este motivo todos los grandes problemas de la evolucién intelectual del 

nifio. 

Todas las actividades de agrupamiento, separacién, clasificacién, llevan a una 

reflexién, a una toma de conciencia, por lo tanto, el problema de la pedagogia es 

llevar las actividades reales o imaginarias a una traduccién de ese lenguaje 
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mateméatico utilizando sus propios signos como son =, -, +, etc., y sus formas 

propias. 

A continuacién se definiran las etapas por tas cuales el nifio debe pasar para 

obtener la construccién sdlida de las bases matematicas. seglin el autor Gastén 

Miaralet. 

Y son las siguientes: 

1) LA ACCION MISMA; siendo necesario que el nifio manipule, pero como dice 

J. Piaget “la manipulacién no basta por si misma aunque sea necesaria” (Miaralet, 1986). 

Por lo tanto dicha manipulacién debe preceder siempre a la operacién 

aritmética. 

2) LA ACCION ACOMPANADA DEL LENGUAJE; ya que la accién y el lenguaje se 

apoyan mutuamente. Es asf como el nifio pequefio aprende el vocabulario 

fundamental de la lengua matematica, es decir, utiliza las primeras expresiones que 

describen la accidn que realiza. Por ejemplo: Cuando se ejecuta un ejercicio como: 

“tengo tres pelotas en una mano, dos en la otra; las pongo todas juntas en una sola 

mano, ahora son cinco pelotas las que tengo.” 

Estos ejercicios aseguran una sdlida unién entre varios aspectos del 

pensamiento matematico naciente: la accién concreta, la expresién de dicha accién 

en un lenguaje que puede comenzar a llamarse lenguaje mateméatico, expresado 

similarmente al que posee el nifio a esta edad de 6 afios. 

3) LA CONDUCTA DEL RELATO; es después de que el nifio puede asociar una 

acci6n real y una expresién verbal simuttaneas, es decir, el nifio puede contar, sin 

hacer las diferentes acciones que ha ejecutado en presencia de los objetos, del 

materia! etc., cuando el lenguaje del nifio no es artificial, ya que traduce unicamente 

una experiencia real propia. 
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4) ACCION CON OBJETOS SIMPLES; aparece una posibilidad de una forma de 

abstraccién; aqui es cuando se pueden introducir ejercicios reales utilizando material 

no figurativo. 

5) TRADUCCION GRAFICA; se traducen todas las situaciones vividas por el 

nifio a otro lenguaje: el tenguaje grafico. Este lenguaje puede ir desde el dibujo mas 

complejo, hasta la traduccién por esquemas simplificados como pueden ser imagenes 

de fichas o de montones de botones, etc. 

En esta fase los procesos deben tener un doble sentido: ir de la operacién 

concreta a la traduccién por el dibujo y de la traduccion por el dibujo a la operacién 

concreta. 

Es aqui donde el nifio aprende a expresar y a traducir acciones y desarrolla 

una imaginacién matematica, asegurando con esto las relaciones entre los diferentes 

planos de Ia realidad y el pensamiento. 

6)TRADUCCION SIMBOLICA; este nivel se daré una vez que los niveles 

anteriores estén sdlidamente asegurados, por lo tanto la traduccién simbdlica de la 

operacién es, por ejemplo: 2+3=5. En esta etapa se encuentra al aspecto de 

abstraccién, de hecho es lo que se llama comprensién de operaciones. 

La evolucién de estas fases o niveles varia con cada nifio, por lo tanto sera 

muy importante que la educacidn y el aprendizaje en los inicios del calculo tomen en 

cuenta los niveles de ritmos personales. 

Los comienzos de la iniciacién al calculo van a consistir principalmente en 

establecer la relacién existente entre la operacién concreta y la operacién 

matematica, lo cual no es nada facil. 

La nocién de la suma; se puede decir que es la operacién que parece mas 

simple, la nocién de la resta se desarrolla temprano en el nifio; puede decirse que 

desde ja edad maternal es capaz de acceder a ella, sobre todo cuando se tiene la 

suma total y la parte que se utilizd. 
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1.4 EL FACTOR LENGUAJE EN LA INICIACION MATEMATICA 

El lenguaje es un instrumento indispensable para el adulto, pero constituye 

uno de tos obstdculos importantes para el razonamiento del nifio, (dependiendo del 

nivel que se le maneje at explicarle algo), las dificultades que provoca afectan tanto 

en el plano de la inteligencia como en el de su afectividad. 

Existen expresiones matematicas tales como: 

« Las del lenguaje corriente con su sentido habitual. 

« Las del! lenguaje corriente utilizadas con un significado diferente. 

« Las pertenecientes propiamente a las matematicas como la palabra, mas 

que, menos que, el doble de, tanto como, etc. 

1.5 RASGOS GENERALES DE LA PRACTICA DE LAS OPERACIONES 

En la practica, para resolver problemas verdaderos de las matematicas se 

utilizan una serie de reglas que deben, mediante cierto orden, conducir al resultado. 

Con esto el nifio establece una relacién entre una operacién correcta o imaginada y 

una traduccién que utiliza un lenguaje especial. 

Con la practica de las operaciones se da una continuidad al conjunto de signos 

escritos como 3+2=5; es decir, cémo encontrar el resultado sin utilizar ahora ‘a 

experiercia concreta y directa. 

Durante los primeros ejercicios y problemas ilamados “de una operacion”, el 

nifio debe aprender casi simultaneamente a plantear correctamente su operacidn y a 

encontrar inmediatamente el resultado. 

En la suma, uno de fos factores evidentes es la presentacién de ésta en forma 

vertical, que viene siendo la forma més usual de resolverla, pero una de las 

dificultedes que presenta la alineacién de unidades del mismo orden, como lo dice 

Miaralet. Ejemplo: 

7896 y no 7896 

2149 +49 
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La eliminacién completa de los errores que se presentan en la suma iran 

desapareciendo en la medida en que el nifio vaya adquiriendo el habito oral o mental 

de descomponer el ndmero asi: 7 millares, 8 decenas, etc. 

En lo que se refiere a la resta, el problema al que se enfrenta el nifio es mas 

complejo, ya que la resta no es. conmutativa y el orden en que se ponen los numero 

no es indiferente. Un ejemplo es cuando se le pide al nifio que escriba la operacién 

correspondiente al problema: resta 35 de 89. Hasta los 8 afios u 8 afios 1%, el nifio lo 

escribe asi: 35-89, esto debido a que no todos los nifios a cierta edad lo escribiran 

automéaticamente como 89-35. 

1.5.1 LASUMA CON RETENCION (A GRANDES RASGOS). 

Las sumas que no pasan de 10 son faciles de resolver como: 5 

+2 

7 

pero cuando pasan de 10 hay que proceder con una técnica en particular que es la 

de la retener, es decir, escribir el ntimero de tas unidades y retener el numero de las 

decenas y/o centenas; ahora bien, la suma con retencién no es un problema 

insuperable, hay que tratar que los nifios no cometan errores como 58 

+52 

110 

Hay que aclararles, en el momento de la explicacién en clase, que debemos 

descontiar de las palabras, esto con la finalidad de no introducir en el nifio nociones 

confusas, mencionandoles que 8+2 son 10; pongo el cero y retengo el 1; ya que esto 

los confundiria, no entendiendo nada en ese momento, aunque posteriormente lo 

realice por medio de la mecanizacion del algoritmo. Ya que es en esta etapa en la 

que se encuentran fos nifios de primero de primaria, es preciso tomar en cuenta la 

madurez que necesitan tener para abordar operaciones de este nivel. Y si no se 

toma en cuenta esta madurez solo se le estara forzando a que actle mecanicamente 

y no comprenda lo que se explica y se le pide que haga. 
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Por lo tanto, hay que explicarle bien que las decenas de decenas son centenas, 

es decir, 8+2=10; pongo el cero reteniendo el 1; posteriormente cuando tenga que 

hacer la siguiente suma 5+5=10, mas 1 que llevo =11. 

Miaralet nos expresa que mientras el nifio no juegue con el sistema numérico y 

con el paso de las decenas a las centenas, de las centenas a las unidades de millar, 

no haciendo esto con rapidez y seguridad, es conveniente mejor esperar y no pasar a 

fa suma con retencién... Una vez comprendido la suma con retencidn, el nifio puede 

llegar a hacer cualquier tipo de operaciones aritméticas. 

1.5.2 LA RESTA CON RETENCION (A GRANDES RASGOS). 

La resta con retencién es un caso muy particular e interesante, ya que, en la 

mayoria de los casos, se le explica al nifio cosas que no puede comprender 

perfectamente y adquirir una practica pidiéndole comprender perfectamente cuando 

no puede hacerio ejemplo: 82 

232 

Se quiere decir con esto que al nifio se le impone este lenguaje: 8 para 12 =4 

y llevo 1, €Y a dénde no la llevo?, éY si llevara una a dénde la llevo?. 

Con este sistema sdlo se utiliza un teorema matematico, una especie de 

formula que nos va a ilevar a un resultado dificil al comprender que la unidad que 

llevo se le debe sumar al numero inferior 3, etc. 

En definitiva los nifios no comprenden exactamente !o que deben hacer, 

cayendo asi en la mecanizacién de un procedimiento convencional. 

1.6 RESOLUCION DE PROBLEMAS A NIVEL DE PRIMERO DE 

PRIMARIA 

Gaston Miaralet afirma sin temor que, a nivel de escuela primaria, la resolucién 

de un problema por un nifio es frecuentemente el reflejo de su personalidad y de sus 

costumbres anteriores. 

A continuacién se dard una clasificacién de los diferentes modos de actuacién 

de los nifios ante la resolucién de problemas a nivel primaria. 

22



1) 

2) 

3) 

4) 

  

ALUMNOS QUE TIENEN UNA ACTIVIDAD LOGICA EXPLICITA: estos nifios 

se comportan como to harian los adultos razonando matematicamente; 

estos casos no son muy numerosos y representan a los nifios bien dotados; 

estos son capaces de hacer un andlisis de un problema y de explicar por 

qué producen una u otra forma; no sdlo un razonamiento correcto sino la 

justificacién de sus procesos intelectuales 

LOS QUE SON CAPACES DE RESOLVER CORRECTAMENTE UN PROBLEMA 

SIN PODER EXPLICAR LAS RAZONES DE SU FORMA DE PROCEDER: esta 

falta de toma de conciencia de las operaciones intefectuales supone un 

cierto nivel psicolégico. Es este justamente uno de fos objetivos de la 

ensefianza de las matematicas, y sobre todo de la formacién del espiritu 

mateméatico: hacer capaz af alumno de realizar este andlisis de los caminos 

de !a mente cuando resuelve un problema, para comprender las diferentes 

funciones implicadas. 

AQUELLOS QUE SIN HALLAR INMEDIATAMENTE LA SOLUCION LOGICA DE 

UN PROBLEMA, SON CAPACES DE TANTEAR INTELIGENTEMENTE; algunos 

nifios no pueden tener de golpe un campo mental tan extenso; entonces 

producen por tanteos, llevandolo poco a poco a descubrir la solucién en 

términos mas simples. Diremos que et nifio es capaz de sacar partido de 

los intentos anteriores. 

AQUELLOS QUE REALIZAN UNA BUSQUEDA SISTEMATICA; son fos nifios 

que aprenden a buscar la clase de problema a la que pertenecen los que ha 

de aprender a resolver. Cuando esta actitud llega a ser ta unica via que 

utiliza el alumno para buscar la soluci6n de un problema se vueive 

rapidamente hacia el formulismo y el automatismo contrarios a la 

verdadera formacién matematica. 
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5) NINOS QUE NO VEN EL PROBLEMA EN SU CONJUNTO; estos alumnos dan 

la impresién de que su campo de conciencia es muy estrecha y les es 

imposible tomar en consideraciédn todos los elementos del problema, es 

decir, considerar una parte de los datos del enunciado y olvidan las otras; 

se debe pues, adoptar una pedagogia particular con estos nifios. 

6) NINOS QUE ANTE UN CONJUNTO DE DATOS NUMERICOS Y DESPUES DE 

UN EXAMEN DEL ENUNCIADO DEL PROBLEMA SE VUELCAN SOBRE LAS 

OPERACIONES; para estos nifios un problema matematico significa hacer 

operaciones inmediatamente. Ante unos datos numéricos, sin tener 

siquiera una vaga idea de reunién, se ponen a juntar los datos numéricos 

sin una visién de conjunto del problema a resolver. 

Cuando se le pide a estos nifios las razones por las que han procedido de 

esta forma no dan ninguna respuesta. Esta clase se distingue porque los 

Nifios tienen mas bajo nivel intelectual y son incapaces de comprender el 

propio texto del enunciado. 

Como pedagogos debemos prestar atencidn al hecho de que nuestros 

problemas no Ilequen a ser adivinanzas, y que la busqueda de la solucién 

no suponga una larga iniciacién a los secretos de diferentes disciplinas. Es 

decir, el educador debe ensefiar a ios nifios a relacionar las matematicas 

con la realidad. 

1.6.1 ALGUNAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS A NIVEL PRIMARIA. 

Algunas de las dificultades que se presentan en la respuesta de problemas 

matematicos con base en los estudios realizados por Gaston Miaralet, son 

introducidas por el vocabulario utilizado en el enunciado del problema, ya que la 

forma en como se presenta el enunciado es uno de los factores de éxito o de fracaso 

del alumno. 
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Otra de las dificultades es cuando el alumno trata de resolver problemas que 

tienen datos numéricos mayores a 100, la resolucién de! problema se complica. Lo 

que se debe lograr es que el nifio llegue a un estado donde el domine ampliamente lo 

concreto para que pueda trabajar posteriormente de una forma amplia los aspectos 

propiamente matematicos del problema. 

H. Wallon hablé de los islotes del pensamiento del nifio, en donde expresé que 

en un terreno pequefio el nifio es capaz de utilizar correctamente toda la riqueza de 

su légica, muy contrario de cuando el terreno es muy grande, por lo tanto, es 

necesario que el educador progrese lentamente con los nifios y que exponga 

problemas que le parezcan particularmente faciles. 

Esta imposibilidad para el pensamiento del nifio de extender facilmente sus 

esquemas Idgicos, ante situaciones cada vez mas amplias, esté unidad al hecho de 

que carece de movilidad del pensamiento. Este punto ha sido abordado 

intensamente por J: Piaget, quien ha demostrado perfectamente que la evolucién de 

la inteligencia del nifio se va conformando hacia una reversibilidad cada vez mayor; 

es decir, partir de un punto y ser capaz de volver a él. Tomar conciencia del camino 

recorrido y de las vias utilizadas significa que hay una evolucidn intelectual ya 

avanzada. Entonces cuando la inteligencia resulta reversible es duefia de las 

relaciones para manejarlas en todos los sentidos y para encontrar la reciprocidad de 

cada una de ellas. 

Otra consecuencia de esta falta de soltura del pensamiento infantil es aquella 

en la cual no puede prescindir det objeto, es decir, no se puede separar de él sin 

perderte de vista. 

El fracaso de! nifio no esta ligado necesariamente a su_insuficiencia 

matemiatica 0 ldgica, sino simplemente a las caracteristicas generales del psiquismo 

de su edad, es decir, a la; reversibilidad del pensamiento. Por su insuficiencia en el 

manejo tanto de lenguaje como de su expresién, la imposibilidad de una toma de 

conciencia de todos los mecanismos psiquicos puestos en juego en la busqueda y la 

comprensién de la solucién de un problema, se encuentra en la imposibilidad de 

redactar correctamente ios resultados. Por lo tanto, el nifio incapaz de hacer las 
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distinciones anteriores tiene ia impresién de fallar en calculo sin comprender por qué, 

entonces corre el riesgo de desanimarse cuando no se trata mas que de una cuestién 

formal y no de la insuficiencia propiamente matematica. 

1.6.2 LA TRADUCCION MATEMATICA. 

El problema de ta traduccién matematica es de suma importancia tanto en lo 

que se refiere a las matematicas como en lo que concierne al conjunto de la 

evolucién intelectual. 

H. Wallon ha sefialado la importancia de la “palabra-frase”, en que las palabras 

que enuncia el nifio son la condensacién del objeto y las acciones o deseos que a él 

responden, a la frase en la que debera concretar necesariamente su palabra, en el 

tiempo aun cuando la cosa a expresar responda a una huella momentanea de su 

conciencia. Pasar de la impresién afectiva al lenguaje es hacerse capaz de una 

primera traduccion. 

El nifio experimentara dificultades durante mucho tiempo, incluso después 

para relacionar esas series y ser capaz de hacer una traduccidn reversible. Se puede 

decir que la concordancia de una serie de objetos y de la serie verbal 1,2,3, etc., es 

uno de los aspectos de esta traduccidn que nos ocupa actualmente, e/ realizar 

realmente, o en el pensamiento, una operacién concreta y traducirla después por 

medio de una operacién, y sabemos que este aprendizaje no se realiza sin esfuerzo. 

La traduccién presenta en matematicas, en efecto, numerosas facetas, y 

veremos que saber traducir correctamente es a menudo plantear correctamente el 

problema. 

“En efecto resulta claro que si el conocimiento no se desarrol!la exclusivamente 

en el campo de las operaciones légicas y mateméaticas; serd necesario prever la 

existencia de una abstraccién progresiva de elementos provenientes en parte de un 

funcionamiento hereditario y reagrupado gracias a composiciones nuevas” (Miaralet, Op. 

cit). 
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1.7. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DEL RAZONAMIENTO Y LA 

INICIACION MATEMATICA. 

Entre los aspectos mas relevantes del razonamiento matematico se encuentra 

los axiomas y la nocién del orden, que a continuaci6n se explicarén a grandes rasgos: 

1.7.1. AXIOMAS 

Como anteriormente habiamos mencionado, axioma, es aquel principio tan 

evidente que no necesita demostracién. 

El razonamiento siempre implica fa utilizacién de axiomas asf como de ciertas 

formas légicas, pero sobre todo durante el aprendizaje de las matematicas es cuando 

su aplicacién {lega a ser mas sistematica e importante. 

Cuando el nifio logra imaginarse de una manera concreta los datos, razona 

correctamente; la forma y el contenido del pensamiento no se disocian facilmente. 

Si en un razonamiento, cuando se presenta determinado problema, la 

conclusién formal exacta esta en contradiccién con sus experiencias vivida, el nifio no 

razona correctamente y se fia mas de sus ilusiones que del resultado correcto que le 

da su inteligencia. 

Hay que aclarar que en los primeros razonamientos el alumno no reconoce 

ciertos axiomas del pensamiento Idgico y que su utilizacién es de dificultad para el 

principiante. 

1.7.2. LA NOCION DEL ORDEN EN MATEMATICAS. 

Segtin Piaget, la segunda condici6n mas importante y necesaria para el 

desarrollo de la nocién de ntimero es la del orden. 

La posibilidad para un nifio de considerar al mismo tiempo una cantidad como 

superior a una primera corresponde a una etapa importante del desarrollo Idgico; 

definido esto como la palabra “orden” segtn D. Lalande. 
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Gast6n Miaralet considera que el “orden” no se necesita mas que cuando se 

piensa en él como tal, y no se considera puramente formal. Pueden considerarse 

varias etapas en la evolucidn del nifio y podemos resumirlas asi: 

1) 

2) 

3) 

b) 

Ausencia de !a nocién del orden. 

La nociédn de un “orden” es impuesta desde ef exterior: ef nifio llega a 

comprender el por qué de esta exigencia; es capaz de aprender teniendo 

en cuenta esta nueva coordenada. 

Se consideran 3 tipos de la nocién de “orden” las cuales deben separarse 

durante la iniciacién del nifio, en tas matematicas: 

Intentar que el alumno adquiera una visién global, intuitiva del problema; 

darle la impresién de que ha comprendido para iniciarle a buscar los 

mejores medios de expresar su pensamiento. 

Dejar a alumno explicarle libremente y traducir simplemente su intuicidn. 

Es en este momento cuando es necesario una participacién general de ia 

clase para sefialar los errores, las equivocaciones, etc. 

En este momento es cuando el profesor puede proponer ta solucién 

perfecta del problema y debe repetirla para que los alumnos la aprendan, 

por lo tanto la dificultad matematica esencial estd resuelta y llama su 

atencién sobre el aspecto formal, que se descompone en dos frases 

concretas: vocabulario adecuado y encadenamiento de las proposiciones. 

Estableciendo un proselitismo, la autora se pregunta: éSe le calla a un nifio 

que balbucea porque no pronuncia bien?. éSe te exige a un nifio que por primera vez 

se mete a una alberca que nade como profesional?, NO.... 

En su practica el profesor a menudo olvida las leyes fundamentales de la 

psicologia infantil y descuida el problema pedagégico esencial: ensefiar al alumno a 

franquear el paso que le permitira llegar al plano matematico sobre el que se situa el 

educador. 

“Los procesos ldgicos no pueden desarrollarse correctamente mas que cuando 

el clima afectivo es favorable” (Miaralet, Op. Cit). 
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CAPITULO 2 

INTRODUCCION A PIAGET, DECROLY Y MONTESSORI. 

El mencionar autores de gran relevancia en el campo de la pedagogia como lo 

son Piaget, Decroly, Montessori, se hace con la finalidad de conocer sus grandes 

aportaciones dentro de la historia de fa pedagogia, asi como también de retomar sus 

teorias, como apoyo al desarrollo de esta tesis. 

Asi pues, se extraerdn algunos lineamientos de cada una de las teorias como 

bases para sustentar mas adelante la interpretacién de los datos obtenidos en la 

investigacién de campo. 

2.1 INTRODUCCION A LA TEORIA DE PIAGET 

Jean Piaget, psicdlogo suizo, preocupado por entender y explicar la naturaleza 

del pensamiento, se dedicé a investigar el estudio de la conducta infanti! por mas de 

55 afios. 

Sus investigaciones lo llevaron a afirmar que un nifio normal atraviesa por 4 

etapas principales en su desarrollo cognitivo. 

Etapa Senso-motora. 

Etapa Preparatoria. 

Etapa de Operaciones Concretas. 

Etapa Operaciones formales. 

A pesar de que Piaget asignéd un margen de edad a cada etapa, debemos 

tomar en cuenta que existen diferencias en el ritmo con que el nifio avanza a través 

de algunas conductas caracteristicas de una etapa y ciertas caracteristicas de otra 

etapa diferente. 

Para Piaget, el desarrollo intelectual no es un simple proceso de maduracidn 

que se produzca automaticamente, asi como tampoco considera el desarrollo 

cognitivo como algo que se puede asequrar por medio de experiencias y un medio 

estimulante. Sino que crefa que el desarrotlo cognitivo es un producto de la 
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interaccién del nifio con el medio ambiente, en formas que cambian substancialmente 

a medida que el nifio va evolucionando. 

2.1.1 CONCEPTOS Y TERMINOS BASICOS DE LAS TEORIAS DE 

PIAGET. 

Para lograr entender esta teoria, se necesita conocer algunos de sus conceptos 

y términos. 

De acuerdo a Piaget, “el intelecto se compone de estructuras 0 habilidades 

fisicas y mentales llamadas esquemas, que la persona utiliza para experimentar 

nuevos acontecimientos y adquirir otros esquemas. Piaget, en sus investigaciones, 

concluy6 que el nifio comienza su vida con reflejos innatos como: gritar, asir, 

succionar etc., estos actos reflejos son las habilidades fisicas (estructuras o 

esquemas), con las que el bebé comienza a vivir, estos reflejos innatos cambian 

gradualmente de acuerdo a la interaccién del nifio con su medio ambiente”. 

Piaget identificé un proceso que todo el mundo comparte, independientemente 

de su edad, de las diferencias individuales, o del contenido que se procesa, que 

forma y cambia los esquemas, y recibe por regla el nombre de adaptacion. 

La adaptacién es un proceso doble que consiste por una parte en adquirir 

informacion, y en cambiar las estructuras cognitivas previamente establecidas hasta 

adecuarlas a fa nueva informacién, y por la otra parte, fa adaptacidn es un 

mecanismo por medio del cual el hombre se acopla al medio ambiente. 

El proceso de adquisicién de informacién se llama asimilacién; y el proceso de 

cambio de las estructuras cognitivas establecidas, a !a nueva informacidn, se le 

denomina acomodacidn. 

Debemos de tomar en cuenta que aunque la asimilacién y la acomodacién 

tienen jugar casi al mismo tiempo y desembocan en el aprendizaje, es posible que 

una persona Ilegue a asimilar la informacién, mas no acomodarla de inmediato en sus 

estructuras previas, y es entonces cuando el aprendizaje es incompleto y, por jo 

tanto, se dice que !a persona esta en un estado de desequilibrio cognitivo, es decir, 

las ideas viejas no se acoplan con las nuevas. 
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Para Piaget, este continuo proceso de establecimiento de equilibrio entre ideas 

viejas y nuevas es una parte esencial de todo aprendizaje, y es, por tanto, proceso de 

asimilaci6n y acomodacién de las ideas de una persona. 

Las estructuras cognitivas se organizan a medida que se van adquiriendo y 

modificando por medio de la adaptacién. 

Sequin Piaget, en la organizacién, sistematizacién, y coordinacién de las 

estructuras cognitivas en el proceso de aprendizaje, se produce constantemente una 

reorganizacién de las estructuras cognitivas provocando cambios en los mismos. 

El proceso de organizacién se utiliza tanto en la categorizacién de conductas 

manifiestas como en las ideas. 

Piaget dice que todos Ios individuos comparten las funciones de adaptacion y 

organizacién, todos aprenden a través de los procesos de adaptacién y organizacién, 

pero cada persona desarrolla una estructura unica. 

2.1.1.1 ETAPA SENSOMOTORA (0-2 ANOS) 

El aprendizaje en la etapa sensomotora depende en gran medida de las 

actividades fisicas del nifio. Estas actividades se caracterizan por el egocentrismo, la 

circularidad, la experimentacidn y !a imitacién. Se presenta enseguida el significado 

de estas caracteristicas de aprendizaje. 

Egocentrismo: es la incapacidad para pensar en acontecimientos u objetos 

desde el punto de vista de otra persona. Se cree que los bebés recién nacidos son 

por completo inconscientes de cualquier cosa que no sean ellos mismos. 

Circularidad: esta caracteristica se manifiesta en jas estructuras cognitivas 

tales como llorar, apretar, succionar, o arrojar cosas y en la combinacién de estas 

estructuras. Existen tres tipos de reacciones circulares; Primarias, Secundarias y 

Terciarias: 
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e  Primarias.- Son aquellas que implican fa repeticién de actos corporales simples, 

que tiene su origen en cambios de esquemas reflejos. 

e Secundarias.- Estas implican ta repeticién de acciones que incluyen el uso de 

objetos. 

«  Terciarias.- Son.aquellas acciones repetidas con cierto grado de variacién. 

Experimentacién: es otra caracteristica fundamental de esta etapa senso-motora, 

aparece por primera vez en las relaciones terciarias y, de acuerdo a Piaget, la 

experimentacién es una determinante del aprendizaje en fa primera infancia. 

Imitacién: se le da ef nombre de imitacién a la reproduccién de una acontecimiento, 

al copiar una accién de otra persona y esta etapa es determinante para el desarrollo 

intelectual temprano. Llegé a pensar Piaget que dicha expresién era un esfuerzo del 

nifio por entender y llegar a integrarse en la realidad. Al principio, los nifios tienden a 

imitar todo aquello con lo que estan famitiarizados. 

Cerca del final del primer afio, los nifios pueden copiar con bastante precisién 

movimientos fisicos, y a los 2 afios pueden representar o imitar actos 0 cosas que no 

estan presentes. 

Limitaciones Cognitivas 

Durante esta etapa el nifio no entiende mucho del lenguaje de los adultos e, 

incluso, de cémo usarlo para conseguir comunicarse con otras personas, y es por ello 

que no entiende gran parte de lo que sucede a su alrededor. 

- Tampoco es capaz de comprender los argumentos ldégicos que los padres 

utilizan para explicar lo que hacen y como se comportan ellos. La ausencia 

de estos esquemas caracteriza al nifio que atraviesa esta época. 

- La incapacidad para el uso del lenguaje, mas alld de esta etapa, provoca 

algunas limitaciones que pueden llegar a afectar a la memoria, a la 

comunicaci6n, a la socializacién, y a la resolucién de problemas. 

32



  

2.1.1.2 ETAPA PREOPERATORIA (2-7 ANOS) 

En esta etapa el nifio se guia principalmente por su intuici6n mas que por su 

légica. Piaget utilizs este término de operacidn refiriéndose a actos o pensamientos 

verdaderamente ldgicos. A pesar que en esta época el nifio utiliza muy poco la 

\égica, usa un nivel superior de pensamiento al de la etapa anterior. Esta nueva 

forma de pensamiento es llamada pensamiento simbélico conceptual, el cual consta 

de dos componentes: simbolismo no verbal y simbolismo verbal. 

Simbolismo no verbal - Se presenta en los nifios cuando estos utilizan los 

objetos con fines diferentes de aquellos para lo que fueron creados, ejemplo: Una 

silla vuelta del revés puede significar para el nifio un automévil (Utiliza como simbolo 

otros objetos). 

Simbolismo verbal — Es cuando el nifio utiliza el lenguaje o signos verbales 

que representan objetos, acontecimientos y situaciones. EI lenguaje permite a los 

nifios descubrir cosas de su medio ambiente debido a los comentarios que se hacen 

en él, es decir, emplea su lenguaje para poner a prueba una idea u obtener 

informacion nueva. A pesar de estas ventajas del tenguaje, éste llega a ocasionar al 

principio un gran desequilibrio, confusién y hasta frustracién. La adquisicién del 

lenguaje es uno de los pasos mas dificiles pero es muy importante. 

Piaget afirmé que el lenguaje es esencial para el desarrollo intelectual ya que 

permite compartir ideas con otros individuos, ayuda al pensamiento y a la memoria y 

permite a la persona utilizar representaciones e imagenes. 

Conductas Caracteristicas 

Las conductas mas caracteristicas del desarrolio cognitivo dei nifio en esta 

etapa se centra fundamentalmente en la adquisicién y uso del lenguaje. 

El lenguaje del nifio en esta etapa es egocéntrico, aunque el nifio habla en 

presencia de otra persona, lo hace para su propio beneficio, presentando menos 

atencién al lenguaje de los demas. 
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La riqueza de la experimentacién en la actividad lingiiistica de un nifio depende 

en gran parte de su medio ambiente y de! estimulo que reciba de otras personas. 

Limitaciones Cognitivas 

Dentro de esta etapa existen muchas cosas que impiden que el nifio, piense, 

razone y actue como un adolescente o un adulto a pesar que ya adquirid el lenguaje. 

Ain existen grandes obstaculos para un pensamiento égico. Los nifios en la etapa 

preparatoria, utilizan el método de! ensayo y error para poder encontrar una 

respuesta, escogiendo cualquier conclusién por intuicién o por una primera impresion 

y esto se debe a las limitaciones de esta etapa, las cuales son: 

Dependencia de un pensamiento unidimensional: es aquel pensamiento 

que sdlo atiende a un aspecto de una situacién, no tomando en cuenta 

otros aspectos importantes. 

Utilizan el pensamiento transductivo: proceso de utilizacién de los detalles 

de un acontecimiento para juzgar o anticipar un segundo acontecimiento. 

Aprenden a etiquetar o nombrar casi todo lo que encuentran, pero aun no 

agrupan, solo asocian o clasifican cosas facilmente de acuerdo con sus 

categorias conceptuales; pueden llegar a asociar una vaca con un camion y 

decir que la vaca esta montada en el camion. 

Su pensamiento se caracteriza por el centralismo: es el interés por una 

nica faceta de un objeto. Este tipo de pensamiento hacen que piensen y 

razonen desde un punto de vista muy restringido. 

Falta de reversibilidad: es otra de las limitaciones mas en esta etapa y 

significa que el nifio no comprende que un bizcocho puede descomponerse 

en harina, huevos, azucar, etc. 

No posee el principio de conservacién: esta facultad impide que el nifio 

pueda resolver muchos problemas en esta etapa. La conservacién es la 

capacidad para reconocer que un cambio perceptivo en un objeto no 

implica un cambio sustantivo en él. 
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2.1.1.3 ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS (7-11 ANOS) 

En esta etapa se hace el nifio mas légico, utiliza la l6gica para resoluciones 

de problemas con ayuda de apoyos concretos, los abstractos estan todavia fuera 

del alcance de su capacidad. 

Ef esta etapa el nifio-procesa a informacién.de una manera mas adecuada 

que en la etapa anterior. 

En esta etapa el nifio analiza percepciones, advierte pequefias e 

importantes diferencias entre los elementos de un objeto o acontecimiento. 

Conductas Caracteristicas de la Etapa de Operactones Concretas 

- Son capaces de actuar conforma al principio de conservaci6n. 

-  Tienen capacidad de categorizar. 

- Son capaces de clasificar y ordenar cosas rapida y facilmente. 

- Son capaces de experimentar de un modo casi sistematico. 

- Se producen, también, cambios en tas conductas egocéntricas, imitativas y 

repetitivas de la etapa anterior. 

-  Tiene la capacidad de reflexionar sobre su propio pensamiento. 

Limitaciones Cognitivas 

- No pueden manejar lo hipotético, ni tampoco pueden afrontar lo abstracto. 

- El uso de la ldgica se limita a situaciones concretas. 

- La principal limitacién det nifio en esta etapa es la dependencia de lo 

concreto para resolver los problemas. 

2.1.1.4 ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES (11-15) 

En esta etapa se alcanza un pensamiento altamente ‘dgico sobre 

conceptos abstractos e hipotéticos, asi como también concretos. Piaget 

menciona que en ésta etapa, el nifio alcanza el desarrollo cualitativo. Una vez 

dominadas las operaciones formales; se produce un desarrollo cuantitativo, es 

decir, ha aprendido las operaciones precisas para resolver problemas 

abstractos e hipotéticos. 
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El aprendizaje posterior se refiere Gnicamente a como aplicar estas 

operaciones a nuevos problemas. 

Conductas Caracteristicas 

En. esta etapa existen cinco habilidades fundamentaies que caracterizan 

a los nifios. 

- La légica combinatoria: razonamiento necesario para resolver problemas de 

combinaciones o problemas relacionados con las diferentes formas en que 

se pueden realizar una operacién con un conjunto de cosas. 

- El razonamiento hipotético: se utiliza este razonamiento para llegar a una 

respuesta ldgica. 

- El uso de supuestos: son enunciados que suponen o representan una 

realidad. 

- El razonamiento proporcional: es la capacidad para usar una relacién 

matematica. 

- La Ultima es la experimentacién cientifica. 

2.1.2 EL DESARROLLO DE LA IDEA DEL NUMERO SEGUN PIAGET 

Un nimero cardinal cualquiera, digamos 9, denota un conjunto de unidades 

simples que son reconocidas como similares en algun sentido, cabe mencionar que 

todo manipuleo que se realice con los objetos puede ser reversible, por ejemplo: 

Separamos las 9 canicas en un grupo de 5 y otro de 4, las volvemos a juntar y 

vuelven a ser 9; este manipuleo se lleva a cabo mentalmente y cuando se es capaz 

de realizarlo significa que se comprende el significado de dichos ntimeros, en este 

caso el numero 9. 

Piaget le denomind a !a compresién ldgica de que el total permanece igual a 

través de las distribuciones que se hacen como CONSTANCIA. 
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Segtin Lawrence Evelin, en su fibro, “La comprensién del numero y la 

educacién progresiva del nifio segtin Piaget”, afirma que la reversibilidad de las 

operaciones ldgicas es fundamental para la verdadera comprension. 

Otra clase de niimeros son los ordinales; ejemplo: primero, segundo, tercero, 

cuarto-etc., y son-aquellos que denotan el tugar 6 el rango numérico de unidades que 

forman parte de una serie, la serie puede ser graduada, y puede mantener relaciones 

de tamajio. Piaget denomina esto “ordenacién” y ésta se puede dar tanto en los 

numero ordinales como en los cardinales. 

Piaget traté de determinar con la mayor exactitud posible cémo trabaja la 

mente del nifio en relacién con este proceso fundamental de numeracién y de 

apreciacién de la cantidad. 

Con este fin ideéd una variedad de tests e inventé el material adecuado para 

esas pruebas - “La hipdtesis fundamental de sus trabajos iniciales, fue que el 

desarrollo de las ideas de ntiimero y de la capacidad para el pensamiento Idgico van a 

la par”. Con esto quiere decir que una etapa-numérica corresponde a una etapa 

logica. 

El pensamiento matematico requiere de una comprensién, una cantidad sdlo 

es concebible si su valor permanece constante sea cua! sea los cambios que se 

introduzcan. 

En lo referente al desarrollo evolutivo en el nifio de la nocidn de cantidad, 

Piaget distingue 3 etapas de desarrollo: 

14,- Esta se da aproximadamente a los 4-5 afios: en esta etapa el nifio 

considera natural que la cantidad de liquidos varie junto con la forma de recipiente en 

el que se deposita. 

No existe la idea de una cantidad invariable que pueda corregir la impresién 

visual. 

De acuerdo a la nocidn de serie, en esta etapa el nifio solamente puede 

clasificarlas groseramente segun fueran mas grandes o mas pequefias, ubicando 

algunas equivocadamente. 
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24,- La segunda etapa es aproximadamente de los 5 ¥2 -6 afios en donde el 

nifio se encuentra en un periodo de transicién y elaboracién. La idea de constancia 

empieza a aparecer. 

EI nifio ya arroba la nocién ldgica de cantidad. 

Ya-son-capaces. de llevar a cabo correspondencias cardinales y ordinales. 

Existe an una nocién vaga de serie, la realizan pero llegan a tener errores, y 

confundir por ejemplo: si va primero el 5 que el 4. 

Se presenta el comienzo de un anialisis Igico correcto, aunque resulta incierto 

y depende de la percepcién del nifio. 

34,- Esta etapa es aproximadamente de los 6 2 - 8 afios. Aqui el nifio ya 

intuye que fa cantidad de un liquido es constante aunque se trasiade ese liquido a 

diferentes recipientes, es decir, ya posee !a idea de constancia y aqui el nifio esté 

preparado para tener idea de una cantidad total y estable que pueda medir mediante 

unidades y es independiente de las meras diferencias en la apariencia o la 

distribucion. 

En esta etapa se da la victoria de la operacién ldgica respecto de {a intuicién; 

El sistema de relaciones se coordina por adelantado y se distingue dentro del 

esquema perceptual. 

Cualquier nimero se forma por medio de la adicién de unidades y la 

correspondencia término a término implica una forma elemental de multiplicacién. 

Hasta este momento el ndmero se ha considerado como una clase serial, por 

ejemplo; para entender la palabra 10 elefantes se necesita ser capaz de conocer a los 

elefantes y ubicarlos juntos. 

Los experimentos de Piaget tenian {a finalidad de investigar los comienzos de 

la nocién de niimero en el nifio de 4 a 7 afios. 

En la escuela, el nifio es lanzado a! calculo, por medio de simbolos abstractos, 

mucho antes de que tenga seis afios. De esta forma, para el nifio las Unicas 

diferencias tangibles son las palabras como: igual, mas grande, mas pequefio etc. 

Esto quiere decir que et nifio atin no puede manejar tos numeros abstractos. 
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Si se descompone 6 en 4+2 y 3+3, etc., no se puede esperar que el nifio 

aprenda con tan sdlo esta descomposicidn, con esto se corre el riesgo de hacer mas 

dificil esta operacién aritmética, ya que el nifio de 5 afios a 5 afios ¥2 todavia necesita 

de relacionar lo que ve. 

En. el fibro, “La comprensién del numero segtin Piaget” existe una serie de 

sugerencias con el fin de resolver problemas de constancia del numero, y son las 

siguientes: 

1) Desarrollar mas el vocabulario matematico en las actividades a realizar 

cémo: mas grande, menos pequefio, tantos como, igual a, etc. 

2) Aprender a contar, pero cuando !o haga el nifio, no deberemos esperar que 

él piense que 5 es mayor a 4, aunque sea el numero siguiente que recita. 

3) Se empleara el método de hacer coincidir, por el color, la forma o el 

tamafio, el principio de correspondencia. 

4) En la rutina del salén de clases se aprovecharé toda oportunidad de 

enumerar, como parte de la conversaci6n, por ejemplo: dar a entender que 

cuando 2 nifios se sientan juntos son siempre 2 nifios, aun, cuando dejen 

sus pupitres y se hallen tan préximos. 

5) Para que se comience a aparecer la constancia del numero el nifio debe 

tener experiencias respecto al traspaso de un recipiente a otro usando 

materiales que son medidos segtn fa capacidad; por ejemplo, agua, arena, 

plastilina, etc. 

La idea de constancia det numero es esencial para las operaciones aritméticas, 

esta etapa se presenta después de que el nifio desarrolla la capacidad de contar, esto 

es aproximadamente a los 5, 5 ¥% afios. 

En este caso, no es conveniente utilizar el “Modelo de los Puntitos” en exceso, 

es decir, representar ef 5, como ..... yun 7, asi: ....... , y realizar sumar y restas por 

medio de este modelo de puntos, ya que a esto se debe de que actualmente existan 

personas a nivel de secundaria que suman mediante la ayuda del modelo de puntitos 

que usaron de manera excesiva. 
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Ei modelo numérico que se vaya a utilizar, alin cuando se lleve a cabo uno en 

particular, debe variarse de tal forma que permita al nifio descubrir todas las 

relaciones que se originan en cada uno de ellos y comience a ver la configuracidn 

como algo de importancia secundaria. 

2.1.3 LA COMPRENSION DEL NUMERO SEGUN PIAGET 

En este tema se abordan de manera general puntos sobresalientes de la obra 

de Piaget. 

Piaget, durante sus 30 afios de investigaciones psicogenética, del aprendizaje y 

de! conocimiento, se preocupé también por el crecimiento intelectual del nifio, 

planeando, de acuerdo a sus investigaciones sistematicas, conocer cémo piensan los 

nifios. 

Partiendo del supuesto de que a medida que el nifio aprende a hablar 

demuestra que ha aprendido a pensar, Piaget investigé las formas en que los nifios, 

juzgan, razonan, cémo van evolucionando sus ideas, de la realidad, la casualidad del 

tiempo, el espacio, el movimiento, de la cantidad, la geometria, el numero, y en un 

futuro las relaciones abstractas necesarias que llamamos \dgica, y en la cual Piaget 

alcanza un conocimiento muy alto. En cada esfera del area cognoscitiva ha mostrado 

la existencia de una etapa inicial, en la que alin esta ausente la mayor parte de las 

estructuras del pensamiento, y, a partir de ésta, se da una serie de etapas que el 

nifio va recorriendo por medio de una lenta evolucién constante hasta legar al 

pensamiento que caracteriza al adulto. 

Por lo general, a los 7-8 afios sdlo tiene la mitad del camino recorrido, y a los 

11-14 afios alcanza la etapa en la que se dominan las relaciones légicas abstractas y 

adquiere cierta agilidad para moverse con soltura en medio de elias. 

La autora del libro “La comprensién del nimero y la educacién progresiva del 

nifio seguin Piaget”, Evelyn Lawrence, dice: “Los nifios, aunque difieren muchos en su 

interés en el campo de las matematicas y en su aptitud por la aritmética, recogen sus 

primeras ideas acerca del ntimero con bastante facilidad, comenzando por aprender 
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la serie concreta del numero, habitos, y formas de contar, tablas elementates y llegar 

a usarlas con soltura y después fas cuatro reglas, es decir, las operaciones 

aritméticas, para si alcanzar un nivel promedio de los nimeros. Considerando 

importante en este proceso e! trabajo mecanico, sin abusar de él, dado que las tablas 

de multiplicar, y dominio de los ntimeros, seran necesarios sobre todo para la 

practica de las operaciones aritméticas concretas.” 

Los nifios promedio de 4-5 afios pueden ser capaces de contar con facilidad 

hasta el 8 6 hasta el 10, tanto en palabras como en términos de objetos reales, y un 

poco mas tarde son capaces de dar un resultado concreto de una suma no 

complicada. Piaget demostré que estos nifios en realidad no tienen ni el menor 

vislumbre de la idea de nimero, sino que todo se encuentra mezclado con el tamafio, 

forma y distribucién, y no porque no sean capaces de entender {a idea del numero, 

sino que no tienen maduracién intelectual suficiente para entenderlo, por la simple 

razon que no la poseen. 

Para el nifio de la primer etapa sefialada por Piaget (de 4-5 afios), un numero 

no tiene !a menor constancia, sino que varia con cada uno de los cambios; por 

ejemplo: Una vez que el nifio conté 2 grupos de canicas, en cualquier momento 

pueden volverse desiguales. 

Los nifios de 5 a 7 afios han desarrollado un poco mas su capacidad para 

contar y para ejecutar, en apariencia, operaciones numéricas simples, pero todo esto 

es aun solo apariencia exterior, ya que todavia el nifio no dispone de cimientos, 

aunque si se observan sus avances, en la construccién de los mismos. 

Respecto a la constancia, el nifio presenta diversas etapas, aprendiendo 

primero fa idea correcta de numero, en casos muy simples y obvios. Pero puede 

haber contradicciones cuando las dificultades aumentan, provocando en los nifios 

cierto desconcierto ante lo que ellos mismos decian anteriormente. 

A los 7-9 aftos el nifio se encuentra en una etapa en donde ya tiene una 

verdadera idea de ntimero, y no dudan de que un numero es algo compuesto por 

unidades, y con ciertas caracteristicas tales que cualquier cambio que se haga puede 

ser manipulado. En ésta etapa el ntimero viene siendo un concepto operativo dentro 
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del pensamiento y, con base en esto, se puede decir que el nifio tiene los cimientos 

necesarios, es decir, las bases para la aritmética. 

Estas etapas de desarrollo van avanzando con la rapidez que el estado de las 

demas areas le permita, y se deban ir integrando a su propio desarrollo organico, ya 

que el organismo se esfuerza, a la vez, por asimilar en si mismo lo que es asimilable 

de su ambiente y por acomodarse en tas demandas y limitaciones de dicho ambiente. 

Por su parte, et nifio buscara ajustar sus experiencias a las nuevas vivencias, a un 

modelo el cual satisfaga todas sus necesidades e impulsos, as/ como también debera 

modificar sus acciones con el fin de obrar de acuerdo con su sociedad, concluyendo 

que, ademas de éI, hay otros nifios y otros puntos de vista, dejando su egocentrismo 

paulatinamente. 

Durante el desarrotlo de la adaptacién a su medio de socializacién, las acciones 

externas def nifio se prolongan internamente bajo la forma de operaciones del 

pensamiento ya que poco a poco el nifio va desarrollando sus estructuras del 

pensamiento mas coherentes y mejor adaptadas. 

En todos los campos el pensamiento de! nifio opera con mayor libertad en el 

dominio de la percepcién y del impulso inmediato. 

En el caso del numero, como en cualquier otro, e! nifio aprende las 

posibilidades de invertir la direccién de su pensamiento a voluntad, realizando las 

mismas operaciones en sentido directo e inverso, volviendo asi a su punto de partida, 

dando con esto el surgimiento de! pensamiento hipotético, la libre manipulacién de 

los conceptos, y por lo tanto, un equilibrio mévil del pensamiento sobre ej que 

ejercera pleno dominio. Es en esta etapa donde la inteligencia alcanza su 

florecimiento, alcanzando también un nivel finat del pensamiento adulto. 

2.2 INTRODUCCION A DECROLY 

Naci6 el 23 de julio de 1871, en Renaix (Bélgica, Flandes oriental), murié el 9 

de septiembre de 1932, en Bruselas. 
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Fue hijo de un Industrial de origen francés, pasé sus primeros afios en un gran 

jardin donde su padre lo inicié en sus primeros trabajos manuales. 

Habiendo obtenido el titulo de médico en fa Universidad de Gante, continud 

sus estudios en Berlin, y posteriormente en Paris. 

De vuelta a Bélgica, fundé en Bruselas, en 1901, con la ayuda de su esposa 

Menee Decroly, un instituto laico para nifios anormales, permitiéndoles esto vivir en 

contacto directo con los sujetos que queria observar. 

Entusiasmado con sus nuevos métodos para la ensefianza de los nifios 

anormales, abri6 en 1907, la escuela llamada “Ermita”. Intervino en el Primer 

Congreso de Paidologia, el cual presidi6 en 1911, en Bruselas, y en el Congreso 

Internacional de Calais en 1912, donde contribuyé en la fundacién de la Liga 

Internacional para la Educacién Nueva, fue profesor de varios establecimientos, entre 

los cuales citaremos la Universidad libre de Bruselas y la Escuela de Altos Estudios. 

También fue ministro de Justicia de proteccién de la infancia, y en el servicio de 

ensefianza especial de! municipio de Bruselas. 

2.2.1 SU OBRA PEDAGOGICA 

No ha existido en si un “Sistema Decroly”, ya que este pedagogo no publicé 

jamas un resumen general y sistematico de su propia obra y concepciones, esto se 

debe a que sus investigaciones en su mayorfa, son prolongaciones de otras 

anteriores. 

Para mejorar sus métodos de observacién de nifios utilizé, en 1907, la 

cinematografia, mas tarde tomdé pelicula para observar las etapas del desarrollo 

mental, evolucién de la reaccién espacial, las reacciones sociales y algunos aspectos 

de la imitacién en el nifio de 0 a 6 afios. 

Para medir la inteligencia recurre muy pronto a los test; hay que tomar en 

cuenta que Decroly no se limita a una aplicacién pura y simple de los primeros test 

de intefigencia, sino que sefiala los defectos de dichos test. Para poder obtener 

mejores resultados y llenar estas lagunas, estableciéd unos tests y adoptd otros. 
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Pubticé el test “B.D.” con la colaboracidén de R. Buyse. Dicho test es para los nifios 

pequefiios, en que las consignas propuestas descansan en empleo de rasgos y cruces. 

Decroly pone mucha atencidn en el valor de la herencia y el medio. El medio 

fisico y el medio social tienen una importancia capital en la vida del nifio, ya que 

para poder vivir se necesita de un. medio adecuado y Decroly quiere hacer de la 

escuela el medio que responda a las necesidades y a las actividades del nifio; 

adaptada a las posibilidades psiquicas y pedagdgicas del nifio donde también es una 

ensefianza colectiva. 

Las investigaciones son las bases y la consecuencia de las concepciones 

pedagdgicas de Decroly y ambos estan estrechamente ligadas entre si. El ejemplo 

mas sorprendente de esto es el “englobamiento”. 

El englobamiento no es una funcidn o un mecanismo aislable sino un proceso 

intelectual bastante complejo, que es a la vez la antitesis de lo “analitico-sintético” 

Decroly tuvo la idea de proponer a sus alumnos érdenes escritas, mediante 

frases que despertardn su interés. Dicho procedimiento tuvo éxito, pero aun asi, 

Decroly continué con sus investigaciones haciendo pruebas con su hijo, que entonces 

an 
tenia 2 afios; le ensefio su propia fotografia y la palabra “papa” escrita, y otras 

palabras y frases con las que se relacionan los intereses inmediatos del nifio. 

Dicha experiencia tuvo éxito y, 6 meses mas tarde, el pequefio Decroly 

demostré que el engiobamiento es un fendmeno esencial del alma infantil. 

Para la ensefianza de la lectura encontré el método “ideovisual”. Este método 

comienza con el empleo de frases enteras y de palabras referidas a las actividades 

inmediatas y reales del nifio. Decroly procede de esta manera porque ha 

comprobado que la frase que representa una idea completa y concreta, a la cual 

estén asociadas las emociones e intereses del nifio, se fija y retiene con mayor 

facilidad que la palabra aislada, dividida en silabas y en letras. 

El método de Decroly para !a ensefianza de la escritura y de la ortografia 

sugiere que éstas se aprendan unos dias después de Ja iniciacién en la lectura. El 

alumno a causa de una vision global, dibuja la frase conocida, posteriormente llega a



expresarse mediante la escritura de un modo mas o menos legible, y es asi como la 

escritura esta estrechamente ligada con la lectura y el dibujo. 

Como pedagogo, Decroly definid su programma como “La escuela por la vida y 

para la vida”. 

Decroly considera la observacién come la base de todos los ejercicios, como el 

punto de partida del desarrollo de todas las actividades intelectuales del nifio. La 

observacién debe poner a éste en contacto directo con su mundo y su medio que le 

rodea. 

Decroly expresa que es necesario hacer trabajar a la inteligencia con material 

de primera mano, es decir, recogidos por los sentidos del nifio, teniendo en cuenta 

sus intereses latentes y asociando a este trabajo la adquisici6n del vocabulario y, 

posteriormente, los elementos sobre los cuales se aplican la lectura y escritura, asi 

como ejercicios comparativos que ayudaran al nifio para introducirlo al calculo. 

El nifio debe partir de sus necesidades y su realidad, por ejemplo: el nifio debe 

pesar el pollo que ve y toca, medir la planta que crece, y aunque atin no conoce el 

sistema meétrico, las castafias le sirven de pesas, y mide con sus dedos y con sus 

pies, y es por eso que el nifio ve io inconveniente de estas medidas y es entonces 

cuando utiliza sumas, restas y problemas con los cuales el nifio puede expresar su 

entusiasmo ya que responden a necesidades inmediatas. 

Decroly llega a distinguir 4 grupos de asociacion: 

1) Asociacidn en el espacio, que corresponde a la geografia. 

2) Asociacidn en el tiempo, que corresponde a la historia. 

3) Asociacién de apropiacién a las necesidades del hombre, que permite al 

nifio adquirir nociones de economia, higiene, etc. 

4) Asociacién de causa-efecto, que debe revelar al nifio el cémo y e! por qué 

de los fendmenos. 

La expresién, asi como la observacién y la asociacién, intervienen 

constantemente en las actividades escolares, engloba todos los medios por los cuales 

el nifio puede comunicar su estado de dnimo a otras personas. Dichos medios 

responden a las necesidades naturales de expresi6n y de creacién de! nifio, 
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preparandolo para su vida, adoptando las formas mas diversas: dibujo, modelado, 

jardineria, cria de animales, construccién de lecturas, etc. 

Las investigaciones de Decroly y sus métodos conservan su valor pedagégico y 

cientifico. Por otra parte, varias de sus aportaciones deben considerarse como 

métodos de trabajo. Muchas de sus comprobaciones, como el englobamiento y el 

método de los centros de interés, permanecen como aportaciones valiosas. 

2.2.2 LA COMPRENSION DEL NUMERO SEGUN DECROLY 

Juegos de la iniciacién aritmética segtin Decroly 

Observar es mas que percibir: es establecer relaciones entre aspectos 

graduados de un mismo objeto, buscar correspondencias entre intensidades 

diferentes; es también constatar sucesiones, relaciones espaciales y temporales, es 

anotar diferencias y semejanzas en bloque o en detalle, etc. 

El cdlculo se refiere de forma muy natural a la observacién. Al comienzo de la 

ensefianza, comenta Decroly, hay que sacar partido en cada instante de la funcién 

comparacion, es decir, favorecer las aproximaciones entre objetos nuevos y objetos 

familiares 0 ya conocidos por los alumnos, € impulsar al nifio a constatar la identidad, 

la semejanza o la diferencia y hacerlo cada vez mas preciso. Pero no haya que 

olvidar que e! objetivo no es la adquisicién de un procedimiento de operacién. 

Para la ensefianza del cdlculo son muy importantes, segtin Decroly, los 

procesos de representacién mental en fa formaci6n de las ideas de numero. 

Es por medio de la representacién mental que podemos despertar en nosotros 

la imagen de una cosa en ausencia de ésta, con la simple visién o audicién de la 

palabra que la designa.- Esta es la base de la formacidn de juicios y conceptos 

propios. 

El método que utilizé Decroly en fa ensefianza de las matematicas en el nifio, 

fue, aparte de tomar en cuenta sus necesidades y e! medio que los rodea, la 

utilizacion de abundantes materiales precisos y ricos que le sirven para la 

construccién de unidad y de clasificacién, y que también provocaban en ellos una 
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asociacion entre la palabra y 1a idea o las cosas, con el fin de que una vez vista u 

ofda la primera, surge inmediatamente fa representacién, casi como un reflejo, sin 

esfuerzo penoso y prolongando. 

Decroly decia que habia que presentar al nifio las primeras nociones 

matematicas como manipulaciones que le permitieran abordar concretamente el 

establecimiento de relaciones, de cantidades, de operaciones, etc. 

Y como es obvio, antes de comenzar el estudio de las nociones de nimero 

mas elementales, el nifio tenia que haber aprendido a mirar, comparar, diferenciar, 

analizar y tener una atencién desarrollada, ya que él, como pedagogo, sabia del gran 

trabajo mental del nifio para efectuar ia adquisici6n de los primeros 5 numeros, ya 

que este, hace por si mismo una serie de constataciones, de comparaciones, de 

experiencias, que determinan en su cerebro la formaci6n de imagenes y de 

representaciones mentales y, tan sdlo después de numerosos tanteos, la nocién de 

numero se instala definitivamente en su cerebro. 

Las etapas por las que el nifio pasa para adquirir las nociones de los nuimeros 

son las siguientes: 

1) Nocién de presencia y ausencia. 

2) Facultad de discriminacion y de identificacién. 

3) Estadio de repeticion. 

4) Nocidn de pluralidad y de unidad, nocién de dos. 

5) Nocidn de tres. 

6) Facultad de comprension de los tamafios continuos, estadio de sintesis. 

7) Nocidn de cuatro (estadio de anilisis y sintesis). 

8) Nocidn de cinco, primera nocién de fraccién. 

2.3 INTRODUCCION A MONTESSORI 

MARIA MONTESSORI (1870-1952) 

Su doctrina y sus realizaciones pertenecen con todo derecho al movimiento de 

la Escuela Activa, en donde ocupan una posicidn sumamente original. 
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Su método esta situado en una realidad pedagégica y ejerce una accién no 

s6lo educativa sino también social y moral en nuestra época. 

Su carrera se inici6 con estudios de medicina obteniendo un doctorado, su 

orientacién pedagégica fue la antropologja, incluso su primera obra esta consagrada 

a la antropologia pedagdgica. 

La finalidad de Montessori no sélo fue inclinada hacia los problemas de nifios 

anormales, sino también a corregir y perfeccionar substancialmente los métodos de 

educaci6n de la infancia normal. 

Su pensamiento es orientado basicamente en un sentido naturalista, con bases 

completamente religiosas y misticas. 

Su primera obra fue “El método de la pedagogia cientifica y la casa de los 

nifios”, publicada en 1907. En dicha obra nos presenta los principios y los trazos 

fundamentales det método. Ella comentaba que la educacién deberia inspirarse en la 

naturaleza y en los principios y los trazos fundamentales de! método, y en la 

naturaleza y en las leyes del desarrollo del nifio. Que los adultos educan siempre de 

acuerdo a sus puntos de vista arbitrarios, considerando los que el adulto cree que 

debe saber el nifio. 

Una de fas cosas que Montessori queria lograr por medio de su método era 

crearle al nifio un medio adecuado, en donde é! pudiera experimentar, actuar, 

trabajar, asimilar conocimientos y sobre todo nutrir su espiritu y, para lograr esto, el 

mobiliario, los utiles, los objetos de observacién, el material diddctico, tendrian que 

corresponder a sus dimensiones fisicas y a sus fuerzas. 

Otra de sus metas a cumplir era fograr que el nifio tuviera iniciativa, pero esta 

iniciativa tendria que estar apoyada en la realidad y, por esto mismo, la institucién, 

llamada “Casa de Bambi”, disponia de material complejo adaptado a determinadas 

actividades, en las cuales el nifio se interesaba con el fin de obtener un desarrollo 

bien reglamentado de sus estructuras mentales y experiencias personales. 

Ella procuraba que siempre existiera cierto contacto directo y un equilibrio 

constante con el mundo exterior. 
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Montessori se enfocaba mucho af desarrollo sensorial del nifio, el cual 

permitiera fa adquisicidn del dominio de su cuerpo y de las cosas. 

Montessori expresa que la accién, ef descubrimiento, la conquista personal del 

nifio, deben ser sugeridas y ayudadas en cierto modo por su ambiente; la institutriz, 

a quien Montessori tlamaba directora, sdlo vigila y provee. ayuda. a los nifios, les 

indica el como utilizar el material y su posible utilizacién, no ensefia ni impone nada. 

En la institucién, “La Casa de los nifios” , éstos eligen el material que les 

interesa con ef fin de resolver un problema propio de ellos, la directora sdlo 

intervendra si algin nifio quiere impedir o entorpecer el trabajo de uno de sus 

compaifieros (e incluso se le impone un castigo, el cual consiste en aislar al culpable 

dejandolo sdlo y sin trabajo que hacer). 

El método Montessori requiere de un trabajo y una investigacién libre sobre 

una base de preparacidn objetiva de un material conveniente ofrecido por el medio, 

asi como también requiere una intervencién social en el proceso educativo. 

Nos habla también de periodos sensibles que son cuando el nifio se interesa 

mas por un material que por otro. 

Montessori introdujo los juguetes en su instituto, pero mas tarde optd por 

eliminarlos, ya que los nifios no sabfan que hacer con ellos debido a que estaban 

interesados en problemas mas reales que se iban presentando en su medio. Esto nos 

da a entender que en esta institucién los nifios trabajan, no juegan, y por medio de 

este trabajo surge una verdadera sociabilidad y una forma de colaboracién, una 

cultura, por lo tanto un sentimiento social hacia sus demas compafieros. 

Montessori, por medio de su método, logré que los pequefios de 3 a 6 afios 

pudieran conquistar la gramatica, la lengua, la lectura, y la escritura, asi como 

también el dibujo, fa aritmética e incluso las primeras lecciones de aigebra. 

Su método también podia ser aplicado en la primaria, como lo demuestra su 

obra. “La auto-educacidn en las escuelas primarias en 1916”. 

En resumen, ef método Montessori no solo determina una disciplina 

espontdnea sino que también produce en el nifio un conocimiento de su yo, al 

descubrir que es capaz de resolver los problemas que se le presenten. 
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El imponerles a los nifios las cosas, haciendo por ellos y decidiendo por ellos, 

son causas de fracaso escolar, y exactamente esto es lo que Montessori no queria. 

Por esto desarrolld la Casa de los nifios, en donde llevé a cabo su método y en donde 

acabé con fas imposiciones, dando af nifio la libertad de escoger ellos mismos sus 

trabajos y los problemas a resolver. 

2.3.1 LA COMPRENSION DEL NUMERO SEGUN MONTESSORI 

La nocién del ndmero segtin Montessori, asi como el método para leer y 

escribir, se lleva a cabo por medio de los vastos materiales creados por ella. 

En el método Montessori, cuando los nifios Ilegan a la etapa en la que se 

interesan por los numeros, son introducidos a las “varas de némeros”, y por medio de 

este material ellos obtienen sus primeros conocimientos e ideas sobre el tema, este 

material consta de 10 varas de diversos largos, y en donde cada vara representa un 

numero. 

Otro material que se utiliza es la famosa “torre rosa”, la cual consta de diez 

cubos, que varian su tamafio desde un centimetro culbico hasta un cubo con una cara 

de 10 cm de lado. A como estos materiales, son varios los que se utilizan para la 

adquisicidn de la nocidn de numeros y de las 4 operaciones aritméticas. 

Desgraciadamente no se tiene la oportunidad de desarrollar todo este método 

tan original e interesante, debido a que sdlo presenta a grandes rasgos cémo 

introduce al nifio en las matematicas. 

50



  

CAPITULO 3 

PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DE LA SUMA Y RESTA 

Los nifios desarrollan una comprensién fundamental de la aritmética, antes de 

llegar a ta escuela, a partir de sus experiencias de conteo. 

Los conceptos de la adicién; afiadir mas, y de la sustraccién; quitar algo, van 

guiando los intentos de los nifios para construir procedimientos aritméticos. 

Inicialmente, los nifios para realizar sumas empleando objetos concretos, pero 

a causa de su inmediato uso, suelen usar jos dedos para sumar hasta el numero 10, y 

posteriormente abandonan espontaéneamente los procedimientos concretos 

inventando procedimientos mentales para calcular las sumas, con la resta se usa 

también la presencia de objetos concretos representando estos de manera directa un 

concepto informal de resta como “quitar algo”, y una vez estando el nifio preparado 

en esta operacién abandona los procedimientos concretos 4 favor de los 

procedimientos mentales. 

3.1 CONCEPTO DE SUMA 

A continuacién se daran dos definiciones de suma. Normalmente se entiende 

por sumar dos 0 mas cantidades, fa accién por la cual se parte de ambas cantidades 

simultaneamente y se retinen formando una cantidad mayor que las originales; es 

decir, si se tienen 5 fichas en un lado de la mesa y 3 fichas en el otro lado, es 

entonces cuando se presenta la accién de sumar, que es el aproximar ambos grupos 

de fichas entre si, obteniendo la suma de 5 y 3, es decir, 8 fichas. La suma es 

conmutativa porque su resultado no se altera al sumar primero 5 y 3 0 sumar 3 y 5. 

Otra definicién de suma se expresa bajo la forma del verbo “afiadir”. La accién 

de este verbo consiste en partir de una cantidad inicial, por ejemplo 5; 
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posteriormente se consideran 4 fichas mas, que juntando la cantidad inicial 5, con la 

cantidad final 4, da un resultado de 9 fichas. 

La suma es considerada como una operacidn binaria y unitaria. 

3.2 CONCEPTO DE LA RESTA 

La accién de restar es, por la ausencia de propiedad conmutativa, de un caracter 

unidimensional. 

Por ello su interpretacién por el profesor suele ajustarse a la accién de 

“quitar”, es decir, dada !a cantidad inicial 10 se quitan de !a misma cantidad 6 

elementos, y se intenta averiguar cuantos quedan de fa cantidad original, por 

ejemplo: 10-6 y e! resultado final seria 4. 

Por su naturaleza, la resta es una operacién que parte de una cantidad inicial 

de x elementos. Posteriormente a otra cantidad que pasa a transformarse en otra de 

x-b elementos. En este caso los papeles de x y b elementos, no son nunca 

intercambiables; y es por esto que ésta operacidn parece ajustarse mas al concepto 

de operacién unitaria (en esta operacién no se puede cambiar los términos porque el 

resultado si se altera). 

3.3 EL PROCESO DE ENSENANZA APRENDIZAJE 

La suma y la resta son operaciones, es decir, acciones por fas cuales se 

transforman numéricamente unas cantidades en otras, es por esto que aprender a 

sumar y restar significa obtener 2 objetivos: 

1) Integrar, dentro de una misma estructura conceptual, acciones de la vida 

diaria, expresables de forma diversa, como reunir, agregar, afiadir, etc., o 

bien: quitar, retirar, etc. 

2) Aplicar dichas propiedades caracteristicas de estas estructuras conceptuales 

a situaciones problematicas a través de la suma y resta. 

Estos dos objetivos son diferentes, pero complementarios. Por un lado estas 

operaciones son entendidas como objetos de conocimientos y, por otro lado, son 
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considerados como instrumentos de transformacién de la realidad a través de la 

resolucién de situaciones problematicas. 

3.3.1 RESOLUCION DE PROBLEMAS 

La resolucién de problemas aritméticos por lo general se ensefiaba al Ultimo de 

la ensefianza de las operaciones, tomando entonces los métodos ya establecidos, 

fundamentalmente el algoritmo. Este tipo de métodos de ensefianza son \dgicamente 

validos desde el punto de vista del aprendizaje infantil seguin tas matematicas. 

Se encontré que el escolar (nifio) con facilidad se equivocaba ail interpretar un 

problema como resoluble mediante una operacién determinada, de modo que a 

problemas resolubles por una suma el nifio aplicaba una resta y viceversa. 

Esto provocé que se considerara la resolucién de problemas dentro del 

aprendizaje matematico como un principio didactico fundamental en la ensefianza de 

la aritmética. 

Desde una perspectiva piagetana que entiende una operacidn intelectual como 

una accién internalizada. Es necesario que, ante una presentacién de algun 

problema sencillo, que el profesor presente a sus alumno, estos actlen sobre 

elementos y variables de tal situacién de manera que descubran las verdaderas. 

Descubrir, poner en accién y reflexionar, deben presidir a una manipulacién 

estandarizada de los materiales y situaciones que se usan para resolver los problemas 

aritméticos. 

Es por eso que ante estas situaciones problematicas debe darse tibertad a los 

nifios para que resuelvan dichos problemas a partir de sus propias estrategias. 

También se debe de tomar en cuenta la accién y el lenguaje, ya que en el 

campo de las operaciones existe una estrecha relacién entre las acciones efectuadas 

y el lenguaje que fas describe. Ambas acciones pueden ser descritas por una sola 

palabra: “sumar”. Aunque también una sola accién puede nombrarse de formas 

distintas, como: quitar, retirar, separar etc. Y es por ello que se recomienda que debe 

existir una estrecha relacién entre la accién y el verbo, de tal manera que no sean 
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desconocidas por el nifio, sino que se reunan en una misma expresién verbal; ello lo 

ayudara, posteriormente, a escoger la operacién adecuada para resolver el problema. 

Una vez que se crean fas dependencias verbo-acci6n, al nifio debe de relatar lo 

sucedido y explicar su forma de resolver el problema aritmético. 

Existen 3 tipos de problernas. 

A) De materia! real: una mesa esta ocupada por 2 alumnos a los que se unen 

5 mas. éCuantos escolares estan sentados a la mesa al final? 

B) De material figurativo: en un corral hay 4 borregos y metemos 3 mis. 

éCudntos borregos hay en total dentro del corral’. 

C) De material no figurativo: en un juego comienzas con 6 fichas y ganas 2 

fichas mas. éCudntas fichas tienes al final?. 

3.4 PROCEDIMIENTOS Y ERRORES ALGORITMICOS 

3.4.1 PROCEDIMIENTOS ALGORITMOS 

Los algoritmos son aquellos procedimientos que resuelven problemas 

matematicos determinados, una suma, una resta etc, y se caracterizan 

principalmente por “percibir una secuencia lineal de instrucciones de forma que, 

cumpliendo etapa tras etapa, se flegue a la solucién requerida” (Gémez, M. Carlos, 

1989): 

3.4.1.1 ALGORITMO DE LA SUMA 

El procedimiento que se lleva a cabo en la resolucién de la suma de 2 niimeros 

cualesquiera, se realiza con una columna de unidades del mismo orden (unidades con 

unidades, decenas con decenas), y se denomina columna activa. 

“En cada columna hay un digito en la parte superior (escrito s) y otro en la 

parte inferior (escrito t). La columna de! siguiente orden tiene los digitos s’ y t’, 

54



arriba y abajo respectivamente, y de igual manera, se escribirén s” y t” los digitos de 

la columna de orden inmediatamente superior, todos ellos en caso de existir. Con 

estas notaciones es posible plantear el procedimiento que constituye el algoritmo de 

la suma” (Gdmez. Op, Cit.). (Esquema 1) 

Esquema 1 

1) Cotoca un sumando debajo det otro 

2) Disponer las unidades del mismo orden en columnas correspondientes. 

3) Eleccién de la cotumna activa empezando por fa derecha. 

4) Realizar s mas t, s+t 

5) Continuar sumando en el mismo orden s’+t’ y s”+t” 

3.4.1.2 ALGORITMO DE LA RESTA 

En el libro “Sumar y Restar”, Carlos Maza habla de la existencia de dos 

algoritmos escritos para la resta, en el caso de que en alguna columna la cifra del 

minuendo sea menor que ta del sustraendo, estas 2 formas algoritmicas llevan el 

nombre de: 

« Algoritmo de tomar prestado 

* Algoritmo de llevarse. 

Algoritmo de tomar prestado: Consiste en transformar una unidad del 

orden inmediatamente superior en 10 unidades del orden en el que hay que realizar 

{a resta dentro del minuendo. Con el objeto de no olvidar esta circunstancia, suele 

representar por escrito de modo siguiente: 

1 

2 

2 

-> 18 

wW
 

N 

is
 

l
o
 

NM
 

N
D
 

14 (Gomez, 1989) 
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El algoritmo de Ilevarse no cambia de lugar lo que ya hay en el minuendo, 

sino que afiade una cantidad equivalente en el minuendo, (10 unidades de un orden 

determinado) y en el sustraendo (1 unidad del orden, inmediatamente superior). 

As( la resta anterior se realizaria. 

e Enlas unidades, 8 para 12 van 4 

e Me llevo una que afiade a las decenas del sustraendo. 

e Enlas decenas, de 2.a3 val 

Este algoritmo se fundamenta en la propiedad de que una resta quede 

equivalente si se suma una misma cantidad al minuendo y al sustraendo, es por esto 

que no se recomienda este algoritmo sin un conocimiento previo de esta propiedad. 

Los algoritmos se vuelven mas complejos cuando se quieren realizar por medio 

de procesos mentales, ya sea la suma o la resta. 

3.4.2 ERRORES ALGORITMICOS 

En su libro “Sumar y Restar”, Carlos Maza menciona que en el primer afio de 

escolaridad del nifio, para resolver la suma y la resta, lo suele hacer a través de 

estrategias ligadas a la expresién simbdlica que va desarrollando progresivamente; 

resuelve los problemas englobando las acciones dentro de un mismo concepto de 

operaciones, de tal manera que el procedimiento que se utiliza en la solucién no pasa 

tanto por la construccién de una estrategia que refleje las acciones del problema, 

como por la eleccién de la operacién adecuada que logre la solucién. Posteriormente, 

Carlos Maza nos dice que los hechos numéricos utilizados dejan de ser reconstruidos 

por estrategias de recuento para ser recuperados de modo directo de la memoria a 

largo piazo. 

Es por esto que existen errores caracteristicos al expresar simbdlicamente las 

acciones presentes en le problema, dichos errores son principalmente de dos tipos: 

1) Errores en la recuperacién de hechos numéricos, como el afirmar que 

7+3=5 
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2) Errores en la eleccién de la operacién adecuada, de modo que un problema 

resoluble a través de la resta se intente resolver por una suma. También 

aparecen errores cuando las operaciones son de 2 digitos, errores que 

pueden ser ocasionados por a confusién u olvido de uno o mas pasos del 

procedimiento algoritmo, estos errores son frecuentes en los nifios. A 

dichos fenémeno sele llama error de algoritmos, suele conocerse también 

como “Bugs”. Término actual que significa “pequefia modificaci6n o 

perturbacién en el desarrollo de un procedimiento”, y tiene como 

caracteristica su presencia continua al usarse dicho procedimiento. 

Este fenémeno fue estudiado, en 1978, por Bakman, quien diferenciaba 

hasta 8 tipos o clases de respuestas algoritmicas diferentes (errores a 

cometer), por ejempto: 

1) Errores que consisten en la mala utilizaci6n de hechos numéricos 

basicos, como: 

46 

-13 

34 donde se ha considerado 6-3=4 

2) Errores que provienen de la mala conceptualizacién de los sistemas de 

numeracion: 

8 donde se sumaron los nimeros 2+3+2+1, 

ignorando su valor posicional. 

3) Errores relacionados con una deficiencia en el reagrupamiento de 

unidades de orden superior: 

38 

+25 

53 donde !a decena obtenida al sumar las 

unidades se olvida al sumar las decenas entre 

si. 
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Otro ejemplo serian los errores relativos a la secuencializaci6n de etapas 

dentro de un procedimiento, estos a su vez, pueden diferenciarse asi: 

1) Orden incorrecto de los pasos, como se plantea anteriormente donde se 

restaba la cifra mayor de la menor independientemente de estar en el 

minuendo o sustraéndo. 

2) Procedimiento incompleto como este: 458 

-34 

24 
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CAPITULO 4 

DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 

Después de la postguerra, en Europa, hacia 1950, se propuso hacer una 

reforma de la ensefianza de la matematicas con la finalidad de lograr una nueva 

formacién, tomando en cuenta 3 aspectos: el contenido de fa ensefianza, la iniciacién 

del educando y la metodologia o didactica de las matematicas. 

Con respecto a la reforma de los programas de matematicas, Hanlon y Meyes 

exponen ideas muy claras, afirmando que es necesario introducir nuevos 

conocimientos matematicos, los cuales sustituyen a los conocimientos tradicionales, 

No queriendo decir con esto que los conocimientos anteriores no sirvan, sino que se 

han desarrollado otros mas eficaces. 

En cuanto a !a metodologia de la ensefianza tradicional de las matematicas, 

sobre todo a nivel elemental y medio, se ha preocupado porque el alumno aprenda 

de forma memoristica y mecanica, tanto los conceptos como los procedimientos, y es 

por eso que se critica a la ensefianza matematica como una ensefianza dogmiatica, en 

donde sdlo se le ensefia al alumno el “cémo” mas no el “por qué”. 

La ensefianza moderna de las matematicas se preocupa primero del por qué, 

para llegar después al como, y es mediante la busqueda del por qué, que el alumno 

llega al verdadero aprendizaje significativo. 

El método que se considera mas eficiente dentro de la ensefianza de las 

matematicas modernas es el “Método del descubrimiento” o “Método heuristico”, este 

método forma parte del “Método activo”, el cual se base principalmente en el proceso 

natural del aprendizaje; es decir, el alumno parte de la experiencia, realizando 

actividades mentales cada vez mas complicadas que lo llevan poco a poco, desde la 

formacién de conceptos, hasta la formacién del juicio critico, adquiriendo dichos 

conocimientos sobre la base del razonamiento, la expresidn y la comprensidén de su 

aplicaci6n. Mediante este método, el acto de aprendizaje desenvuelve la capacidad 

mental del alumno. 
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En este método didactico, las técnicas de ensefianza son variadas, y se pueden 

utilizar técnicas tradicionales y modernas, como: la demostracién, el didlogo, la 

discusién, la investigacién, etc. Estas técnicas, combinadas, promueven las 

actividades del alumno, que deben ser guiadas por el maestro. 

La ensefianza de las matematicas modernas promueve el desarrollo de tas 

capacidades mentates del alumno, conduciéndolo a una estructuracién progresiva del 

pensamiento ldgico, facilitando el aprendizaje de otras materias, como la gramatica, 

las ciencias naturales, y las ciencias sociales. 

Los juegos, como los de la ruleta, donde se echan suertes, son ideales para 

dar al nifio una comprensién basica de la operacién ldgica, para posteriormente 

pensar en la probabilidad. 

La profesora Inhelder menciona, en un reportaje realizado por la Revista del 

Maestro, que seria muy interesante dedicar los dos primeros afios de escuela a una 

serie de ejercicios, de manipulacién, clasificaci6n y ordenacién de objetos, 

utilizandolos para la iniciacién en la ensefianza de la suma, resta, multiplicacidn, 

ordenacion de series, etc. Y posteriormente estas operaciones serian la base de otras 

operaciones y conceptos més especificos, de todas las matematicas y de la ciencia. 

En {a actualidad muchos autores apoyan el hecho de iniciar tempranamente 

con jos nifios la ensefianza de las matematicas, cambiando el concepto que 

anteriormente consideraba que el nifio no estaba capacitado para aprenderlas. 

Cada dia son mas las actividades humanas cuyo desarrollo exige un estilo 

matematico de actuar y, como consecuencia, se ha alterado la perspectiva con 

respecto a la ensefianza de las mismas, principalmente en la ensefianza de base o 

primaria, produciendo cambios en los contenidos, en los procedimientos de 

ensefianza y en los métodos didacticos. 

Con respecto a tos problemas didacticos actuales, no se pueden describir 

someramente, si no se contemplan bajo fos tres panoramas siguientes: 

« €l dela construccién actual de la matematica como ciencia. 

* Elde tos objetivos que actualmente debe tener la ensefianza de las matemiaticas. 

« El de los estudios sobre el aprendizaje infantil. 
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Aparte de la modificacién de los procesos didacticos y de los programas de 

estudio de la ensefianza de las matematicas, se menciona que la innovacién consiste 

en alcanzar, mediante el juego y la experiencia, la adquisicién de conceptos 

abstractos que una explicacién verbal es incapaz de suministrarles, y que debe 

tenerse presente que todo concepto matematico es complejo, y que para 

comprenderlo se necesita interiorizarlo previamente, es decir, que dicho concepto se 

asimile primero en el plano mental! y posteriormente, en el plano practico. 

4.1 DESCRIPCION DE ALGUNOS MATERIALES 

Un material didactico se considera valioso cuando sugiere ideas matematicas, 

es decir, en el momento en que deja entrever una idea abstracta a través de una 

imagen concreta. Adam Puig dice que “un modelo valioso es e! que provoca una 

situacién de aprendizaje al unificar abstracci6n y concrecidn, puesto que ambas se 

dan en la génesis del pensamiento matematico del nifio: Las acciones y operaciones 

mentales tienen su origen en lo concreto, en el mundo fisico” (Enciclopedia. 

Temiatica, 1986). 

Cuando el material esta fuertemente estructurado, refleja idea matematica y, 

por lo tanto, es capaz de crear, de facilitar situaciones activas de aprendizaje, por 

ejemplo: los materiales que permiten reversibilidad de las operaciones como: las 

regletas de color o deformaciones como un trozo de plastilina. 

Se recomienda que se rechacen los recursos verbales porque no proporcionan 

ideas matematicas, sino palabras, sélo definiciones. 

Lo ideal seria que se dispusiera de un método matematico capaz de hacer 

posible la comprensidn de todas las relaciones y estructuras matematicas, pero esto 

es practicamente imposible. 

También se menciona en la “Enciclopedia Tematica de ta Educacién” que el 

material natural vale para lo concreto, y el material preparado o multivalente para lo 

abstracto. Pero hay que considerar que la matematica es abstracta, aunque no hay 
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que pensar que el material natural no sirve (las bolitas, palitos etc.), sino que es mas 

eficaz el material preparado o multivalente. 

Se piensa que el material multivalente (fichas-bloque de Dienes, regletas de 

color, etc.) es destinado sdio para la iniciacidn de la ensefianza de las mateméaticas, 

pero no es asi, ayuda y hace posible la iniciaclén, pero mantiene un periodo de 

utilizaci6n mas duradero de lo que comunmente se imagina. 

EL MATERIAL DE LOS BLOQUES DE DIENES. 

Se utiliza principalmente para el sistema de numeracién, asi como también 

para los cambios base y para explicar la estructura interna polinémica del numero; ef 

profesor Dienes destaca que la comprensié6n matematica universal tiene un precio; la 

utilizaci6n de bastante material didactico, indicando que dicho material didactico 

ayuda a los niflos a sus intentos de comprensidn de las estructuras matematicas. 

LAS REGLETAS DE COLOR DE CUISENAIRE, 

Estas regletas permiten explicar y comprender progresiones aritméticas de 

orden superior. También hacen posible comenzar {a iniciacién de la adquisicién del 

conocimiento. Una caracteristica de este método es su reversibilidad, la cual permite 

operaciones directas-inversas. 

Cuisenaire indica tres fases en la adquisicidn de conocimientos mediante las 

regletas: 

1) La experiencia concreta o investigacién empirica por parte del nifio. 

2) El esfuerzo de sistematizaci6n. 

3) El conocimiento y dominio de las estructuras matematicas. 

Se ha intentado introducir este método de la ensefianza de las matematicas en 

ef Sistema Nacional de Educacién, pero el costo tan elevado del material lo ha hecho 

imposible. 
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EL TRABAJO SOBRE FICHAS. 

Este es otro medio didactico por medio del cual se puede iniciar ta ensefianza 

  

de las matematicas en el nifio. El trabajo es individual y se presenta al alumno por 

medio de fichas, es decir, debe realizar los ejercicios, 0 conceptos etc., con las fichas. 

Tales fichas pueden tener diversa importancia formativa; hay fichas que sirven 

Unicamente como contro! de conocimientos, hay otras que son de ejercicios, y las 

Ultimas, jas mas importantes, son las de descubrimiento. Las fichas deben ser 

usadas sequin lo indique el maestro y dependiendo de las actividades que se vayan 

realizando. 

EJERCICIOS PARA LOS NUMEROS ENTEROS. 

El material consiste en cartones que se utilizan como naipes, cada uno de ellos 

lleva escrito un nimero distinto al cero, unas veces en color rojo otras en color 

negro, azul, amarillo, etc. El ntimero cero estara representado por un cartén en 

blanco. 

Cada cartén en rojo hace ganar tantos puntos como indique el numero escrito, 

y cada cartén en negro hace perder tantos puntos como indique el numero negro, el 

cero no hace ganar ni perder. 

Entonces, el alumno toma al azar unos cuantos cartones y los coloca sobre la 

mesa a caras vistas; después calcula cuantos puntos gana o pierde, triunfa en el 

juego el que obtenga mas puntos. 
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CAPITULO 5 

MARCO DE REFERENCIA 

Uruapan proviene de! vocablo tarasco “Uruani", verbo que significa el acto en 

que brotan lo cogollos de las plantas y en general toda produccién vegetal, 

incluyendo la idea del florecimiento. 

Esta situado en la vertiente sur de la Sierra de Uruapan, prolongacién de la de 

Apatzingan, formando parte det eje volcdnico. Su altura sobre el nivel del mar es de 

1634 metros. 

El numero de habitantes hasta 1990 era de 217,142 aproximadamente y se 

considera la segunda ciudad michoacana, después de Morelia, por su poblacion. 

Los limites del municipio de esta ciudad se marcan por los municipios de 

Tingambato, Ziracuaretiro y Taretan, al este; Nuevo Parangaricutiro, al oeste; 

Paracho, Charapan y los Reyes al norte, y el municipio de Lombardia al sur. 

Uruapan es llamado de diversas formas: “Lugar de eterna primavera”, “Jicara”, 

“El florecer y fructificar de una planta al mismo tiempo”. 

El aguacate es el principal producto agricola con més de 10,000 hectdreas 

cultivadas. 

También la explotaci6n de madera es una ocupacién que produce riqueza, 

pero que puede provocar riesgos en el equilibrio ecoldgico de la regién, si no se 

aprovecha racionalmente. 
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Su situacién educativa se muestra en el siguiente cuadro: 
  

  

  

  

  

  

  

NIVEL ESCUELAS PROFESORES ALUMNOS 

Pre-escolar 61 284 5294 

Primaria 111 1104 35629 

Secundaria 30 710 9889 

Medio 28 732 7175 

Superior 2 102 1700 

TOTAL 232 2938 59687           
Fuente: INEGI 1990 

Estas cifras son del afio 1990 han sufrido algunas modificaciones pero éstas no 

son modificaciones drasticas significativas, estadisticamente hablando. 

Para llevar a cabo el trabajo de campo de esta investigacidn, seleccionéd un 

caso por lo que se optdé por un instituto privado de ensefianza en esta ciudad de 

Uruapan, el cual lleva el nombre de Instituto Juan de San Miguel. 

A continuacion se citaran algunos datos de dicha instituci6n. 

Nombre: Instituto Juan de San Miguel 

Ubicacién: Venezuela No. 51, col. Los Angeles. 

Comtnmente es llamado “Colegio Salesiano"; se fundéd en la ciudad de 

Uruapan en el afio de 1957, al llegar una congregacidn llamada “Familia de Maria 

Auxiliadora”. 

El edificio en donde se encuentra situado esta institucidén comenzé a 

construirse el 5 de noviembre de 1962, con la ayuda det Sr. Luis Moreno. 

Actividades que realiza a la comunidad educativa actual: 

1.- ESCOLAR 

a) Preescolar 

b) Primaria mixta con grupos dobles 

c) Secundaria mixta con grupos dobles 

d) Bachillerato femenino con grupos de: 

- Técnico en contabilidad y 
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- Secretaria ejecutiva con la posibilidad de seguir cualquier carrera, excepto 

medicina. 

2.- CENTRO JUVENIL (Dominicai de 8 a.m. a 2 p.m.) 

a) Alfabetizacién. 

b) Primaria Abierta. 

c) Secretariado. 

d) Cultura de Belleza. 

3.- EXALUMNOS 

4,- COOPERADORES 

5.- PASCUA JUVENIL 

Actividades Escolares: 

Hay un gran empefio en seteccionar lo mejor posible al personal docente laico, 

al cual se le imparten cursos que los capaciten cada vez mas para el desempleo de su 

tabor educativa en el campo humano-cristiano, con miras al desarrollo integral de los 

alumnos y de acuerdo al Espiritu Salesiano. 

Este instituto sigue, llamémosle asi, cierta teoria pedagdgica, basada en el 

pedagogo Italiano llamado Don Bosco. 

Don Bosco no es un clasico de la pedagogia en ei aspecto tedrico, es mas bien 

un artista educador que siente la necesidad de traducir y experimentar las intuiciones 

profundas derivadas de una idea; salvar a los jévenes. 

No deja de maravillar ta consolidacién amplia y duradera del sistema educativo 

de Don Bosco, a! lado de otras celebridades de la educacién cémo los sistemas 

pedagédgico de Montessori, Decroly, Dalton, etc. 

La accién educativa de Don Bosco se desarrolla en el corazén del que ha dado 

en llamarse el siglo de la pedagogia, el siglo XIX. En tal época existié un fuerte clima 

de renovacién creado por el iluminismo, desde Rosseau y el fendmeno de 

Resurgimiento, que imputs6 a los estados a interesarse por la escuela. 
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Don Bosco fue favorecido por una educacién familiar excepcional, por 

estimulos sobre naturales a los 9 afios, recuérdese su suefio que concluye con este 

mensaje “No con golpes sino con palabras”. 

Sus experiencias juveniles con éxito, entre las que se caracterizan la fundacién 

de la “Sociedad de la alegria”, constituye su iniciacién a la pedagogia del amor y la 

alegria. 

Por el rumbo de su trabajo, fue un hombre de accién; por eso sintid la 

necesidad de transmitir por escrito sus ideas pedagdgicas, inclinandose mas por la 

reflexi6n pedagdégica que nacia del contexto practico, de las experiencias. 

La originalidad del estilo de Don Bosco, mas propiamente dicho, del “Sistema 

preventivo”, reside en el hecho de que todo lo tradicional es asumido por un 

temperamento extraordinariamente abierto a la vida, mas que ideando tedricamente. 

Rasgos caracteristicos del Sistema Preventivo: 

El sistema preventivo exige preocupacién por los individuos, por cada 

personalidad de los educandos, cada uno de los cuales ocupa el puesto central de un 

proceso educativo. 

También presenta mucha atencién para que el ambiente esté tleno de afecto y 

confianza. 

El concepto-base de este sistema educativo es el preventivo. Este sistema es, 

a la vez, directivo pero actuando mediante la presencia activa, viva, constructiva, de 

una voz amiga: la del asistente-educador. Este valora al alumno como persona, es 

reconocido y es considerado como amigo. 

Don Bosco utilizaba al educador como un instrumento mediante e! cual el amor 

pedagégico se traduce en la accién en el momento oportuno de educar, de guiar con 

entusiasmo y alegria. 

Para él, la educacién es verdaderamente cosa de corazén y educar no es un 

problema, sino un acto de amor. 

Este sistema se apoya por compieto en {a raz6n, en fa religién y en ef amor. 
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En la praxis educativa de Don Bosco, ef punto central de la educacién es la 

persona del educando; el es el verdadero protagonista, tiene enorme importancia en 

su sistema y se le denomina con el término de asistente. 

El educador no puede actuar por virtud propia, debe obrar en virtud del 

educando, af cual se supone capaz de crear las condiciones perceptibles para: el 

aprendizaje. 

Don Bosco considera indispensable !a presencia del educador en el 

aprendizaje. 
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CAPITULO 6 

INVESTIGACION DE CAMPO 

En este Ultimo capitulo hablaremos de manera directa del disefio de la 

muestra, con-ta-finalidad de mostrar el por qué y para qué de esta. También se hara 

mencién del disefio del instrumento, donde se muestra como fue que se decidié por 

éste mismo considerandolo como el mds adecuado para extraer la informacidn que se 

necesité. 

Posteriormente se presentard et andlisis e interpretacién de los resultados y, 

por ultimo, se muestra un andlisis en forma general del método llevado a cabo para 

la ensefianza de las matematicas en el primer grado de primaria. 

6.1 DISENO DE LA MUESTRA 

La muestra se eligié en funcién de esta propuesta de tesis, escogiendo, entre 

diversos grupos de primer grado de primaria, al grupo “A” del Instituto Juan de San 

Miguel. 

Dicho grupo consta de 45 nifios, con los cuales se trabajé por 3 semanas 

aproximadamente; posteriormente se les aplicd una evaluacién con el fin de ver el 

nivel de estudio, su maduracién, dominio y comprensién de tos contenidos que se 

manejan, de acuerdo al programa de estudio de la SEP. 

Como rasgos caracteristicos de los nifios, y por los cuales fueron escogidos, 

podriames mencionar que son completamente sanos, sin ningun problema de lesién 

fisica y mental, y cuentan con recursos econdémicos de un nivel medio-alto, y no 

poseen trastornos emocionales, sociales, o de algun tipo. 

6.2 DISENO DEL INSTRUMENTO 

Antes de recolectar la informacién, se estuvieron analizando varias opciones, 

entre las que estaba contemplada la preparacién de una evaluacién con la ayuda de 

la maestra a cargo del grupo que se observ, facilitando asf este trabajo. Optando 
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por este ultimo recurso, fue aplicada la evaluacién a los 45 nifios del grupo “A” del 

primero de primaria, el 28 de febrero de 1995. 

La prueba consta de 7 reactivos; los 2 primeros reactivos pretenden observar 

el dominio que tiene el nifio acerca de la nocién de ntimero, de su simbolizacién y de 

su escritura. 

En el tercer reactivo se pide que el nifio realice seriacién de 2 en 2 hasta el! 

100, con el objetivo de verificar el conocimiento que se tiene sobre este contenido y 

observar los problemas que se presentasen. 

En el cuarto reactivo se pretende observar su desempeiio al realizar cinco 

sumas y poder descubrir los problemas o dificultades que se les presentaran en ef 

momento de responder el algoritmo. 

El quinto reactivo se basa en la contestacién de 6 multiplicaciones simples (de 

la tabla del 2), con la finalidad de ver la comprensidn de la multiplicacién en el nifio. 

EI sexto reactivo nos muestra 5 restas y, al igual que en la suma, se les 

presentan restas con alto nivel de dificultad otras con bajo nivel, tomando en cuenta, 

su edad y el grado de primaria. 

El séptimo reactivo consta de 5 multiplicaciones como la siguiente: 476 

X2 

952 

Donde se pretende analizar si el nifio no sdlo ha comprendide la multiplicacién 

sino también su algoritmo. 

Una vez aplicadas las evaluaciones a la muestra, de nifios se organiz6é la 

informacién en cuadros estadisticos, en donde se obtuvieron porcentajes 

significativos y, por ultimo, el andlisis e interpretacién de los datos obtenidos. 

6.3 RESULTADOS DE LA OBSERVACION DE CAMPO 

Mediante el uso del diario de campo, en esta investigacién se realizaron 

conductas tanto del docente como de jos alumnos, durante las clases que se 

desarrollaron en el aula. Se llevé a cabo fa observacién, especifica de las sesiones de 
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matematicas, durante 2 6 3 dias de la semana debido a que los nifios no estan 

acostumbrados a ver a a otra persona mas en clase. 

1.- Conductas observadas del docente 

En esta presente investigacién se pudo observar y registrar, gracias al diario 

de campo algunas conductas por parte det docente a! momento de dar su clase y se 

observé que la exposicién de contenidos de dicha materia es de forma repetitiva y 

memoristica; ta voz de la maestra es clara y precisa al ir explicando los ejercicios, con 

la finalidad de que los nifios no solo entiendan los contenidos de la materia sino 

también que permanezcan manteniendo el orden y el mas silencio posible. 

Los contenidos se exponen de forma oral y escrita mas de 2 veces ejemplo: 

- La maestra comienza pidiendo que saquen su cuaderno rojo, el de 

matemiaticas; una vez que los nifios estaban listos comenzé diciendo: 

Puntito en el primer cuadrito, luego ponemos el nimero uno, en un 

cuadrito y el numero cinco en otro cuadrito, éQué tenemos?, pregunta la 

maestra, el numero quince, repiten todos junto con ella. Saltamos un 

cuadrito hacia la derecha, utilizando de referencia la puerta, y ponemos 

otra vez el numero quince y asi hasta terminar el renglén. Pasamos at 

siguiente renglén y ponemos con letra quince, una fetra en cada cuadrito, 

esta letra q, es una p invertida ...- 

De esta manera es como la maestra ensefia la numeracién a sus alumnos, 

haciendo hincapié, mencionando, que dicha numeracién se ensefia de cinco en cinco, 

haciendo posteriormente un repaso de los numeros vistos. Es necesario resaltar que 

la maestra realiza los mismos ejercicios en el pizarrén, al mismo tiempo que los nifios 

lo hacen en su libreta. 

Cuando utilizan el libro de matematicas, la maestra acostumbra a poner todos 

los ejercicios del libro en el pizarrén para explicar el procedimiento a seguir en los 

ejercicios matematicos del libro. 

El uso de recursos didacticos empleados por la maestra para ensefiar 

matematicas a los nifios, por lo general, es solo la utilizacién del pizarrén y gises de 
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colores, y en cuanto a los nifios, solo la utilizacién de su libreta roja, su libro de 

matematicas y sus lapices. 

En cuanto a la comunicacién que existe entre la maestra y los alumnos, en 

realidad, es muy poca ya que no existe propiamente un didlogo entre ellos. La clase 

se desarrollaba por medio de la realizacién de ejercicios en forma repetitiva y 

posteriormente, la maestra, daba un paseo entre los mesabancos revisando 

cuadernos y si los nifios realizaban bien los ejercicios los felicitaba y si estaba mal les 

tachaba su libreta y decia que tenian que volver a hacerlos. 

Por lo tanto existia, tal vez, una convivencia entre ellos y la maestra, mas no 

un comunicacién. 

2.- Conductas observadas de los alumnos 

Los alumnos sabian de memoria el seguimiento de ia clase y como trabajar en 

su cuaderno rojo, debido a la repeticién contante de forma oral y escrita de los 

contenidos de la materia. 

Por lo tanto, dicha clase, no se presta a que los alumnos hicieran preguntas 

mucho menos que existiera en ellos !a espontaneidad de participar activamente en la 

clase. 

3.- Disposicién Material del Aula. 

Mientras que los alumnos se encuentran realizando sus ejercicios matematicos 

conjuntamente con fa maestra, ella se encuentra ubicada al frente a ellos junto al 

pizarrén, en la parte alta del saldn de clases; mientras que los alumnos se encuentran 

cada quien en sus respectivos mesabancos ordenados en filas frente a la maestra y 

dependiendo de sus calificaciones, no solo en el area de las matemiaticas, sino en 

todas las materias. A veces, la maestra se baja del escalén, donde se encuentra el 

pizarrén, con la finalidad de revisar los trabajos de los alumnos. 
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6.4 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACION EXPLORATORIA 

A continuacién se analizaran los datos estadisticos obtenidos gracias a ja 

evaluacién aplicada a los 45 nifios asistentes al grupo “A” del primero de primaria. 

En el primer cuadro (cuadro No. 1), se les pidi6 que anotaran el nombre de 

ciertos numeros, y encontramos. que un. 91.4% de los. nifios. identifican el. nombre de 

los nimeros, mientras que un 8.51% no lograron identificar todos los nuimeros; cabe 

mencionar que los resultados obtenidos tanto de este cuadro como de los demas, son 

satisfactorios debido a la validez del cuestionario aplicado. 

En el segundo reactivo (Cuadro No. 2), se les pidid a tos nifios que anotaran el 

numero que se pedia, el 90.6% de los nifios si supieron anotar todos los numeros 

correctamente, mientras un 9.4% no logré anotar correctamente todos los nimeros 

que se pedian. Como pudo observarse, la mayoria del grupo domina ta nocién de 

numero, es decir, manejan tanto nombre de niimero como su simbolo. 

EN el tercer reactivo (Cuadro No. 3), podemos observar que los alumnos 

manejan por lo menos la seriacién de 2 en 2; es decir, estamos halando de un 84.4% 

que si domina la seriacién de 2 en 2 hasta el 100, y una minoria del 15.4% no Io 

logran por completo, es decir, se saltan nimeros. 

En cuanto a la operacién suma, podemos destacar que un 75.56% de los nifios 

contestaron bien las operaciones; un 23.98% no contestaron bien, cometiendo asi 

errores algoritmicos, y por ultimo, un 0.45% no contesté el ejercicio completo. 

(Cuadro No. 4). 

En el siguiente reactivo (Cuadro No. 5), se pretende que los nifios completen 

ciertas tablas, y en este cuadro podemos observar que un 82% lIogra identificar y 

contestar correctamente, mientras que una minoria del 18% no contestaron 

correctamente todas las tablas. 

En lo que se refiere al cuadro No. 6, el cual consta de realizar ciertas restas, 

podemos decir que un 68% contestaron bien todas las operaciones, mientras un 32% 

no contesté todas las operaciones bien. Y al igual que en la suma, fue debido a 

errores algoritmicos. 
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En el Ultimo reactivo (Cuadro No.7), se pidié resolver unas multiplicaciones, en 

donde un 73.77% contest6 bien todas las operaciones, observando que el porcentaje 

es mas alto que el de los nifios que resolvid bien las restas, y un 26.22% no logré 

contestar correctamente todas las operaciones, también, debido a errores 

algoritmicos. 

6.5 INTERPRETACION DE DATOS 

“Como nos hemos dado cuenta, estudiar matematicas es aprender a razonar y 

habituarse a tomar conciencia del propio razonamiento” (Miaralet, 1986). 

Aprender materaticas es una habilidad intelectual. 

El hacer que el nifio aprenda a generar ideas y a simbolizar, no es propiamente 

matematicas en su sentido tradicional. En la ensefianza tradicional se emplean 

sistemas de ensefianza memoristicos y mecanicos, mediante los cuales se pretende 

que el nifio aprenda automaticamente una serie de nociones y reglas, sin una base 

comprensidn. Por lo tanto el nifio llega al memorizado de ejercicios algoritmicos de 

forma oral y escrita. No se quiere decir con esto que este sistema tradicional no 

funcione; al contrario, en nifios de primero de primaria se puede observar que, segiin 

los mostrados en los cuadros estadisticos de ta presente investigacién de campo, 

dicho método funciona bastante bien, pero !a pregunta es si realmente fos nifios 

comprenden, razonan y llegan a resolver problemas de suma y resta por medio del 

proceso convencionat que se utiliza para resolverlos (algoritmos de suma, resta, etc.) 

Considerando que el proceso de 'a ensefianza de las matematicas no es facil, 

el objetivo general de esta investigacién es analizar el método de ensefianza de tal 

materia en et Instituto Juan de San Miguel. Ahi fueron realizadas las observaciones y 

aplicadas las evaluaciones. Ello con el objeto de disefiar una propuesta para la 

ensefianza de las matematicas que pueda ser utilizada por el docente en su clase. 

Aprovechando la disposicién para prender con que cuentan los nifios de primero de 

primaria. 
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Se concluye que el método ampliado para la ensefianza de las matemiaticas 

funcionan bien ya que, como podemos observar en el cuadro 1, un 91.4% de los 

nifios identifican el nombre del numero y saben escribirto; mientras que solo un 

8.51% no lograran identificarlo. Esto no quiere decir que este porcentaje Ultimo de 

nifios no recibieron, al igual que los demas, los conocimientos de nocién de numeros 

debido al mal manejo de la metodologia del maestro; ni tampoco debido a que dichos 

nifios presenten problemas de aprendizaje, sino a que no todos los nifios poseen la 

misma maduracién neurolégica ni las mismas habilidades para comprender los 

procedimientos que explica el maestro al mismo ritmo que los demas. 

Cuando se dice que no todos los nifios poseen las mismas habilidades para 

entender las explicaciones de! maestro debido a que no poseen la misma maduracién 

neuroldgica, nos sustentamos en Piaget quien sefiala que los nifios de 4 a 6 afios, 

aunque pueden usar las palabras 0 conceptos de nocién de tiempo, realidad, numero, 

orden, medida, tamafio, forma, movimiento, velocidad, fuerza, energia, etc., no 

poseen la suficiente claridad de !os conceptos, ocasionandoles contradicciones y 

confusién. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que son 45 nifios en un solo saldn de 

clases, quienes son atendidos por una sola maestra; por lo tanto se puede afirmar 

que es un grupo muy numeroso, ya que, desde la perspectiva pedagdgica se 

recomienda que se trabaje maximo con 25 nifios por salon. 

En el cuadro 2 se puede observar que los nifios saben simbolizar los numeros; 

es decir, un 90.4% de los nifios pueden identificar y escribir el numero de forma 

correcta, esto nos indica que los nifios asimilaron de forma abstracta el manejo de 

nocién de numero y su escritura, ya que su desarrollo de comprensién de numero, y 

una manera significativa de contar, estan ligados a la aparicién del estadio de las 

operaciones concretas, es decir, se encuentran en una fase mas avanzada del 

pensamiento, segtin la teoria Piagetana. La minoria que atin no asimila de forma 

abstracta el manejo de la nocidén del nmero, segtin esta teoria, atin no !legan a dicha 

fase, pudiéndose encontrar en la del pensamiento intuitivo. 

75



También podriamos mencionar que los nifios que fueron observados manejan 

la seriacién de 2 en 2 y de 3 en 3 hasta el 100. Hay que considerar, claro esta, que 

el ndmero, a esta edad de 6 afios, es la unién del concepto de seriacién y de 

clasificaci6n. Es decir, enumerar un conjunto implica tratar todos los elementos como 

miembros de una.clase y, ala vez, diferenciar dentro.del-conjunto-el primer elemento 

del segundo. Los numeros forman una orden y constituyen una jerarquia de clases 

que contienen una subclase en este caso, 2, 4, 6, etc., el numero 2 contiene los 

numeros 0 y 1; el nimero 4, contiene los nimeros 0,1,2,3. Etc. 

Posteriormente la seriacién facilitaraé el algoritmo matematico de la 

multiplicacién (acomodaci6n). Es por esto que dichos nifios manejan contenidos mas 

elevados que los que cubre el programa de primero de primaria de la Secretaria de 

Educacién Publica (SEP), estadistico 3, que es donde nos demuestra que el 

porcentaje mas alto es el de los nifios que dominan la seriacién. 

En lo que respecta a las sumas, podemos observar en el cuadro no. 4 que los 

nifios no poseen gran dificultad al realizar el procedimiento convencional, es decir, el 

algoritmo que se pide que se ejecute para la realizacién de la suma. Al contrario, 

relacionando los datos estadisticos con las observaciones del diario de campo, se 

puede afirmar que los nifios se muestran completamente de acuerdo con la ejecucién 

de sumas realizadas a diario en la clase de matematicas, ya que obtienen resultados 

correctos cuando comienzan a realizar las operaciones que se les ponen en el 

pizarron. 

Sdlo una minoria de estos 45 nifios presentan ciertos problemas en la 

realizacién del procedimiento convencional de la suma; errores que estan 

relacionados con la deficiencia en el manejo de unidades de orden superior; donde la 

decena obtenida al sumar las unidades se olvida al sumar las decenas entre si, esto 

lo podemos observar en el capitulo numero 3 (“Errores algoritmicos”). 

Refiriéndonos a la multiplicacién, es grato ver la emocién de los nifios al 

realizar estas operaciones, mas aun al ver que dominan el tema como lo podemos 

observar en los cuadros 5 y 7, en donde la mayoria maneja el tema, y sdlo una 

minoria no lo hace muy bien; no se quiere con esto dudar de las capacidades y 
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habilidades de ésta minoria, sino de tomar en cuenta que este contenido es 

Manejado en los programas de la SEP hasta el 2° grado de primaria (ya que asi lo 

considera conveniente). Sin embargo, en esta escuela se esté operando el primer 

grado. Por lo tanto, no hay que alarmarse de que esta minoria atin no domine este 

procedimiento matematico ya que habra tiempo para poder revisarla en el segundo 

grado de primaria. 

Se puede explicar que la mayoria de estos nifios dominan la multiplicacién en 

funcién de que con anterioridad practicaron y aprendieron las series de 2 en 2, de 3 

en 3, etc. 

En cuanto a la operacién resta (véase en el cuadro 6), podemos observar que 

los resultados del proceso de ensefianza seguido por la maestra son también muy 

satisfactorios, de acuerdo a la evaluacién practicada mediante el cuestionario 

realizado en esta investigacién de campo. La mayoria de los nifios observados 

domina la ejecucién del algoritmo de esta operacién. Solo un 32% identificé el 

procedimiento, mas no lo manejé con tanta agilidad, incurriendo asi en ciertos 

errores cometidos en el procedimiento convenciona!, como el orden incorrecto de los 

pasos, donde existe confusién con las decenas que se “piden prestadas” y que 

posteriormente se convierten en unidades. 

En conclusién, podemos observar que los resultados obtenidos de las 

evaluaciones aplicadas son satisfactorios, ya que se esperaban ciertas reacciones que 

no se presentaron, tales como que los nifios del grupo se mostraran apaticos ante los 

contenidos matematicos y, mas atin, que el método utilizado por fa maestra no fuera 

el adecuado; pero no fue asi ya que el método utilizado por la maestra de dicha 

escuela es eficiente en cuanto a la identificaci6n, generalizaci6n de ideas y 

simbolizacién de numeros, asi como también en cuanto al dominio de los procesos 

algoritmicos de la suma, resta y multiplicacién. Pero aun asi nos cuestionamos lo 

siguiente: éayuda verdaderamente este método utilizado por la maestra al 

razonamiento y entendimiento de dichos contenidos mateméticos? éo sdlo se limita a 

la memorizacién de los contenidos matematicos por muy elevados que estos sean?. 

Aunque la maestra comenté que principalmente, comienzan a revisar estos mismos 
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contenidos de forma diferente, utilizando fichas, canicas y palitos, en la presente 

investigacién no fue factible corroborar esto tiltimo. 
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6.6 GRAFICAS DE RESULTADO DEL EXAMEN DE EXPLORACION 

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

MATEMATICA 

CUADRO N°. 1 

EL NOMBRE LOS NUMEROS 

INCISO RESPUESTA % RESPUESTA % 
CORRECTA INCORRECTA 

A 44 16.3 1 37 
B 41 15.2 4 15 
C 43 15.9 2 74 
D 43 15.9 2 74 
E 40 14.8 5 1.85 
F 36 13.3 9 3.3 

TOTAL 274 31.48 23 8.51 
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CUADRO N°. 2 

  

  

  

  

  

                

  

  

EL NUMERO QUE SE PIDE 

INCISO RESPUESTA % RESPUESTA % 
CORRECTA INCORRECTA 

A 39 21.7 6 3.3 
B 40 22.2 5 2.8 
c 43 23.9 2 11 
D 41 22.8 4 2.2 

TOTAL 163 90.6 17 9.4 
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CUADRO NP. 3 

SERIACION DE 2 EN 2 

  

% 

  

  

  

  

SERIACION 38 84.4 
CORRECTA 

SERIACION 7 15.6 
INCORRECTA 

TOTAL 45 100%     
  

  
INCORRECTA 

CORRECTA 
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CUADRO N°. 4 

REALIZACION DE SUMAS 

  

  

  

  

        

  

  

F % 

RESULTADO CORRECTO 167 75.56 

RESULTADO INCORRECTO 53 23.98 

NO CONTESTO 1 45 

TOTAL 221 100% 

75.56 @RESULTADO | 
CORRECTO | 

CIRESULTADO | 
INCORRECTO 

MNO CONTESTO 

  

0.45 23.98   
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CUADRO N°. 5 

TABLAS DE MULTIPLICACION 

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

INCISO RESULTADO % RESULTADO % 

CORRECTO INCORRECTO 

A 43 15.9 2 74 

B 41 15.2 4 1.5 

Cc 35 13 10 3.7 

D 33 12.2 12 4.4 

E 34 12.7 11 3.7 

F 35 13 10 4 

TOTAL 221 82 49 18 
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CUADRO N°. 6 

REALIZACION DE RESTAS 

  

  

  

  

  

  

F % 

RESPUESTA CORRECTA 153 68 

RESPUESTA INCORRECTA 72 32 

NO CONTESTO 0 0 

TOTAL 225 100%       

  

  

"a RESPUESTA CORRECTA! 

‘mRESPUESTA 
; INCORRECTA | 

|QNO CONTESTO | 

68% 

  

0%     

 



CUADRO N°. 7 

REALIZACION DE MULTIPLICACIONES 

  

  

  

  

  

  

F % 

RESPUESTA CORRECTA 166 73.77 

RESPUESTA INCORRECTA 59 26.22 

NO CONTESTO 0 0 

TOTAL 225 100%       
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iMRESPUESTA 
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26% 
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6.7 ANALISIS DEL METODO EMPLEADO PARA LA ENSENANZA DE LAS 

MATEMATICAS EN EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA JUAN 

DE SAN Miguel. 

Primeramente hay que aclarar que ningtin maestro sigue, de forma exacta, un 

procedimiento prescrito para la ensefianza de las matematicas, sino que todo 

maestro ensefia de forma muy particular. Todo maestro primeramente evalua, a su 

manera, al grupo que le corresponde con la finalidad de determinar habilidades, 

capacidades y nivel de estudio de los nifios en general, y es a partir de esta 

evaluacién que se comienza con el desarrollo del programa de estudios del primer 

afio propuesto por la SEP, completandolo con libros auxiliares basados en el mismo. 

Hay que comprender que no todos los grupos son iguales, por lo que el método a 

utilizar nunca es igual. 

Por lo general, el método que se lleva a cabo consta de los siguientes pasos: 

Primeramente se introduce al nifio a distinguir formas, tamafios y posicidn; el 

nifio distingue, de varias figuras de objetos diferentes, directamente su tamajio: si 

son gruesos, delgados, altos, bajos, etc.; 

Después distingue su forma: si son circulos, tridngulos, cuadrados etc.; 

posteriormente su posicidn: que viene siendo Ja ubicacién de las cosas con respecto a 

otras, como: arriba, abajo, atrds, delante, izquierda, derecha, etc. 

Mas tarde se introduce a los nifios a la identificaci6n de los ntimeros y su 

escritura (nocién del ntimero) de uno en uno; y se realizan ejercicios de cada uno de 

los nimeros, no sdlo identificando el numero sino, a la vez, su escritura. 

Por ejemplo: 

La maestra expreso (en este caso, al grupo con el que se trabajo): 

“Puntito en el primer cuadro (de forma precisa y con voz clara), y ponemos e} 

numero 3; éste es el ndmero 3, dejamos un cuadro en blanco y volvemos a poner 3, 

el 3 lo ponemos en un solo cuadro, saltamos otro cuadrito y volvemos a poner 3 

ahora, puntito en el primer cuadro y ponemos, con letra el numero, t re s, saltamos 

cuadro y volvemos a poner con letras el numero t r e s, ahora saltamos cuatro hacia 
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abajo y volvemos a poner el niimero tres, (la maestra pregunta), 4Qué numero es?, 

todos responden 3, ella contesta: imuy bien!, que inteligentes son” 

Esquema: 

33333 

-tres €... 

33333 

-tres t... 

Y asi, consecutivamente con todos los ntimeros que se vayan viendo, o de los 

que se requiera precisar con mas frecuencia. La maestra acostumbra, entre plana y 

plan, pasar a los lugares a revisar el trabajo de los alumnos reconociendo o 

desaprobando su trabajo y, por lo tanto, corrigiendo errores y pidiéndoles, si los 

tienen, que repitan la plana (Datos extraidos de las observaciones registradas en el 

diario de campo). 

Se debe destacar que en este método los contenidos no se ven por separado 

sino todos van relacionados, es decir, se ve numeracion dei 1 al 100, después se van 

realizando sumas como: 14+1=2; 2+2=3; 3+1=4, etc. 

Y poco a poco, conforme van viendo la numeracién, se van ensefiando sumas 

cada vez mas complicadas, posteriormente se ve la resta, e igualmente que en la 

suma, se van ensefiando cada vez mas complicadas. 

Después se ve la seriacién, de 2 en 2 hasta el 100, de 3 en 3 hasta el 100, de 

5 en 5 hasta e! 100, favoreciendo con esto, a futuro, las multiplicaciones. 

Posteriormente se ve lo que son unidades, decenas y conteo; mayor que, 

menor que, y por Ultimo problemas de suma y resta. 

Como ejempio de fa ensefianza de la suma o adicién, que generalmente se 

lleva a cabo tomando en cuenta que sumar es agregarle elementos a una cantidad 

determinada (4 globos mas 3 globos son en total 7 globos), tenemos los siguientes: 
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1)1+1=2 2+1=3 34+1=4 

2) 3 y 1 son 4 unidades 

4y 1 son 5 unidades etc. 

4) Sumas sin llevar utilizando el algoritmo: 

1 2 3 4 5 6 caseneaes 

+1 +2 43 4 +5 +6 

8 10 12 N
 

t
 

a
 

Ib
 

© 

K
o
s
 

i—
- 

2
 

e
e
 

Na
S)
 

73 6384 

+31 445 +42 

104 108 126 

Sumas de llevar: 

19 1) 9 mas 5 14 se pone el 4 y llevamos 1 

+5 2) 1 que tenemos, y 1 que llevamos, son 2, se pone el 2, entonces 19 

24 mas 5 son 24, 

Como ejemplo de la ensefianza de la resta 0 sustraccién, que por lo general se 

lleva a cabo teniendo en cuenta que la resta consiste en quitar elementos, tenemos: 

Tengo 8 manzanas menos 3 que me comi, quedan 5 manzanas, por lo tanto: 

8-3=5, a8 le quito 3, écudntos me quedan? 

Restas sin llevar: 
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18 7 5 9 

-1 2:4 :3 

75 1 6 

2310 12 

5 2 

3) 33 Cuando faltan unidades para restar, se toma una decena 

-9 convertida en unidades, 9 para 13 son 4, se escribe el 4, 

24 al 3 le quito 1 que le pedi prestada, me quedan 2. 

Una vez que se termind con los contenidos establecidos por la SEP se 

comenzaron a manejar los mismos contenidos pero en forma diferente: ahora 

utilizando materiales como palitos, fichas, canicas, etc., pensando que asi 

entenderian con més facilidad los nifios que con los procedimientos convencionales 

no lo tograron, y asi reafirmar para los demas nifios. 

Segiin Ma. Fernanda Fernandez Baroja, es muy importante la metodologia 

empleada en el aprendizaje de las matematicas ya que tradicionalmente se han 

venido empleando sistemas de ensefianza mecanica y memoristica, mediante los 

cuales se pretende que los alumnos aprendan de manera rapida y automatica una 

serie de nociones, reglas, etc., por medio de repeticiones mecanicas y ejercicios de 

forma oral y escrita. El ejemplo mas vivo de esto son los libros de texto con 

operaciones interminables, con definiciones las cuales hay que saber de memoria sin 

haberlas comprendido. 

La autora también comenta que dicho método, ademas de poco eficaz y 

aburrido, deja muy poco campo de accién a todas las capacidades intelectuales del 

nifio, a su creatividad y actividad, indiscutiblemente existen aprendizajes que exigen 

de cierta automatizaci6n pero esto se debe conseguir una vez comprendido el 

contenido matematico. 
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Todo esto es lo que opina la autora, opinidn que comparto, sin embargo debo 

destacar que después la investigacidn realizada y de los resultados obtenidos del 

trabajo de campo, incluyendo el diario; se ha tlegado a Ja conclusi6n de que dicho 

método memoristico es eficaz en el aspecto ensefianza al no fomentar en el nifio una 

actitud de frustraci6n ante las matematicas como pensamos. al principio de esta 

investigacién. 

No obstante lo anterior, creemos que este método necesita complementarse 

para inducir al nifio a que, antes de memorizar, razone para entender el contenido 

matemiatico, y asi evitar inicamente la mecanizacién y memorizacidn, que es lo que 

se obtiene practicamente con el método aplicado en el Instituto Juan de San Miguel. 
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CONCLUSIONES 

Debemos precisar, en este apartado de Ia tesis, que la hipdtesis planteada es: 

“El método memoristico empleado por el docente en la ensefianza de las 

mateméaticas dificulta la comprensién, por parte de los alumnos de fos contenidos de 

tal materia”. 

Considerando tos resultados de ta presente investigacién (llevada a cabo sobre 

un método memoristico), se pudo demostrar que, en esta edad, el nifio aprende con 

entusiasmo las ensefianzas que se le dan y, en este caso, realiza efectivamente las 

operaciones mas es forma mecanica que en forma racional. Esto dependid, en gran 

parte, de la forma en que el maestro les vertiéd sus conocimientos en el momento 

adecuado y preciso. Es importante sefialar que el método cumple con los objetivos 

de aprendizaje que se propone. 

Podemos afirmar, de los resultados obtenidos, que es de primordial 

importancia en la ensefianza de las matematicas abordar los contenidos con el auxilio 

de materiales didacticos de apoyo (como fichas, canicas, pelotas etc.) Ello propiciara 

el razonamiento y comprensién de la nocién del numero, primeramente y, 

posteriormente, facilitaré el entendimiento de los procedimientos de suma y resta con 

algoritmos convencionales. 

Ahora bien el propdsito de esta investigacién es presentar una propuesta que 

conjugue y vaya més delante de los procedimientos convencionales que se llevan a 

cabo en la ensefianza de las operaciones de suma y resta; con tal propuesta se 

pretende que el nifio evolucione intelectualmente por medio del razonamiento en el 

entendimiento de las matematicas, con la seguridad de que le proporcionara, a la 

vez, un conocimiento en las demas areas det conocimiento, que le daran mas 

confianza y seguridad, impulsando el desarrollo integral de su personalidad, 
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PROPUESTA 

A continuacién se presentaré una propuesta, la cual tiene como finalidad 

ayudar al nifio en su proceso ensefianza-aprendizaje referente a las matemiaticas, asi 

como también auxiliar al maestro en esta area; es por esto que dicha propuesta se 

encuentra dividida en dos partes. La primera parte engloba aspectos practicos 

(estrategias); las sugerencias dirigidas al maestro con el objeto de facilitarle la 

exposicién de los contenidos matemiaticos que se plantean en la segunda parte de la 

propuesta. 

PRIMERA PARTE 

Durante muchos afios, los primeros programas matematicos que se aplicaron 

en el pais, llevaban como objetivo principal ensefiar matematicas para proporcionar al 

alumno conocimientos que le sirvieran para desenvolverse, es decir, se le 

suministraban conocimientos para que resolviera situaciones concretas que se le 

presentaban en su vida cotidiana, es por esto que se le ensefiaba a contar, a manejar 

medidas, a determinar superficies y voltimenes, etc. Con esto se puede decir que 

sélo se le suministraba una serie de recetas para resolver determinada situacién que 

se le presentaba. 

Debido a la naturaleza de este objetivo, se le dio a la ensefianza de las 

matematicas un caracter Unicamente mecanico y memoristico. Hasta nuestros dias, 

la ensefianza de las matematicas consta de repetir mecanismos y formulas que el 

nifio aplica inconscientemente legando a la respuesta correcta. Nuestro punto de 

vista es que el método que se debe seguir para la ensefianza de las matematicas es 

el deductivo, que consta de datos e hipotesis, y que por medio de ellos surge un 

encadenamiento Idgico que lleva a los resultados correctos. En este encadenamiento 

légico interviene la capacidad de razonar, y es entonces donde surge otro objetivo 

general de la ensefianza de esta drea: ensefiar matematicas para ensefiar, valga la 

redundancia, a pensar. En lo persona! diria que no s6lo para pensar sino también 
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para imaginar, ya que la imaginaci6n es !a base del proceso de ensefianza- 

aprendizaje. Es decir, como maestro hablo, ensefio para convencer al alumno de que 

se est permitiendo aprender, por lo tanto, debe imaginarse todo conocimiento de tal 

manera que entienda que el maestro es sdlo un expositor de conocimientos 

organizados, y que él, como alumno, tenderé no sélo a imaginar dichos 

conocimientos sino que también debe confirmartos y ampliarlos. 

Esto se lograra solamente si existe afinidad entre el expositor y el alumno, y si 

ambos tienen la capacidad de interrelacionarse y de establecer confianza. 

Por todo esto, en esta propuesta se pretende dar a conocer al maestro una 

forma més de ensefiar matematicas, con la finalidad de que el alumno comprenda 

con mayor facilidad. 

En esta propuesta se categorizaran 2 tipos de ensefianza-aprendizaje: 

LAPRENDIZAJE INDEPENDIENTE: 

Es aquél que se imparte por medio de los libros y no es dirigido. E| maestro 

vierte sus conocimientos al alumno para motivarlo a que se informe det tema por 

medio de libros, de tal manera que vea la exposicidn del maestro acerca de un tema 

como un punto de vista mas, importandole el enfoque que tome él, como alumno, asi 

como discusién de diferentes puntos de vista y enfoques: por lo tanto el alumno, 

crecera intelectualmente hablando. 

LI FORMA DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

El tipo de salén que se recomienda en este aprendizaje es que se trabaje en 

un sal6n comdn y corriente, pero que frecuentemente se formen grupos de tal 

manera de que los alumnos se habitGen a trabajar de esta forma, con la finalidad de 

que se retroalimenten entre ellos mismos y ef maestro. 

LI CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE INDEPENDIENTE 

Se da al alumno: 

e Libertad 
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e Crecimiento intelectual 

¢ Discusién sobre diversos puntos de vista y enfoques 

¢  Retroalimentacién entre maestros y alumnos 

e  Confianza a los alumnos con la finalidad de detectar al final de ta clase su interés 

mostrado. 

* Apoyo para que los alumnos aprendan de tal manera que logren sentir que Ja 

clase valié la pena, dejandoles como consecuencia un aprendizaje significativo. 

Los alumnos logran incrementar la confianza en si mismos, se sienten, seguros y 

descubren que son capaces de aprender ciertos conocimientos por dificiles que 

estos sean. 

IL APRENDIZAJE DEPENDIENTE 

Este aprendizaje comienza desde el momento en el que el expositor 0 maestro 

hace uso del pizarrén. 

Desde el momento en el que este expositor o maestro, muestra, ensefia, 

transmite, sus conocimientos a través del pizarrén, deberaé tener sus clases 

sumamente bien preparadas, ya que dicho aprendizaje es dirigido y por lo tanto, 

genera cierta dependencia en el alumno tanto de su punto de vista, como de su 

enfoque hacia su nuevo conocimiento, y me atreveria a decir que hasta depende de 

lo limitado que entendid y comprendid el tema. 

En el proceso de ensefianza-aprendizaje dependiente no existe 

retroalimentacién entre el expositor y los alumnos, por consiguiente, no existe 

tampoco discusién ni libertad de pensamiento, como existe en el aprendizaje 

independiente, por lo tanto, no se le permite al alumno crecer intelectualmente. 

ILI FORMA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES. 

Se puede decir que este salon, reconocido por todos, es aquél en donde 

crecimos y nos desarrollamos a lo largo de nuestra educacién, es aquel en donde las 

butacas estén en una misma direccién y en donde nunca se le permite al alumno 
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trabajar en pequefios grupos, el escritorio del maestro se encuentra junto al pizarrén, 

y arriba de una tarima que lo separa de los alumnos. 

ILI CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE DEPENDIENTE: 

No se le da al alumno: 

e Libertad 

e Crecimiento intelectual 

e Libertad de discusién a cerca de diversos enfoques y puntos de vista 

¢ Retroalimentacion. 

¢ 1 expositor demuestra lo que sabe pidiéndole al alumno: “Haz todo lo que yo 

digo mas no hagas fo que yo hago” 

IIL CLASIFICACION DE LOS EXPOSITORES ( maestros) 

A continuacién se enlistaran, seglin nuestro punto de vista, los diversos 

maestros que en la actualidad existen: 

« El maestro que da la clase y no falta. 

e li maestro que da la clase pero no le importa el alumno. 

« El que da la clase, no falta y respeta al alumno. 

¢ El que domina completamente el tema explicandolo de varias formas, no falta, 

toma en consideracién al alumno y pide que pregunte si hay alguna duda, o si 

algo no qued6 claro. 

« El que domina el tema, le da objetivo a la clase y los cumple; no falta, apoya al 

alumno para que en clase practique brindandole seguridad y confianza. 

« El maestro que no sélo domina el tema sino que le da ubicacién a lo que expone 

con aplicaciones reales, dejando que el alumno exponga para el grupo fo que el 

expuso a manera de repaso, para el grupo, brindandole confianza a sus alumnos; 

muestra cuales son los problemas a los que va a enfrentarse en los examenes, 

resolviendo las dudas en el pizarrén. Demuestra al alumno que basta con el 

tiempo y practica que invierte en el estudio para que dicha dedicacién sea 
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directamente proporcional con la calificacién que merece. También da esa 

confianza al alumno de que va a clase a aprender para el futuro, y no solamente 

para pasar de afio. 

1V MEDICION DE ALUMNO (evaluacién) 

Debido a que los alumnos que asisten a la escuela no tienen las mismas 

aptitudes para aprender las matemiaticas, es injusto evaluar a todos por igual. Todos 

aprenden a su ritmo, segan su madurez, sus habilidades y sus capacidades 

intelectuales. 

Es por eso que lo més acertado seria evaluar, e incluso ensefiar, dependiendo 

del nivel intelectual en donde se encuentre el nifio al inicio del curso. 

Existen tres niveles de medicién, todos con la finalidad de generar confianza 

en el alumno: 

« PRIMER NIVEL.- Aplicable para alumnos que entiendan el tema. 

« SEGUNDO NIVEL.- Aplicable para alumnos que manejan el tema. 

e TERCER NIVEL.- Aplicable para alumnos que dominan el tema. 

Es asi como, dependiendo de estos 3 niveles, se deberian aplicar las 

evaluaciones al nifio dependiendo de sus capacidades intelectuales, no creando un 

sentido de frustracién y, obteniendo asi, cada nifio su calificaci6n dependiendo del 

nivel en el que se encuentre. 

V__ORGANIZACION DEL SALON DE CLASES PARA LA PROPUESTA_EN 

PARTICULAR. 

Tomando en cuenta los 3 niveles de medicién (alumnos que entienden, 

  

alumnos que dominan y alumnos que manejan el tema), existen también 3 opciones 

de organizacién de salon para una mayor eficiencia del aprendizaje de las 

matemiaticas. 
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PRIMERA OPCION: organizar a los nifios en mesas, segin al grupo que 

pertenezcan, ya sea para nifios que entiendan el tema; otra mesa para los que 

manejan el tema, etc. 

Esta opcién seria errénea ya que, trabajando asi, lo Unico que sucederia es 

que los alumnos inteligentes tuvieran mayor y mejor estimulacién intelectual. 

SEGUNDA OPCION: conservar los niveles que tiene el grupo y respetar la 

forma en que evolucionen todos juntos. 

TERCERA OPCION: la cual es considerada como Ia ideal, la mas didactica. Es 

organizar mesas con grupos de nifios de diferentes niveles; es decir, formar grupos 

heterogéneos: un nifio del primer nivel, otro del segundo nivel, y otro del tercer nivel. 

Para poder !ograr esta tercera opcién el maestro debe estar convencido de su 

capacidad para ensefiar, y por lo tanto, tener la confianza de los alumnos pueden 

aprender a aprender. 

VLEL MAESTRO ADECUADO, 

Para esta tercera opcién, serfa aquel que: 

e Entremezclase el aprendizaje dependiente e independiente. 

¢ Que distribuya el grupo en subniveles: Alumnos que entiendan el tema 

Alumnos que manejan el tema 

Alumnos que dominan el tema. 

« Como tercer paso seria agrupar nifios de los tres subniveles de manera precisa, 

es decir, llevar a cabo fa tercera opcién (formando los equipos con un nifio de 

cada subnivel). 

* Por ultimo seria adecuar el mobiliario del salén de clases para aprender 

optimamente en equipos de trabajo. 
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SEGUNDA PARTE 

PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN PRIMERO DE PRIMARIA. 

LPROCEDIMIENTO DE LA ENSENANZA-APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS. 

No se debe iniciar la simbolizacién de los nimeros con los numeros arabigos, 

debido a que, antes del simbolo, el nifio debe de entender el significado de dichos 

numeros. Tal es el caso de iniciar con fos numeros romanos, los cuales tienen una 

periodicidad de tres y dos, lo cual facilita el aprendizaje y, sobre todo, ia comprensién 

de ellos. 

Ejemplo de a periodicidad tres, dos, tres etc.: 

TID - WV - VIVE VIII - XX 

Los némeros romanos se derivan de la forma en como se lleva a cabo el 

conteo: 

Numeros Romanos I ILIITIV V VI VII VIII IX 

Técnica de Conteo 1 11 111 1111 1111 1211.1 111111 11121 111 

1111 11111 

1=1, el 2 es consecutivo del 1 (es uno mas uno), ef 3 es consecutivo del 2 (dos 

més uno), el 4 es consecutivo del 3 (3 mas 1), debido a esa razon, en los ndmeros 

romanos pusieron el antecedente, tal es el caso de 4=IV, del 9=IX, etc. 

Con la finalidad de que el nifio evolucione, una vez iniciado a las matematicas 

con los nuimeros romanos, se tendré que introducir al nuimeros romanos, si 

posteriormente se entra en materia con los numeros arabigos (ya que estos en la 

ensefianza tanto tradicional como activa se utiliza desde un principio), la respuesta es 

que, gracias a los numeros romanos, el nifio comprende mejor, es decir, se le ensefia 

a razonar mejor, ya que estos nimeros son ndmeros, valga la redundancia, 

originarios de la técnica de conteo, permitiendo por lo tanto producir en el nifio un 

razonamiento ldgico. 
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Hay que ser conscientes de que el sistema numérico que prevalece y 

prevaleceré es ef ardbigo, en consecuencia el sistema numérico vendria siendo la 

materia prima que se utiliza para efectuar las operaciones tales como la suma y resta, 

y es en este sistema en donde dichas operaciones resultan ser resultan ser resueltas 

de manera mas facil. A continuacién se explicara el porqué, utilizando como ejemplo 

la operacién suma y posteriormente la resta: 

LI SUMA 

Como podemos ver en este primer ejemplo, existe ventaja en el procedimiento 

para llegar a un resultado en el sistema numérico romano, ya que es mas ldgico que 

el nifio comprenda que I+II=I¥ y mas dificil descifrar entre varios simbolismos como: 

1+2=3 

1 I 

+2 +I Existe ventaja en el sistema romano. 

HI N
 

En el segundo ejemplo podremos ver como ambos sistemas numéricos en fa 

operacién suma se iguala y no existe ventaja de uno sobre el otro 

x 10 

+] +1 Se igualan ambos procedimientos. 

XI 11 

En ej tercer y Ultimo ejemplo, existe ya una gran ventaja en el sistema 

numérico arabigo sobre el sistema numérico romano. Ya que en la operacién suma 

de los nimeros romanos implican ya ciertos cambios y como consecuencia cierto 

razonamiento, mas amplio por cierto, para poder llegar ai resultado correcto. 

XXXIX 39 

+XXIX 429 

? 68 
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LI RESTA 

En la operacién resta vendria siendo lo mismo; en un principio el sistema 

numérico romano tendria ventajas sobre el sistema numérico arabico, pero 

posteriormente veriamos que el arabigo acabaria con la ventaja del romano. Para 

poder explicar lo siguiente por medio de ejemplos hay que aclara un punto muy 

importante: 

Los nimeros romanos tienen la propiedad de simbolizar la cardinalidad el 

conjunto, con esto se quiere decir que los nimeros romanos le dan vida a los 

  

  

conjuntos. 

Ejemplos: 

i xu 

il x xl 

I x 2 

VI WOOOOK 6 

il : x al 

Vv KOO 5 

x OOK 10 

il __ x | 

ix OK 9 

Hay que destacar que las 2 rayitas que se presentan, una arriba del numero 

romano y la otra abajo del mismo nimero, II significa: “Contenido con el conjunto 

asociado” 

Podremos ver en todos los ejercicios anteriormente presentados por las x 

vendrian siendo el origen de la operacién; el numero romano, el simbolo adecuado; y 

el némero arabigo, el simbolismo que utilizamos. 
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Ejemplos: 

Origen Simbolo adecuado Simbolismos que utilizamos 

x I 1 elemento contenido con e! conj. asociado 

xx II 2 elementos contenidos en el conj. asociado 

XxX Ii 3 elementos * 

OOK IV 4 elementos . 
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ANEXOS 

ANEXO NO. 1 

EXAMEN DE EXPLORACION MATEMATICA 

INSTITUTO JUAN DE SAN Miguel 

NOMBRE Ndmero de Lista 

1.- Anota el nombre a los siguientes numeros. 

    

A) 2 B) 4 C6 

D) 14 C) 28 

2.- Anota el némero que se te pide. 

A) Cuarenta y cinco B) Cincuenta y ocho 

C) Ocho D) Veintiocho 

3.- Realiza la serie de numeracién de 2 en 2 al 100. 

  

  

  

  

4.- Contesta las siguientes sumas. 

A) 476 B) 123 C) 891 D) 93 E) 86 

94 +45 +23 +42 +42 
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5.- Completa las siguientes tablas. 

A)2x4= B)5x2=__ 

D)4x3= E)5x3=_ 

6.- Realiza Jas siguientes restas. 

A) 43 B) 54 C) 76 D) 48 

-27 -38 -19 “17 

7.- Realiza las siguientes multiplicaciones. 

A) 476 B) 936 C) 284 D) 59 

X 2 x3 x 2 x3 

C)6x3= 

F)7x2= 

E) 59 

E) 98 

x2 
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