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INTRODUCCION. 

La educacion en México ha sido motivo de preocupacién, principalmente por 

los representantes del pais, porque es considerada un factor indispensable para el 

progreso de la nacién mexicana. 

Es por ello que poco a poco se han estructurado los elementos que intervienen 

en el proceso educativo, tal es el caso de planes, programas, estrategias, objetivos, etc, 

con la finalidad de que la educacién opere de forma mas eficaz. 

En el nivel basico, !a Constitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos, 

reglamenta que !a educacién debe ser laica, gratuita y obligatoria, para que todos los 

mexicanos tengan acceso a los conocimientos elementales de la ensefianza publica. 

En tercer grado de primaria, los contenidos han variado muy poco en las ultimas 

décadas, pero la fundamentacion tedrica si ha cambiado, en afios anteriores se 

basaban en el conductismo ahora en Ia teoria constructivista de Piaget 

A partir de esta concepcién se origina la problematica de que el! docente utiliza 

metodologias, que perjudican !a adquisicion de un conocimiento, principalmente en el 

area de las matematicas, pues insisten en instruir en base a Ja teoria conductista.



Actualmente docentes de diferentes niveles 6 grados educativos manifiestan el 

problema de no aceptar los cambios propuestos por la Secretaria de Educacién 

Publica, por esta razén, la educacién basica ha manifestado un déficit en cuestiones 

de tipo metodoldgico, que impiden que el nifio logre aprender significativamente el 

calculo, pues con frecuencia recurren a los procesos de memorizacion y repeticién. 

Este problema esta sucediendo porque el maestro no cambia a una 

metodologia nueva y diferente, que promueva un aprendizaje mas real y concreto. 

Hoy en dia existen propuestas como el P.A.L.E.M. ( Propuesta para el 

aprendizaje de la lengua escrita y las matematicas ). Las cuales involucran al nifio y al 

maestro a reflexionar en cada etapa del conocimiento pero desafortunadamente, el 

docente ensefia a partir de situaciones abstractas y poco vivenciales. 

Un ejemplo palpable es : El nifio sabe sumar pero de memoria, pues al 

momento de pedirle que realice un problema en donde lo unico que hara es sumar, se 

observa que el alumno tiene una carita de duda no sabe solucionario. 

Pero en cambio el nifio que vende los chicles en la calle trae los procesos 

matemiaticos a !a orden del dia. " Sera que los numeros deben ensefarse en base a la 

practica y no recurrit por ningtin motivo a !a repeticién ", las matematicas se deben 

basar en hechos reales, para asi lograr aprendizajes optimos.



Este problema se arrastra a niveles de educacién basica - medio superior - y 

superior , 0 quiza causa que los alumnos tengan miedo y repulsién al calculo. 

En la actualidad hay una infinidad de maestros que estan perudicando 

gravemente al nifio en el area de las matematicas. Pues con su didactica tradicional, 

evitan que el alumno no razone y comprenda que los numeros son procesos que 

permiten al hombre tener un pensamiento mas elevado. 

En los ultimos afios la Secretaria de Educacién Publica a implementado 

propuestas como el PRONALES.( Programa nacional para el fortalecimiento de la 

lengua escrita ) Con la finalidad que el maestro pueda utilizar una didactica adecuada, 

también se les han facilitado ficheros en donde vienen actividades practicas y sencillas 

para que el alumno comprenda mejor los numeros. Pero ¢ En qué medida e! uso de 

una didactica adecuada provoca que el nifio logre aprendizajes significativos en el area 

de las matematicas ?. 

Las matematicas son un producto del quehacer humano y su proceso de 

construccién esta sustentado en abstracciones sucesivas. Muchos desarrollos 

importantes de esta disciptina han partido de la necesidad de resolver problemas 

concretos, propios de fos grupos sociales. Por ejemplo, los niimeros, surgieron de fa 

necesidad de contar y son también una abstraccién de la realidad que se fue 

desarrollando durante largo tiempo. Este desarrollo esta ademas estrechamente ligado 

a las particularidades culturales de lo pueblos: todas las culturas tienen un sistema para



contar, aunque no todas cuenten de las misma manera. 

En fa construccién de los conocimientos matematicos, los nifios también parten 

de experiencias concretas. Paulatinamente, y a medida gue van haciendo 

abstracciones, pueden prescindir de los objetos fisicos. El didlogo, la interacci6n y la 

confrontacién de puntos de vista ayudan al aprendizaje y a la construccién de 

conocimientos; asi, tal proceso es reforzado por la interaccién con los compafieros y 

con ef maestro. E/ éxito en el aprendizaje de esta disciplina depende, en buena medida, 

del disefio de actividades que promuevan la construccién de conceptos a partir de 

experiencias concretas, en la interaccién con {os otros. En esas actividades las 

matematicas seran para el nifio herramientas funcionales y flexibles que le permitan 

resolver las situaciones problematicas que se le planteen. 

Las matematicas permiten resolver problemas en diversos Ambitos, como el 

cientifico, el técnico, ei artistico y en la vida cotidiana. Si bien todas las personas 

construyen conocimientos fuera de la escuela que tes permiten enfrentar dichos 

problemas, esos conocimientos no bastan para actuar eficazmente en la practica diaria. 

Los procedimientos generados en la vida cotidiana para resolver situaciones 

problematicas muchas veces son largos, complicados y poco eficientes, si se les 

compara con los procedimientos convencionales que permiten resolver las mismas 

situaciones con mas facilidad y rapidez.



El contar con las habilidades, los conocimientos y las formas de expresién que la 

escuela proporciona permite !a comunicacién -y comprensién de ta informacién 

matemiatica presentada a través de medios de distinta indole, esto se logra a través de 

la didactica de las matematicas. 

Se considera que una de las funciones de la escuela es brindar situaciones en 

las que los nifios utilicen los conocimientos que ya tienen para resolver ciertos 

problemas y que, a partir de sus soluciones iniciales, comparen sus resultados y sus 

formas de solucién para hacerlos evolucionar hacia los procedimientos y las 

conceptualizaciones propias de las matematicas. Todas estas situaciones planteadas 

se alcanzaran si el maestro utiliza una didactica adecuada. 

De aqui surge la necesidad de realizar esta investigacion, que es de interés para 

la pedagogia ya que una de sus funciones es resolver los problemas dentro del 

ambiente escolar y mejorarlos a través de sugerencias o recomendaciones. Por esta 

razon se formularon los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL.- Analizar los métodos y técnicas empleadas por el 

docente para la ensefianza basica de las matematicas y ver sus consecuencias que 

tienen en el aprendizaje de los nifios.



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

« Identificar ios métodos y técnicas utilizadas por el maestro en la ensefianza del 

calculo. 

« Describir como se tleva a cabo el proceso ensefianza aprendizaje en el area de las 

matematicas. 

« Determinar si la didactica empleada por el docente permite aprendizajes 

significativos en matematicas. 

+ Proponer una solucién. 

De acuerdo con estos objetivos se formularon las siguientes preguntas de 

investigacion: 

1.- ¢ Qué factores favorecen el aprendizaje del nifio en el area de las matematicas 

entre los 8 y 10 afios ? 

2.- ¢ El tipo de diddctica que utiliza el docente en la ensefianza de las matematicas 

favorece para lograr aprendizajes significativos.? 

3.- & Qué rendimiento académico logra el alumno, a partir del modelo de ensefanza 

que el docente emplea ? 

Acontinuacién se conceptualiza las preguntas de investigacisn:



Los factores que favorecen el aprendizaje son todos aquellos elementos que 

permiten que el alumno logre un  aprendizaje significativo, lo que determina la 

adquisicién de un aprendizaje es la didactica que utiliza el docente para ensefiar. 

La didactica se define como el arte de ensefiar a instruir, a partir de aqui el 

docente puede emplea tres tipos de didactica. 

La tradicional, la critica y la de tecnologia educativa. Cada una presenta 

estrategias para que el docente las emplee logrando a la vez aprendizaje significativo 

en el ajlumno. 

El rendimiento académico es el grado de evolucién intelectual que tiene un 

nifio, este es determinado en gran medida por la didactica que utiliza el docente. 

METODOLOGIA 

Para el logro de los objetivos y para contestar las preguntas de investigacion 

se optd por utilizar el modelo hipotético deductivo, el cual consiste en plantear una 

hipotesis sobre un problema especifico, partiendo del cuerpo tedrico. Asi mismo se 

analizo el fendémeno a partir de un relato, y de la busqueda de lo que da origen, asi 

como un propuesta de soluciones, alternativas 6 sugerencias, ya que coincide con los 

objetivos planteados a lograr. Este trabajo se realizoé en dos momentos: el primero 

abarcé la investigacion documental que permitio la recopilacién de informacion para



conformar el marco tedrico, e! segundo fue la investigacion de campo, para la 

recopilacién de datos de fuentes primarias, es decir de los protagonistas de los hechos 

para saber cémo ocurren éstos desde una perspectiva mas realista y directa. En el 

primer momento se utilizo la técnica de revision de material bibliografico acerca de fos 

elementos fundamentales del tema. A) La diddctica de las Matematicas, B) Métodos y 

técnicas utilizadas por el docente para llevar a cabo el proceso ensefianza aprendizaje 

de las matematicas, C) El nifio en la edad escolar . La técnica que se utiliz6 fue la 

observacién, que sirvid para conocer y analizar como emplea los métodos y técnica el 

maestro en matematicas. 

En el segundo momento, la técnica que se utilizé fue fa entrevista, la cual 

permitio registrar la informacion, de tipo practico funcional para conocer que tipo de 

diddctica emplea el docente en el drea de las matematicas, se utiliz6 como instrumento 

el cuestionario este se aplicé en dos fechas ta primera en diciembre de 1996 y la 

segunda en Febrero de 1997, para darrespuesta alas preguntas de investigacién. 

Se eligieron los grupos del tercer grado como poblacion de muestra, pues a 

ellos se les aplicd tos cuestionarios, que permitieron al investigador conocer como 

aprende las matematicas el nifio. 

Durante el desarrollo de la investigacién se tuvieron las siguientes limitaciones:



1.- No hubo suficiente bibliografia sobre didactica de las matematicas 

2.- Por falta de tiempo no se observé el proceso ensefianza aprendizaje, durante todo 

el ciclo escolar. 

3.- El no contar con el apoyo de las escuelas para realizar la investigacién de campo.



CAPITULO 1. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EDUCACION EN MEXICO. 

4.1 LEGISLACION DE LA EDUCACION EN MEXICO. 

La educacién primaria ha sido a través de nuestra historia el derecho educativo 

fundamental al que han aspirado los mexicanos. Una escuela para todos, con igualdad 

de acceso, que sirva para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y 

el progreso de la sociedad. 

El articulo Tercero Constitucional formulo de ta manera mas exacta el derecho 

de los mexicanos a la educacién y la obligacion del Estado de ofrecerla. Con la 

creacién de la Secretaria de Educacién Publica hace 75 afios, la obra educativa 

adquirié continuidad, y, como resultado de una prolongada actividad de ios gobiernos 

de los maestros y de la sociedad, !a educacién primaria dejé de ser un derecho formal 

para convertirse en una oportunidad real para una proporcién creciente de la poblacién. 

La difusién de !a escuela hubo de enfrentar los retos representados por una poblacién 

numerosa, con altas tasa de crecimiento y una gran diversidad lingiistica, por una 

geografia dificil y por a timitacién de recursos financieros. 

Los logros alcanzados son de gran relevancia. Las oportunidades de acceder a



la ensefianza primaria se han generalizado y existe mayor equidad en su distribucion 

social y regional. El rezago escolar absoluto, representado por los nifios que nunca 

ingresan a la escuela se ha reducido significativamente y la mayoria de la poblacién 

infantil tiene ahora la posibilidad de culminar el ciclo primario. El combate contra el 

fezago no ha terminado, pero ahora debe ponerse especial atencién en el apoyo 

asistencial y educativo a estos nifios. 

E! reconocimiento de los avances logrados fue el fundamento para que, en 

noviembre de 1982, el Ejecutivo Federal presentara una iniciativa de reforma al articulo 

Tercero, para establecer la obligatoriedad de la educacién secundaria. Al aprobarse la 

medida et Gobierno adquirié el compromiso de realizar los cambios necesarios para 

establecer congruencia y continuidad entre los estudios de preescolar, primaria y 

secundaria. 

Los avances en el terreno cuantitativo son incuestionables: ahora es necesario 

que el Estado y !a Sociedad en su conjunto realicen un esfuerzo sostenido para elevar 

la calidad de la educacién que reciben los nifios. Durante las préximas décadas, las 

transformaciones que experimentara nuestro pais exigiran a las nuevas generaciones 

una formacioén basica mas sélida y una gran flexibilidad para adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos creativamente. Estas transformaciones afectaran distintos 

aspectos de la actividad humana: los procesos de trabajo seran mas complejos y 

cambiaran con celeridad; surgiran mayores necesidades de productividad y al mismo 

tiempo sera necesario aplicar criterios racionales en la utilizacién de fos recursos



naturales y !a proteccién al medio ambiente. 

En diversos ambitos de la sociedad y en muchos maestros y padres de familia 

existe preocupaci6n en torno a la capacidad de nuestras escuelas para cumplir estas 

tareas. Las inquietudes se refieren a cuestiones fundamentales en la formacién de los 

nifios y los jévenes: la comprensién de la lectura y los habitos de leer y buscar 

informacion, la capacidad de expresi6n oral y escrita, la adquisicién dei razonamiento 

matematico y de la destreza para aplicarlo, el conocimiento elemental de fa historia y fa 

geografia de México, el aprecio y la practica de valores en ‘a vida personal y la 

convivencia social. 

Estas preocupaciones son plenamente legitimas y deben ser atendidas. En 

primer lugar se requiere superar Jas actuales deficiencias que persisten en el 

cumplimiento de tareas formativas de primera importancia y en segundo establecer 

metas mas avanzadas, que desde ahora le permitan al pais prepararse para hacer 

frente a las demandas educativas del futuro. Los avances logrados en la cobertura de 

los servicios educativos y en la prolongacién de la escolaridad tendrian un significado 

muy limitado si no representan también la oportunidad de obtener una educacién de 

alta calidad, que responda a las necesidades basicas de aprendizaje de las nuevas 

generaciones. 

Una de las acciones principales en la politica del gobierno federal para mejorar la 

calidad de ta educacién primaria consiste en la elaboracién de nuevos planes y



programas de estudio (MODERNIZACION EDUCATIVA.). Se ha considerado que es 

indispensable seleccionar y organizar los contenidos educativos que la escuela ofrece, 

obedeciendo a prioridades claras, eliminando la dispersién y estableciendo la 

flexibilidad suficiente para que tos maestros utilicen su experiencia e iniciativa. 

Los planes y los programas de estudio cumplen una funcién insustituible como 

medio para organizar la ensefianza y para establecer un marco comin del trabajo en 

las escuelas de todo el pais. Sin embargo no se puede esperar que una accién aislada 

tendra resultados apreciables, si no esta articulada con una politica general, que desde 

distintos Angulos contribuya a crear fas condiciones para mejorar la calidad de la 

educacién primaria. La estrategia del gobierno federal parte de este principio y, en 

consecuencia, se propone que la reformulacién de planes y programas de estudio sea 

parte de un programa integral que incluye como acciones fundamentales: 

« La renovacion de los libros de texto gratuitos en la produccién de otros materiales 

educativos, adoptando un procedimiento que estimule la participacién de los grupos 

de maestros y especialistas mas calificados en tado el pais. 

¢ El apoyo a la labor del maestro y la revaloracion de sus funciones, a través de un 

programa permanente de actualizacién y de un sistema de estimulos al desempefio 

y al mejoramiento profesional.



« La ampliacién del apoyo compensatorio a las regiones y escuelas que enfrentan 

mayores rezagos y a los alumnos con riesgos mas altos de abandono escolar. 

« La federacién, que traslada la direccién y operacién de las escuelas primarias a la 

autoridad estatal, bajo una normatividad nacional. 

Esto es a grandes rasgos lo que la educacién basica pretende alcanzar dentro 

de la esfera social. Para ello requiere los: antecedentes de plan y las etapas de su 

aplicacién. 

1.2 ANTECEDENTES DEL PLAN. 

EI plan y los programas de estudio que se presentan en este documento son 

producto de un proceso cuidadoso y prolongado de diagndstico, evaluacién y 

elaboracién en el que han participado, a través de diversos mecanismos, maestro, 

padres de familia, centros académicos, representantes de organizaciones sociales, 

autoridades educativas y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educaci6n. 

Desde los primeros meses de 1989, y como tarea previa a la elaboraci6n dei 

Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, se realiz6 una consulta amplia que permitid 

identificar los principales problemas educativos del pais, precisar las prioridades y 

definir estrategias para su atencién. 

21



El Programa para la Modernizacién Educativa 1989 — 1994, es el resultado de 

esta etapa de consulta, establecié como prioridad la renovacién de los contenidos y los 

métodos de ensefianza, el mejoramiento de la formacién de maestros y la articulacién 

de tos niveles educativos que conforma la educacion basica. 

El nuevo plan de estudios y fos programas de asignatura que lo integran: 

* ESPANOL 

¢ MATEMATICAS 

* CIENCIAS NATURALES 

« HISTORIA 

« GEOGRAFIA 

* EDUCACION CIVICA 

* EDUCACION ARTISTICAS 

* EDUCACION FISICA 

Los rasgos centrales del plan, que lo distinguen del que estuvo vigente hasta 

1992- 1993, son los siguientes: 

1.- Se asignara mayor importancia al domino de fa lectura, y la expresin oral. 

En los primeros dos grados, se dedica al espaol el 45 por ciento del tiempo escolar, 

con el objeto de asegurar que los nifios logren alfabetizacion fime y duradera. Del 
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tercer al sexto grado, la ensefianza del espajiol representa directamente el 30 por 

ciento de las actividades, pero adicionalmente se intensificara su utilizacién sistematica 

en el trabajo con otras asignaturas. 

El cambio mas importante en la ensefianza del espaiiol radica en la eliminacién 

del enfoque formalista, cuyo énfasis se situaba en el estudio de " nociones de 

lingiistica ” y en los principios de la gramatica estructural. En los nuevos programas de 

estudio el propdsito central es propiciar que los nifios desarrollen su capacidad de 

comunicacién en la lengua hablada y escrita, en particular que: 

« Logren de manera eficaz el aprendizaje inicial de la lectura y escritura. 

« Desarrollen su capacidad para expresarse oralmente con claridad, coherencia y 

sencillez. 

¢ Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redaccién de textos que tienen 

naturaleza y propésitos distintos. 

* Aprendan a reconocer las diferencias entre diversos tipos de textos y utilizar 

estrategias apropiadas para su lectura. 

« Adquieran el habito de {a lectura y se formen como lectores que reflexionen sobre el 

significado de !o que leen y puedan valorarlo y criticarlo. 

e Desarrollen las habilidades para la revisién y correccién de sus propios textos. 

* Conozcan las reglas y normas de uso de Ia lengua y las apliquen como un recurso 

para lograr claridad y eficacia en la comunicaci6n. 
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* Sepan buscar informacién, valorarla, procesarla y emplearta dentro y fuera de la 

escuela, como instrumento de aprendizaje auténomo. 

2.- A la ensefianza de las matematicas se dedicara una cuarta parte del tiempo 

de trabajo escolar a lo largo de tos seis grados y se procurara, ademas, que las formas 

de pensamiento y representacion propios de esta disciplina sean aplicados siempre que 

sea pertinente en el aprendizaje de otras asignaturas. 

La orientacién adoptada para la ensefianza de las matematicas pone el mayor 

énfasis en la formacién de habilidades para la resolucién de problemas y el desarrollo 

del razonamiento matematico a partir de situaciones practicas. Este enfoque implica, 

entre otros cambios, suprimir como contenidos las nociones de légica de conjuntos y 

organizar la ensefianza en torno a seis lineas tematicas: los numeros, sus relaciones y 

las operaciones que se realizan con ellos; la medicién; la geometria, a fa que se otorga 

mayor atencién; los procesos de cambio, con hincapié en las nociones de razon y 

proporcion; el tratamiento de informacién y el trabajo sobre prediccién y azar. 

De manera mas especifica, los programas se proponen el desarrollo de: 

« La capacidad de utilizar las matematicas como un instrumento para reconocer, 

plantear y resolver problemas. 

+ La capacidad de anticipar y verificar resultados.



« La capacidad de comunicar e interpretar informacién matematica. 

« La imaginaci6n espacial. 

+ La habilidad para estimar resultados de calculos y mediciones. 

« La destreza en el uso de ciertos instrumentos de medicién, dibujo, y calculo. 

« I pensamiento abstracto a través de distintas formas de razonamiento, entre otras, 

la sistematizacion y generalizacién de procedimientos y estrategias. 

3.- La ensefianza de ias Ciencias Naturales y sociales se integran en los dos 

primeros grados con el! aprendizaje de nociones sencillas de historia, geografia, y 

educacion civica. El elemento articulado sera el conocimiento del medio natural y social 

que rodea al nifio. A partir de tercer grado, se destinaran 3 horas semanales 

especificamente a jas ciencias naturales . Los cambios mas relevantes en fos 

programas de estudio consisten en ja atencion especial que se otorga a los temas 

relacionados con la preservacién de la salud y con la proteccién del ambiente y de los 

recursos naturales. Debe sefalarse que el estudio de los problemas ecoldgicos no se 

teduce a esta asignatura, sino que es una linea que esta presente en el conjunto de las 

actividades escolares, especialmente en la geografia y la educacidn civica. 

Otra modificacién importante radica en la inclusion de un eje tematico dedicado 

al estudio de las aplicaciones tecnoldgicas de la ciencia y a la reflexién sobre los 

criterios racionales que deben utilizarse en la seleccion y uso de la tecnologia. 
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Para organizar la ensefianza, los contenidos de ciencias naturales han sido 

agrupados en cinco ejes tematicos; los seres vivos, el cuerpo humano y la salud; el 

ambiente y su proteccién; fa materia, energia y cambio; ciencia, tecnologia y sociedad. 

4.- Organizar el aprendizaje de la historia, la geografia y la educaci6n civica por 

asignaturas especificas, suprimiendo el d4rea de Ciencias Sociales. Este cambio tiene 

como finalidad establecer continuidad y sistematizacion en la formacién dentro de cada 

linea disciplinaria, evitando la fragmentacién y las rupturas en el tratamiento de los 

temas. 

Durante los dos primeros grados las nociones preparatorias mas sencillas de 

estas disciplinas se ensefian de manera conjunta en el estudio del ambito social y 

natural inmediato, dentro de fa asignatura " Conocimiento del Medio". En el tercer 

grado Historia, Geografia y Educacion Civica se estudian en conjunto, sus temas se 

fefieren a la comunidad, el municipio y ta entidad politica donde viven los nifios. 

En los grados cuarto, quinto y sexto cada asignatura tiene un propdsito 

especifico. En Historia, se estudia en el cuarto grado un curso introductorio de historia 

de México, para realizar en los dos siguientes una revision mas precisa de la historia 

nacional y de sus relaciones con los procesos centrales de Ja historia universal. En 

cuarto grado la asignatura de Geografia se dedicara al estudio del territorio nacional! 

para pasar en los dos Ultimos al conocimiento de! continente americano y de los 

elementos basicos de la geografia universal. En Educacién Civica los contenidos se 
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refieren a los derechos y garantias de los mexicanos en particular fos de los nifios a fas 

tesponsabilidades civicas y los principios de la convivencia social y a las bases de 

nuestra organizacion politica. 

5.- El plan de estudios reserva espacios para la educacion fisica y artistica, como 

parte de la formacién integral de tos alumnos. Los programas proponen actividades, 

adaptadas a los distintos momentos del desarroilo de los nifios, que los maestros 

podran aplicar con flexibilidad, sin sentirse obligados a cubrir contenidos o a seguir 

secuencias rigidas de actividad. 

La educaci6n artistica y fisica debe ser no sdlo una practica escolar, sino 

también un estimulo para enriquecer el juego de los nifios y su uso del tiempo libre. 

Estos son los objetivos que se pretenden lograr a través del nuevo plan de 

educaci6n basica: ésta comprende dos etapas de aplicacién, la primera es durante el 

ciclo escolar (1993-1994) y la segunda en el afio de (1994-1995). 

4.3 ETAPAS DE LA APLICACION . 

La aplicacion de los vigentes planes y programas de estudio produce 

necesariamente alteraciones en ias rutinas establecidas en la escuela y en fa 

continuidad de esquemas y formas de trabajo, que generalmente estan muy arraigadas 
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en las practicas de los maestros y en las expectativas de los padres de familia. Una 

fase transitoria de reajustes es natural en la aplicacién de cualquier cambio, pues los 

participantes se enfrentan a nuevas exigencias y con frecuencia juzgan que la 

informacion y el apoyo que reciben no son suficientes para resolver todas sus dudas. 

Es importante que los maestros y directivos asuman que esta situacién es normal, que 

durara poco tiempo. 

Primera etapa Ciclo escolar 1993- 1994 

EI plan y los programas de estudio se apticaran inicialmente en los grados 

primero, tercero, y quinto. Esta decision obedece a que en nuestra tradicién escolar los 

grados nones son fuertes en fa inclusién de nuevos contenidos en temas 

fundamentales, en tanto que los grados pares son en general de reforzamiento. En 

esta primera fase de renovacién, en los grados mencionados entraran en vigor los 

nuevos programas de Espafiol, Matematicas, Historia, Geografia, Educacién Civica, 

Educacién Artistica y Educacién Fisica, Durante este afio, habra dos excepciones: 

1.- No se aplicaran los nuevos programas de Ciencias Naturales en los grados 

tercero y quinto, pues atendiendo a ta continuidad que tienen los contenidos en esta 

asignatura, se ha juzgado mas conveniente aplicar su reforma de manera integral en el 

afio escolar 1994- 1995. 
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2.- Se aplicaran los nuevos programas de Historia Geografia y Educacién Civica 

en los grados cuarto y sexto, con objeto de no interrumpir la reincorporacién reciente 

dei estudio de la historia y de no demorar el restablecimiento de la ensefanza de la 

géografia como asignatura. 

En esta primera fase los maestros y los alumnos de los grades segundo, cuarto y 

sexto trabajaran con los programas de estudio y tos libros de texto que se han aplicado 

anteriormente, con las excepciones antes sefialadas. 

Segunda etapa Ciclo escolar 1994-1995 

Entraran en vigor todos los nuevos programas de los grados segundo, cuarto, y 

séxto, asi como tos de Ciencias Naturales de los grados tercero y quinto. 

De esta manera, en septiembre de 1994, la totalidad de las actividades de la 

educacién primaria estaran funcionando bajo el nuevo plan. 

Desde primer grado hasta sexto, se aplicaran los nuevos programas de Espajfiol, 

Matematicas, Ciencias Naturales, Historia, Geografia, Educacién Fisica, Educacién 

Artisticas, y Educacién Civica. 

Para sustituir los libros integrados que los nifios y los maestros habian recibido 

durante jos ultimos afios, la Secretaria de Educacién Publica ha editado nuevos libros 
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de texto gratuitos de Espafiol, Matematicas y un libro que combina nociones 

elementales de ciencias naturales, historia, geografia, y educacién civica, dedicado al 

conocimiento del entorno natural social del nifio. 

1.4 PROGRAMAS DE ESTUDIO POR ASIGNATURA Y GRADO 

Los programas de estudio estan organizados de forma sencilla y compacta. En 

cada caso se exponen en primer lugar los propésitos formativos de la asignatura y los 

rasgos de! enfoque pedagdgico utilizado para enunciar después fos contenidos de 

aprendizaje que corresponda a cada grado. Con esta forma de presentacién se ha 

evitado la enunciacién de un numero muy elevado de objetivo de aprendizaje divididos 

en generales, particulares y especificos, que fue caracteristica de los anteriores 

programas de estudio y que en la practica no ayudaba a distinguir los propésitos 

formativos fundamentales de aquéllos que tienen una jerarquia secundaria. 

Una formulacién suficientemente precisa de propésitos y contenidos, que evite 

el detalle exagerado y la rigidez, otorgara al maestro un mayor margen de decision en 

la organizacion de actividades didacticas, en la combinacién de contenidos de distintas 

asignaturas y en la utilizacién de recursos para la ensefianza que le brindan la 

comunidad y la region. 

€n la organizacion de los contenidos se han seguido des procedimientos : 
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En el caso de asignaturas centradas en el desarrollo de habilidades que se 

ejercitan de manera continua, la escritura, fas operaciones matematicas por mencionar. 

Se han establecido ejes tematicos para agrupar los contenidos a lo largo de los seis 

grados. 

Cuando el agrupamiento por ejes resulta forzado, pues no corresponde a la 

naturaleza de la asignatura, los contenidos se organizan tematicamente de manera 

convencional. Este es el caso de Historia, Geografia, Educacién Civica, Educacién 

Artistica y Educacion Fisica. ( S.E.P, 1993 : 19 ) 

1.5 CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MANUEL 

OCARANZA. 

La investigacién se llevd a cabo en el tercer grado ‘de la escuela primaria, 

Manuel Ocaranza, ubicada entre la calle Monterrey y Michoacan. Esta funciona en 

dos turnes (independientemente uno de otro.jen el matutino se centrara la 

investigaci6n. 

La escuela cuenta para su funcionamiento con 24 aulas y dos patios., una 

oficina de administracién. Cada aula se encuentra equipada con mobiliario binario, 

mesabancos, mesas de trabajo para dos personas, un escritorio para el maestro, un 

pizarrén y una silla. En cuanto al material didactico, el maestro y los alumnos deben 

de elaborarlo en su mayoria, la escuela cuenta con materiales enviados por la S.E.P. 
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Mapas esquemas del cuerpo humano, juegos de geometria. Los servicios dentro de 

la escuela son: energia eléctrica, agua, drenaje y teléfono . 

La escuela funciona bajo requlaciones de la S.E.P. en relacién con los 

programas, ciclos de trabajo y normatividad general. Se tiene ademas una planeacion. 

especifica para el funcionamiento interno, una estructura en el proyecto escolar que 

contempla los aspectos técnico pedagdgico, econdmico administrative y comunitario 

preparado por los maestros y el director a principios de ciclo y operacionalizado en 

comisiones de trabajo permanentes rotativas, entre las primeras estan: tecnico- 

pedagdgica, obras materiales, botiquin, periddico mural, accidn social, cooperativa 

escolar e higiene, las segundas son: puntualidad, asistencia y venta de refresco. 

Los maestros de cada grado se retinen bimestralmente para establecer las 

estrategias de evaluacién. 

Los padres contribuyen alos gastos de la escuela a través de una cuota fijada 

por ila asociacién de padres de familia, asi como los Utiles de sus hijos. Los libros de 

texto para los nifios y para el maestro son proporcionados por la S.E.P. a excepcion de 

la guia castillo basico. La capacitacién docente corre por cuenia de cada uno o en 

algunos casos por el sector escolar. 

El personal con que cuenta hoy en dia la escuela es: un director, un subdirector 

asi como 24 docentes con una formacién académica de licenciatura en educacidn 
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primaria, un encargado de intendencia de los 24 maestros casi su mayoria trabajan en 

tos dos turnos. 

Se atiende a nifios de edades entre los 6 y 12 afios en total son los 1300 nifios 

los cuales estan distribuidos en 4 grupos de 1°,2,°,3,4°,5,°,6°, grado, cada uno tiene 

entre 30 y 40 alumnos . 
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CAPITULO 2. 

EL NINO. 

2.4 EL NINO ENLA EDAD ESCOLAR . 

Se entiende a la nifiez como la etapa de la vida humana previa a la 

pubertad, durante este periodo el nifio esta preparado para ingresar al primer 

nivel de educacién basica formal (de los 6 alos 12 afos ). 

Para la caracterizaci6n de estos afios se parte de ia teoria constructivista 

elaborada por JEAN PIAGET: Ia cual comienza a partir de la organizaci6én 

intelectual en particular de los primeros procesos (reflejos), hasta llegar a la edad del 

pensamiento formal. 

Piaget afirma que estos procesos se logran a través de la maduracién de las 

estructuras cognoscitivas, pero sobre todo enel medio ambiente enel cual el nifio 

interacta. Estes dos factores son determinantes pues sdlo asi el nifo adquiere 

un alto grado de desarrollo intelectual. 

En un primer momento el infante requiere de la maduracién cognoscitiva, 

para lograresta necesita pasar por cuatro estadios : 

1.- Periodo sensoriomotriz. 

2.- Petiodo preoperacional. 
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3.- Periodo de operaciones concretas. 

4.- Periodo de operaciones formales. 

Estos niveles de pensamiento le permitiran : comprender, manipular, 

observar, criticar, reflexionar. Analizar, investigar y abstraer todo el conocimiento que 

se encuentre disperso en su ambiente. 

A todo esto se le llama aprendizaje, este se dara de manera gradual 

pasando por cuatro fases consecutivas, resumidas por P.G. RICHMOND. Basandose 

en la teoria de Piaget, que se explican a continuacién, 

1) periodo sensorio motriz, (0-2 afios ) af nacer el nifio no tiene conocimiento 

de la existencia del mundo ni de si mismo. Sus modelos innatos de conducta se 

ejercitan en el medio ambiente y son modificados por la naturaleza de las cosas sobre 

las que en nifio actda. A lo largo de esta actividad, van coordinandose sus sistemas 

sesorio motrices. El nifio va construyendo gradualmente modelos de accién interna con 

los objetos que le rodean en virtud de las acciones verificadas sirviéndose de ellos. 

Gracias a‘éstas reconoce los objetos. Los ejercicios internos le permiten llevar a cabo 

experimentos mentales, esto se logra por medio de la manipulacion fisica de las cosas. 

El resultado de realizar tales acciones utilizando este modelo interno es_ el 

pensamiento sensorio motriz, es decir, la accién interiorizada. El progreso realizado 

por la inteligencia durante estos dos afios es enorme los objetos ya son permanentes, 

tienen existencia propia y no son meras prolongaciones del yo del nifio. La relacién de 

los acontecimientos basados en el hecho de que una experiencia presupone otra 

permite relacionar causa y efecto. Puede distinguirse un ritmo temporal de 
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acontecimientos en el cual los que tienen lugar diariamente suceden en secuencia. 

Este progreso tiene, ciertas limitaciones, la comprensién del mundo por parte 

del nifio no va mas alla de esas propiedades de los objetos ni tampoco de los 

acontecimientos que originan directamente las acciones que estan relacionadas con 

tales objetos. Tiene un conocimiento practico dei modo en que las cosas se conducen 

cuando el las manipula, pero dispone de una concepcién del porqué de esas 

conductas. Su pensamiento esta encerrado dentro de su propio registro sensorio motriz 

que es exclusivamente suyo. Su conocimiento es privado y no recibe ninguna influencia 

de experiencias de otros. El mundo de conocimiento publico consistente en conceptos 

a portados por via del lenguaje no tiene lugar en el modelo del mundo elaborado por et 

nifio hasta la edad a la que nos estamos refiriendo. 

2) periodo preoperacional, ( 2-7 afios ) la interaccién social con el lenguaje es 

una contribucién importante al desarrollo de las estructuras mentales entre los 4 y los 8 

afios de edad, y lo seguira siendo de ahora en adelante. Estos factores influyen en la 

descentralizacion de la visién infantil det mundo. Cuanto mas se relaciona socialmente 

el nifio y usa el lenguaje en sus actividades, mas reorienta su modelo mental del 

medio este cambio se produce en un doble sentido. En primer lugar, ordena y relaciona 

sus representaciones mas en consonancia con la naturaleza conceptual del lenguaje. 

Ello incrementa a su vez su capacidad de comunicar coherentemente. En segundo 

lugar, comienza a reorganizar sus representaciones para dar paso a la relatividad y 

pluralidad de fos puntos de vista que la interaccién social le impone. Se atentian las 

limitaciones de las formas de pensamiento, caracteristicas del periodo preconceptual. 

Por lo que respecta a la comprensién de tiempo y espacio, dichos conceptos en su 
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sentido abstracto, estan todavia fuera del alcance del nifio. Los objetos tienen espacio 

y el nifio puede pensar que consumen el lugar que ocupan. Puede ser que diga que la 

distancia entre dos personas es menor cuando se coloca entre ella una pared. La 

distancia entre objetos no es constante porque la presencia de otros objetos puede 

modificar tales distancias. La posici6n relativa de los objetos con respecto a él puede 

también modificar sus representaciones de las dimensiones de dichos objetos. 

De forma similar el tiempo se incorpora a los hechos, y cada uno tiene su 

propio periodo. El nifio es incapaz de comparar, precisamente por eso los tiempos 

transcurridos en dos hechos distintos, este puede decir que el hecho que ha terminado 

en segundo lugar ha durado mas sin tener en cuenta cual de ellos empezé primero, los 

objetos que recorren mas distancia creera que han gastado mas tiempo, sin tener en 

cuenta su velocidad, hacia el fin de esta edad, los nifios empiezan a entender que el 

espacio pueda estar tanto lleno como vacio y que el tiempo sin acontecimientos, es 

decir el intervalo entre dos acontecimientos tiene duraci6n. 

3) operaciones concretas.( 7-11 aftos ). En torno a esta edad, comienzan a 

aparecer los procesos del pensamiento operaciona! concreto. Estas operaciones son 

acciones mentales, derivadas en primer lugar de acciones  fisicas que se han 

convertido en internas en la mente. En virtud delas operaciones concretas los datos 

inmediatos pueden reestructurarse en nuevas formas mentales e! contacto con el 

medio se mantiene a lo largo de dichas acciones mentales, porque al invertirlas 

siempre es posible el retorno a la forma percibida. Las operaciones concretas son 

teversibles de dos maneras. Por inversion de combinaciones y por reciprocidad de 

diferencias. 
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4) operaciones formales, ( 12a 15 afios ) Aumenta la complejidad de 

informacion proveniente de! medio, que producen tas operaciones concretas ya 

desarrolladas, Aparece un conjunto de todas las combinaciones posibles, al cual 

denomina Piaget “sistema combinatoric.” Estas formas aisladas de reversibilidad, 

presentes en las operaciones concretas se integran a su vez durante la adolescencia 

para formar un todo estructurado . Este sistema total produce las operaciones formales 

de la madurez, cuyos productos, y accesorios son : una reversion de pensamiento en 

que lo real es un caso especial de lo posible, el pensamiento proposicional y la 

estrategia hipotético- deductiva. Aparecen conservaciones mas avanzadas, que exigen 

para su existencia operaciones formales como por ejemplo, volumen e inercia. 

Asi pues el nifio en edad escolar se puede ubicar en la terminacién de la 

fase preoperacional y mas ampliamente en la de operaciones concretas, las normas 

del desarrollo para los nifios entre 7 y 11 afios de edad se detallan como sigue: 

1) Alcanza un nivel de pensamiento operacional es decir, la capacidad 

mental de ordenar y relacionar la experiencia como todo organizado proceso que 

depende todavia de la percepcion ( el nifio consigue ejecutar operaciones 

percibiendo concretamente los elementos ). 

2) Adquiere ia conciencia de reversibilidad . la capacidad de vincular un 

hecho 6 un pensamiento con un sistema total de partes interrelacionadas a fin de 

concebir el hecho 6 el pensamiento desde su comienzo hasta su final. 

3) Puede considerar varios puntos de vista 6 varias soluciones sin adoptar 
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alguno de ellos y retornar al punto inicial. 

4) Relaciona causas y consecuencias de su conducta. 

§) Elabora sistemas de clasificaciones, en jerarquias de encajamiento crean 

las parte en un todo ajustado y reticulado ( crea un coordinado en base a la relacion 

y vinculo de las partes ) formando grupos de conocimientos ( y no un sistema de 

conocimientos unificado acerca de! mundo). 

6) Pasa de un modo de pensamiento inductivo (de lo particular a lo genera!) al 

deductivo (de lo general alo particular). 

7) Cada nueva comprensién tienen una base en las creencias y experiencias 

personales que no son faciles de dejar de lado, por jo que el nifio presenta aun 

rasgos de egocentiismo. 

8) Los conceptos temporales se independizan de los datos perceptuales. 

9) El nifio aplica su interpretacién de lo que percibe con referencias reales en 

los que fundamenta la construccién de sistemas, lo que le ayuda a dejar el 

egocentrismo poco a poco. 

10) Los objetos y los hechos tienden a ser definidos segtin su uso. 
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11) Las ideas animistas atin perduran, pueden manifestarse en un 

egocentrismo socializado ( puede creer que el sol sale porque necesitamos luz ). 

12) La animacién continua, el nifio comprende la separaci6n entre el modelo y 

el proceso imitativo. 

13) Tiene buena memoria, capacidad creadora e imaginacion. 

44) En la relacién con el mundo social de iguales desarrolla la idea ( respeto 

mutuo por ejemplo) en base alos conceptos de diferenciacion y reciprocidad. 

15) Reconoce a su familia desde una nueva perspectiva y comprende a otros 

lazos en las relaciones interpersonales. 

16) El juego se presenta mas organizado ( con reglas compartidas ) 

17) Logra internalizar normas morales, conjuntando criterios adquiridos y 

practicados con comentarios y expectativos de los mayores y sus padres. 

18) Seve asi mismo y alos demas como seres auténomos e 

independientes. 

19) Es sensible a la critica y a la reaccién de los adultos, impaciente. 

Voluntarios e impresionable, sus sentimientos de aversién y afecto no suelen ser 

duraderos. 

40



20) El lazo con sus padres sigue siendo muy fuerte. 

21) Le agrada hablar de sus éxitos y busca elogio para su trabajo y esfuerzo. 

22) Sus habilidades motrices mejoran haciéndose mas finas y precisas, le 

gustan los juegos que implican dinamismo y movimiento. 

23) Tiene gran energia y vitalidad. ( SANCHEZ , 1988 ; 330) 

Este mismo autor menciona que: Cuando una de estas etapas se ve alterada por algun 

factor interno o externo, el aprendizaje del nifio se vera afectado. 

2.2EL APRENDIZAJE DEL NINO. 

Segtin Piaget el nifio aprende por medio de la adaptacién de fa inteligencia es 

decir debe haber un equilibrio entre la asimilacién y la acomodacién, para que se de el 

aprendizaje. 

Los procesos de asimilacion y acomodacién son rasgos permanentes del trabajo 

del intelecto es decir, estan presentes en todos los estadios del desarrollo de ta 

inteligencia, La adquisicién sélo se produce cuando los dos procesos se hallan en 

equilibrio con el medio. Con la edad el alcance de la adaptacion se amplia mientras se 

va desarrollando ta inteligencia. Los procesos cognitivos van abarcando mayor 

distancia temporal y espacial, asi mismo profundizando es su superficie y aumentando 

la complejidad de causa y efecto. El progreso de ese desarrollo viene sefialado por 
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formas de representacién mental! mas abstractas. Cada paso adelante en el desarrollo 

de la inteligencia exige la aplicacién de lo comprendido con anterioridad a !o que esta 

todavia por comprender , siguiéndose un acto de ajustamiento en el! que, lo conocido 

es modificado por !o que no se sabe. La asimilacién es la aplicacién de la experiencia 

pasada a la presente y la acomodacién es el ajustamiento de esa informacién para 

tomar consideracién de la presente. La concordancia entre estos dos actos se expresa 

en una inteligencia adaptada. Puede observarse, sin embargo que cada paso adelante 

sdlo tiene jugar mediante una pérdida de equilibrio y en consecuencia el desarrollo de 

la inteligencia, es un proceso de restablecimientos, de equilibrios trastornados entre la 

asimilacién y la acomodacién. 

Toda situacion se aprendizaje implica una asimilacion. Ello supone que para 

incorporar una nueva experiencia el nifio ha de transformarlo de manera que se adapte 

a su modelo del mundo . Al mismo tiempo la presencia de esta nueva experiencia 

transformara su modelo mental. Asi pues el aprendizaje implica una acomodacién. 

Desde el punto de vista de la asimilacién puede percibirse que si un 

conocimiento ha de tener algun significado para el nifio, es decir, si el alumno puede 

dar sentido a la experiencia, entonces tiene también que ser capaz de acoplar esa 

experiencia a su modelo mental. En efecto toda nueva informacién tiene que estar 

relacionada con experiencias que el nifio ya comprenda, o lo que es lo mismo, todo 

Nuevo aprendizaje ha de basarse necesariamente en aprendizajes previos . Una 

experiencia tiene significacion tan sdlo en la medida en que pueda ser asimilada. Por lo 

que se refiere a la organizacién del conocimiento la asimilacién del nifio difiere 

substancialmente del modo en que los cuerpos del saber son agrupados . Por ello 
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cuando una situacién de aprendizaje no permite su pronta asimilacién, el resultado 

bien puede ser un nucleo de informacion mal ordenada , esto normalmente sucede en 

la adquisicién de un proceso matematico esté sdlo se da por medio de ia memorizacién 

mas no se asimila el conocimiento dentro de las estructuras cognoscitivas. 

Asi mismo se infiere que las experiencias tienen que tener sentido o significado 

para que puedan ser asimiladas, aunque la asimilacién no se produce sin una cierta 

acomodacién . En una situacién educativa formal, la adaptacién y el desarrollo 

intelectual son de fundamental interés , para et aprendizaje del nifo . Uno de los 

propésitos del profesor ha de ser el de ofrecer al nifio situaciones que le estimulen a 

adaptar sus experiencias pasadas . Es tarea del maestro facilitar la adaptacion del nifio 

durante el curso. Asi mismo procurara animar al nifio a aplicar su conocimiento a 

situaciones hasta entonces desconocidas para poder comprender el porque de las 

cosas. 

La adquisicién de tal entendimiento produce una adaptacién. Cada adaptacién 

hecha por un alumno constituye para él un descubrimiento, un acto de discernimiento. 

No obstante, el desarrollo de la inteligencia es un proceso gradual que se logra a partir 

de las experiencias del nifio. ( RICHMOND, 1984 : 127 ) 

2.3 EL APRENDIZAJE DEL NINO EN LAS MATEMATICAS. 

El aprendizaje de las matematicas, se llevard a cabo mediante la manipulaci6n 

de objetos, la organizacién de los ntuimeros y el trabajo creativo que exige un continuo 

desarrollo intelectual. Para lograr esto Piaget propone las siguientes actividades: 
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1.- Encontrar similitudes y diferencias en la acciones corporales, con objetos, grupos 

de cosas, palabras, numeros y afirmaciones, para asi formar series. 

2.- Disponer cada tipo de serie en orden para conseguir el mismo resultado. 

3.- Invertir dichas acciones con cada tipo de serie para volver al punto de partida. 

Descubrir si es siempre el punto de partida. 

4,- Contraponer, equilibrar , compensar e igualar dos series distintas . 

5.- Transformar y reordenar series sueltas y hallar lo que ha cambiado y permanecido.- 

6.- Descubrir opuestos dentro de una serie y equivatencias entre las series . 

{ RICHMOND, 1984: 135 } 

Asi mismo la S.P.E propone que el nifio aprenda por medio de un sistema 

cognoscitivo, organizado, e integrado para comprender el area de las matematicas. 

Este modelo lleva inmerso los agrupamientos de las operaciones binarias, las 

cuales se explican a continuacién. 

« Composicién.- La combinacién de dos elementos que producen un tercer elemento. 

« Asociatividad.- Los elementos o clases que se pueden combinar en diferentes 

ordenes y los resultados seran los mismos. 

« |dentidad General.- El elemento de identidad es establecido por Piaget como



cero cuando se suma a cualquier otro elemento no lo altera. 

« Reversibilidad.- Para cada elemento hay otro elemento, su inverso, el cual cuando 

se combina, con el primero produce cero. 

« Identidad Espacial- Cada clase es un elemento de identidad con respecto asi 

mismo un elemento combinado consigo mismo pertenece a el mismo. ( SEP, 1993: 

18) 

Estos son elementos esenciales para que un nifio pueda aprender 

matematicas. 

Otros componentes que se deben tomar en cuenta para que nifio aprenda 

matematicas son: 

La conservacién.- Capacidad cognoscitiva descrita por Piaget como esencial para el 

periodo de las Operaciones Concretas. 

Aqui el nifio es capaz de juzgar los cambios de cantidad basdndose en el 

pensamiento y no en las meras apariencias. 

La asimilacion- Es el proceso de integrar la nueva informacion en nuestros 

esquemas ya existentes. 

La acomodacion.- Denota del acto de cambiar nuestros procesos mentales cuando 

un nuevo objeto 6 idea no encaja en nuestros conceptos. 
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Ei esquema.- Son las estructuras mentales que procesan la informacién tas 

percepciones y experiencias; los esquemas del individuo cambian cuando crece. 

El equilibrio.- Es el proceso basico en la adaptacién humana en el que las personas 

buscan un equilibrio o adecuacién, entre el ambiente y su propia estructura de 

pensamiento. Esto es lo que Jean Piaget llama la mente activa. (GRACE ,1997; 44) 

Por lo tanto podemos decir el nifio es un ser activo el cual aprende de forma sencilla 

hasta lograr el grado mas alto de abstraccién para lograr esto requiere de la 

clasificacion del conocimiento en primer momento el nifio capta una idea después la 

retiene yal final trata de procesarla con un nuevo conocimiento. 

De igual manera las matematicas deberian ser aprendidas. Un ejemplo es. 

En una escuela Montessori el nifio tiene a su disposicién la experiencia directa ( mente 

activa), de asimilar y acomodar el concepto del por qué 2 mas 2 son 4 ya que cuenta 

con materiales didacticos que le ayudan a desarrollar el proceso de equilibracion en 

sus estructuras cognoscitivas , en cambio un nifio de una escuela Federal presenta 

mAs dificultades para desarrollar el proceso de equilibracién ya que no cuenta con la 

experiencia directa de un aprendizaje. 
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CAPITULO 3 

EL DOCENTE. 

3.1 CARACTERISTICAS DEL DOCENTE. 

Es evidente que el profesor debe constituir una de las variables mas 

importantes del proceso ensefanza aprendizaje: 

1.- En primer lugar, su conocimiento debe ser fo mas amplio y persuasivo 

posible. 

2.-En segundo lugar tiene la obligacién de presentar, explicar y organizar con 

claridad [a materia de estudio, adaptando el conocimiento al grado de madurez 

cognocitiva y de experiencia de los alumnos. 

3.-En tercer lugar, deben ser capaces de manipular con eficacia las variables 

que afectan el aprendizaje. 

Ciertos aspectos de la personalidad del profesor tienen relacién con los 

resultados del aprendizaje en el saidn de clase. 

Algunas consideraciones teéricas sugieren que el grado de compromiso o la 
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participacién en el desarrollo intelectual de los alumnos y la capacidad para generar 

excitacién intelectual y motivacién intrinseca para aprender. 

Aparte de estos aspectos, caracteristicas como ser paciente, entusiasta, lider y 

habil en la comunicacion, asi como la preparacién pedagégica, el nivel de razonamiento 

y la capacidad para resolver situaciones imprevistas; también deben ser tomados en 

cuenta como factores en la eficiencia de la ensefianza. 

Asi pues, la seleccién de aspirantes a profesores debe basarse mas en el 

desempefio que muestren en situaciones reales de ensefianza en el salon de clase. 

Esta oportunidad de evaluar la aptitud para ensefiar proporciona la secuencia inicial de 

los programas educativos para profesores que se basan en la competencia, y que 

estan centrados en el campo. 
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De manera similar la certificacién de los profesores debe basarse mas en la 

competencia demostrada en las secuencias finales de la ensehanza a estudiantes y 

aprendices. Tales programas educativos para profesores, basados en la ejecucién y en 

ta competencia, constituyen un avance con respecto a las practicas ordinarias de 

seleccion y certificacion de profesores, pues la competencia no es evaluada con base 

en conocimientos pragmaticos o tedricos solamente. 

Con respecto a la influencia de las variables de la personalidad en la efectividad 

del profesor parece que sdlo dos variables se relacionan significativamente con ésta. La 

“cordialidad” del profesor mejora de manera notable los resultados del aprendizaje de 

los alumnos. Esto es particularmente cierto en el caso de alumnos satelizadores cuya 

orientacién motivacional hacia el aprendizaje ejemplifica al impulso afiliativo y quienes 

se relacionan con los profesores considerandolos ante todo sustitutos de los padres, el 

entusiasmo la imaginacion o la excitacién del profesor con respecto a su materia 

constituye otra variable que se relaciona notablemente con su efectividad. 

En el proceso de aprendizaje la disciplina en el salon de clase constituye un 

problema importante, especialmente para los profesores incipientes y para los que 

trabajan en las escuelas de ciudades provincianas. La ensefianza y la orientacion 

practicas conforme a una disciplina apropiadamente democratica ( en contraste con las 

disciplinas basadas en el " dejar hacer” o permisivos en exceso ) deben formar parte 

importante de la educacién de tos profesores. Esto es mas realista que pretender que 
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e! problema se considere inexistente o atribuible tan sélo a las técnicas defectuosas de 

manera escolar 0 a los atributos de personalidad de los profesores. 

A pesar del gran volumen de datos de investigacién relativos al campo, es muy 

poco lo que se sabe acerca de las caracteristicas de los profesores en relacién con el 

éxito del proceso ensefanza aprendizaje. En parte, esta situacién refleja to dificil que 

es medir los atributos mas notables del profesor, evidentemente relacionados con la 

competencia pedagégica y la consecuente falta de testimonios de investigacion 

relativos a estas variables tan importantes. Esto refleja ademas ei hincapié que se ha 

hecho en las caracteristicas de personalidad las cuales se creia que afectaban a la 

salud mental y al desarrollo integral de los nifios. ( AUSUBEL, 1990: 430 } 

3.2 FUNCIONES DE LOS PROFESORES 

Actualmente son tres las funciones basicas del profesor: 

1.. FUNCION TECNICA. De acuerdo con esta funcion el maestro debe poseer 

suficientes conocimientos relativos al ejercicio de la docencia . La preparacién se 

refiere especificamente a su disciplina o especializaci6n y, como complemento a 

todas las areas de conocimientos afines a su especialidad. Por tal razén el docente 

debe actualizarse continuamente, no sélo en su asignatura, sino también en todo lo 

concerniente a hechos y acontecimientos que constituyen la cultura general dinamica 
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de nuestra época. 

2.- FUNCIGN DIDACTICA. El profesor debe estar preparado para orientar 

correctamente el aprendizaje de sus alumnos, utilizando para ello métodos y técnicas 

que exijan la participacion activa de los mismos en la adquisici6n de los conocimientos 

habilidades y aptitudes. Asi pues, esta funcién consiste en orientar !a ensefianza de 

modo: que favorezca la reflexién. La creatividad y la disposici6n para investigar nuevas 

metodologias. 

3.- FUNCION ORIENTADORA. Una de las funciones de importancia dentro de la 

vida profesionai del docente es la orientador de sus alumnos, en la accion de educar 

esta implicita la preocupacion por comprender a los alumnos y su problematica 

existencial, a fin de ayudarlos a encontrar salida a sus dificultades a realizarse lo mas 

plenamente posible y a incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable. 

( NERICI, 1990: 100 ) 

3.3 CAPACIDADES COGNOSCITIVAS DEL DOCENTE 

A primera vista pareceria que la inteligencia de los profesores deberia estar muy 

relacionada con el éxito de ja ensefianza: sin embargo, la eficiencia de los profesores, 

es medida por los incrementos de aprovechamiento de los alumnos y por estimaciones 

de los directores y los supervisores, se relacionan tan solo infimamente con la 
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inteligencia de aquellos por consiguiente con toda probabilidad la inteligencia opera 

como factor limitante en su influencia con el éxito de la ensefianza. 

El docente requiere de sus capacidades intelectuales, es decir de su preparacion 

como profesor para ensefar con eficacia: pero mas alla de ese punto critico, la 

inteligencia de los profesores, puede no estar relacionada relevantemente con los 

resultados del aprendizaje de los alumnos. Para ello requiere de: 

a) Habilitaci6n Profesional. Exige una preparaci6n esmerada y una formacion 

consciente de la realidad para poder desempefiar su labor. 

b) Preparaci6n Especializadora. Debera tener una preparacién completa, es 

decir que domine los conocimientos universales, especializandose en una 

area. 

c) Aptitudes Especificas abarca desde su personalidad expresiva su experiencia 

vital, sus conocimientos amplios, su perspicacia util, su estabilidad, su 

firmeza y su dinamismo para llevar a cabo el proceso ensefianza aprendizaje. 

d) Vocacién para el Magisterio. Significa poseer una aptitud especial. Lo 

importante esta mas bien en querer ser, maestro ,es una aspiracién mas que una 

realidad puesto que siempre es posible corregir defectos, superar limitaciones y 

acercarse al ideal de la perfeccién. 

Para ser maestro, se exige sentir placer en influir en la vida de la juventud. 
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EI que practique el quehacer de la docencia sélo porque la vida no le brindo la 

oportunidad deseada de otras actividades no puede ser un buen maestro. 

Es evidente que algunos de los profesores no pueden esclarecer 

ambigttedades y falsos conceptos, a sus alumnos, al menos de que tenga un dominio 

significative y propiamente organizado del tema que ensefa; sin embargo no hay 

medidas realmente adecuadas del conocimiento real que el profesor tiene de su 

campo de estudio en funcion de dimensiones decisivas como la comprensibilidad: la 

capacidad de persuasién, la estabilidad ta lucidez y fa precision de los conceptos, la 

integracion de relaciones entre aspectos componentes del campo; la nocién de 

problemas tedricos importantes y supuestos filoséficos fundamentales: la apreciacion 

de problemas metodolagicos y epistemoldgicos ; etc. por consiguiente aunque tales 

factores influyen presumiblemente en muchos aspectos importantes del dominio de la 

materia por parte del alumno, y de que afecten a su nive! general de interés y de 

excitacion intelectual. 

En general el grado y la calidad de la preparacién académica de los profesores 

depende mucho del éxito del proceso ensefianza aprendizaje, pues los contenidos 

estan presentados con eficacia y claridad. 

Es ldogico que los profesores que manifiestan habilidad, imaginacién y 

sensibilidad al organizar las actividades de aprendizaje y al manipular las variables de 

este, promuevan resultados superiores de aprendizaje en sus alumnos. 
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Por ultimo, puede deducirse, que la capacidad de adaptar la comunicacién de 

las ideas a nivel de madurez intelectual y de experiencia en la materia de los alumnos 

constituye una caracteristica importante de la eficacia el profesor. 

(AUSUBEL , 1990 : 430) 

3.4 EL DOCENTE EN EL NIVEL PRIMARIA. 

La responsabilidad educacional de! profesor es grande, dado que él 

mantiene contacto mas prolongado en la escuela con el educando. No hay 

organizacién didactica que pueda sustituirlo. 

Es posible educar sdlo con el profesor, pero resulta poco factible hacerlo sélo 

con él, se requiere de material didactico y de una diddctica que promueva la 

adquisicién de un conocimiento. El profesor de primaria desempefia un papel decisivo 

en la formacion del nifo, especificamente en el tercer grado de educacién basica, 

constituye una variable importante ya que el alumno en esta edad comienza a 

desarrollar al maximo sus potencialidades cognoscitivas, principalmente en area de las 

matematicas, por esta razon el docente debe contar con las siguiente caracteristicas. 

Seguin Smith el docente debe: 

a) Manejar con soltura y correccién su lenguaje. 

b) Tiene modales corteses con todas las personas que trata. 
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c) Tener habitos de reflexién, por lo que sus actos no son producto de meros 

impulsos. 

d) Tener capacidad de desarrollo por si mismo. El tener decisién y capacidad 

para actuar y no simplemente para planear y criticar. 

Poseer una cultura general y profesional. Que fe de una vision clara de su 

pueblo y de su tiempo, asi mismo una amplia y solida preparacién profesional. 

El maestro debe poseer cierto sentido humoristico, ser agradable en su trato y 

practicar en cierta medida el arte, el deporte, y algun trabajo manual. 

Dewey John menciona que el docente necesita ser: 

« Paciente y comprensivo 

« Tener sentido humoristico. 

e Ser amante de ayudar y cooperar. 

« Ser amistoso y sociable 

« Ser razonable al asignar las tareas. 

« Tener buen genio. 

« Mantener la disciplina. 

e No demostrar favoritismos. 

« Explicar todo fo que ensefia. 

« Tener habilidad para ensefar. 
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¢ No gritar ni perder fa compostura. 

« Tener una personalidad atrayente. 

* Ser servicial y ayudar a resolver los problemas a los alumnos. 

* Ser cortes y bondadoso. 

* Sentirse como lo que es. 

« Ser jovial. 

« No ridiculizar ni pequefizar a los demas. 

« Vestir bien. 

¢ Estimular la discusi6n. 

¢ Saber dominar lo que ensefia. 

« Castigar con benignidad. 

* Estimular la iniciativa a los alumnos. 

« Ser puntual. 

« Tener vocacién. 

« Tener una preparacién pedagogica. 

« Tener ampiia cultura general 

« Tener dominio de métodos y técnicas. 

Este mismo autor dice que el maestro de primaria especialmente en tercer 

grado. debe ser: 
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Capaz de conocer su materia que imparte. 

Habil para conocer la didactica que utiliza. 

Capaz de saber la etapa de desarrollo intelectual, por la cual atraviesa el nifio.. 

Ser propiciador de verdaderos aprendizajes. 

Por lo tanto podemos concluir que el maestro es una persona que tiene una 

tarea ardua es decir un compromiso con sus alumnos con su sociedad y con al 

mismo procurando siempre ser un modelo a seguir. 

3.5 LA TAREA DEL DOCENTE EN EL AREA DE LAS MATEMATICAS 

En general el docente debe de reunir una serie de caracteristicas, para que 

pueda desempenar su labor mas facilmente, pero en especial requiere tener un amplio 

conocimiento en el area de las matematicas, ya que esta es una materia que exige 

paciencia y sobre todo dominio, por parte de él. 

Por tanto el maestro debe explicar matematicas a partir del modelo, 

estructurado por fa Secretaria de Educacién Publica, el cual se muestra a continuaci6n: 

  

    

    
Modelo Matematico 

      

     

    

Deduccidén Légica Abstracc:én tnterpretacion 
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El objetivo de este modeto es : 

« Desarroilar su pensamiento logico, Cuantitativo y relacional 

« Manejar con destreza las nociones de numero forma, tamafio y azar. En 

relacién con el mundo que lo rodea. 

« Utilizar las matematicas como un lenguaje en situaciones de su experiencia 

cotidiana, 

A partir de este modelo el alumno tendra un conocimiento mas vivencial, podra 

darse cuenta que las matematicas son mas sencillas, y significativas para su vida 

diaria. (SE P, 1992 : 54) 

Otras tareas que el docente debera tomar en cuenta son: 

« Usar estrategias de acuerdo a las necesidades de cada nifio , respetando su 

desarrollo intelectual. 

¢ Al respetar su propio proceso de aprendizaje su ensefianza sera mas gradual. 

* Asi mismo deberaé conocer la materia que atiende para poder llevar a cabo 

actividades de acuerdo alas necesidades de cada nifio. 

« Por Ultimo su formacién sera dinamica, es decir que no sea estatica, pues de 

esto depende la modificacién de su practica.



CAPITULO 4 

EL PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE. 

4.1 CONCEPTO DE ENSENANZA APRENDIZAJE. 

Aprender es la ocupacién mas universal e importante del hombre; la gran tarea 

de la nifiez y la juventud, y el Unico medio de progresar en cualquier periodo de la vida. 

La capacidad de aprender es el don innato mas significativo que posee el hombre, ya 

que constituye la caracteristica primaria de su naturaleza racional. Es el fundamento de 

todo acto humano y de todo logro. Los psicélogos consideran que al aprender se 

mejora fa inteligencia. La escuela es el medio por el cual se logra conseguir la 

apreciacién y el control de los valores de la vida. 

Aprender supone una actividad mental por medio de la que se adquieren, 

retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. E! aprender implica siempre que se ha 

producido un cambio o actitud en el alurnno. Este cambio o modificacién varia entre io 

que es comparativamente simple en caracter y aquello que es extremadamente 

complejo. De aqui que el aprendizaje pueda definirse como Ia actividad mental por 

medio de la cual el conocimiento y la habilidad ios habitos, actitudes e ideales son 

adquiridos retenidos y utilizados, originando progresiva adaptacién y modificacién de la 

conducta. 
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Ei proceso de aprendizaje es el modo en que se adquiere el conocimiento. 

La caracteristica mas significativa del aprendizaje es la actividad del que 

aprende. Esto significa que dicho aprendizaje no puede ser solamente un proceso de 

asimilacién o absorcién pasiva, sino mas bien adaptacién: la cual precisa el esfuerzo 

encaminado a un fin por parte del que aprende, El aprendizaje se auto-desarrolla a 

través de la actividad aut6noma y supone fa organizacién e integracién de experiencias 

por medio del intelecto y la voluntad se logra el desarrollo de las facultades individuales 

y la realizacién gradual de sus potencialidades. 

Los objetivos del proceso de aprendizaje en la situacién escolar son: La 

adquisicion de conocimiento, el desarrollo de habilidades y habitos que supongan la 

capacidad de realizar tareas o de adquirir médulos de conducta: el funcionamiento de 

la potencia de pensar claramente, fa posesién de recursos y la independencia. Todos 

estos elementos se hallan presentes en el aprendizaje escolar, pero no siempre en la 

misma proporcién o grado. Para comprender como tiene lugar el aprendizaje es 

esencial conocer la naturaleza del discipulo y la naturaleza de su mente. Se aprende 

porque el hombre es un set racional dotado de inteligencia. Sin embargo en esta vida 

existe una dependencia intima de las funciones de la mente. No obstante el hecho de 

que el factor mas importante de! aprendizaje es el intelecto, éste no proporciona 

conocimiento por si mismo, al hombre. E! proceso de aprendizaje, incluye el desarrollo 

y utilizacién de todas las potencias y facultades, fisicas y mentales, del hombre. Esto 

significa que el aprendizaje no puede explicarse exclusivamente en términos mentales 
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ni fisicos, pues ambos son necesarios. La base fisiolégica dei aprendizaje es la 

plasticidad del sistema nervioso, en el se encuentran inmersas las facultades 

cognoscitivas, como la: Percepcién, la imaginaci6n, ta memoria, la atencién, y los actos 

del intelecto, son factores que ayudan a aprender con mayor facilidad. El habito es 

igualmente un factor basico en la adquisicién del conocimiento. 

Si un  individuo logra integrar todos estos elementos tendra un rendimiento 

académico adecuado. Este se define como e! grado de evolucién intelectual que tiene 

un individuo. ( AUSUBEL , 1990 : 347 ) 

4.2 FACTORES QUE INFLUYEN DENTRO DEL APRENDIZAJE. 

Segtin VAUGHAN Y HODGES existen otros factores que intervienen para que 

los seres humanos aprendan: 

1.- INTERES O FACTOR QUEDICO.- Todo aprendizaje debe ser interesante. Ei 

resorte del interés mueve al ser humano a realizar el aprendizaje. 

2.- FACTOR ALGEDONICO.- Es la totalidad afectiva del sujeto que aprende y 

que se traduce en el sentimiento de agrado o desagrado por lo que se va aprender. 
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3.- FACTOR TELICO.- Para qué se aprende. 

4.- FACTOR PROXEXICO.- Es la direccién del aprendizaje hacia el propésito u 

objetivo que se desea lograr. 

5.- FACTOR PRAXICO.- O de aplicacion de lo aprendido todo aprendizaje debe 

convertirse en conducta. 

Otros factores que influyen en el aprendizaje son los : fisioldgicos, psicoldgicos y 

los sociales. 

a) FACTORES FISIOLOGICOS .- Se determinan en primer lugar por la herencia, la 

que a su vez se integra por factores congénitos y adquiridos. Son factores hereditarios 

0 genéticos los que el individuo trae como aquel paquete psico biolégico que le ha sido 

legado por sus padres. 

Los factores congénitos o innatos son aquellos que se adquieren desde el 

momento en que se constituye el plasma germinal hasta el término de los 9 meses de 

gestacién. Por ejemplo durante ese periodo el feto o también el embrién puede 

contagiarse con algtin tipo de infeccién sufrido por la madre durante la gestacién. En el 

nuevo ser pueden influir factores t6xicos como tomar alguna medicina, que no indico et 

doctor o por infecciones propias de los padres. Sifitis, alcoholismo, rubeola, tifoidea y 
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choques traumaticos. 

Los factores fisioldgicos se pueden dividir en internos y externos. 

FACTORES FISIOLOGICOS INTERNOS. 

41.-MOTOR.- De caracter ortopédico que consiste en la mala conformacién de los 

miembros del cuerpo, y a nivel neurolégico como es paralisis infantil, hemiplegia, 

distonia muscular, hipertonia (PARKINSONISMO. ) 

2.-SENSORIAL.- Ceguera estrabismo, miopia sordera hipoacusia, verbal 

sordomudez, batarismo o tartamudez, dislalia, disartria, o labios leporinos. 

3.-VISCERAL.- Afecciones de los aparatos cardiaco, pulmonar y esfinteriano que 

originan trastornos como la enuresis y encopresis. 

Las glandulas de secreci6n interna, son de gran importancia porque presiden 

las funciones tanto de! crecimiento fisico como de! desenvolvimiento mentai, procesos 

de la nutricién, oscificacian sexual y del proceso vegetativo. 

FACTORES FISIOLOGICOS EXTERNOS.- influyen del exterior en fa estructura y 

funcionamiento de los organos como son la hipoalimentacién, o hiperalimentacion, 
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avitaminosis, infecciones y epidemias de las diversas enfermedades infantiles: 

Sarampion, Diarreas, Viruela, Disteria, Tosferina, Poliomielitis etc. 

b) FACTORES PSICOLOGICOS.- Estan constituidos por diversas funciones. 

* INTELECTUALES 

* AFECTIVAS 

* VOLITIVAS 

1.- Los intelectuales o cognoscitivos que a su vez se subdividen en psiquismo 

inferior o de adquisicion y psiquismo superior 0 de elaboracién. 

El psiquismo inferior o de adquisicién se integra por la memoria, la atencion y la 

sensopercepcidn. 

El psiquismo superior o de elaboracion esté formado por la ideacién, la 

imaginacién y el razonamiento, es decir por funcién del aparato intelectual. 

2.- Las funciones afectivas, se dividen en las emociones y en los sentimientos de 

los individuos. 

3.- Las primeras funciones volitivas, que intervienen en ios procesos de 

voluntad, son los deseos, tendencias. propésitos, e ideales. 
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c) FACTORES SOCIALES. 

Estaén formados por las diversas influencias del medio ambiente natural, 

familiar, pedagdgico y socio cultural. 

1.- EL MEDIO AMBIENTE NATURAL.- Esta integrado por las caracteristicas 

geograficas climatéricas, hidrograficas y orograficas como la flora y la fauna. 

2.- EL AMBIENTE FAMILIAR.- Se integra por el elemento humano padres 

hermanos y parientes, otro es el aspecto material en el que se desarrolla la vida 

familiar, por ejemplo, las condiciones higiénicas y econémicas asi como el clima moral 

que priva en el mismo. 

3.- EL MEDIO PEDAGOGICO.- Esta constituido por la personalidad del maestro 

y demas autoridades escolares, por ejempto los métodos pedagdgicos usados en el 

aprendizaje, las relaciones humanas y de convivencia entre el nifio y sus compafieros, 

y por Lltimo tas condiciones materiales de la escuela. 

4.- EL MEDIO SOCIO-CULTURAL .- Lo forman la estructura gubernamental y 

leyes que rigen a la sociedad en que se desenvuelve el individuo, con la influencia de 

las costumbres, la tradicion y religién. Estos tres factores no se encuentran aislados 

sino ligados intimamente unos con otros y su interaccién influye en el desarrollo de la 
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personalidad individual del ser humano. ( GOOD , 1983 : 148) 

4.3 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCESO ENSENANZA 

APRENDIZAJE. 

En todo aprendizaje se trata de articular el “todo”, que previamente era sdlo 

percibido en forma vaga y confusa. Esta articulacion progresiva se realiza de acuerdo 

con cuatro modos 0 principios, fundamentales, y con la maduracién de los aparatos bio- 

psico-sociales; estos son : 

¢ Por diferenciacion 

* Por asimilacién o integraci6n 

« Por graduacién 

Por redefinicion 

a) DIFERENCIACION. A medida que aprendemos vamos _percibiendo 

diferencias y adquiriendo modos de reaccién a tono con esas diferencias por ejemplo: 

En el caso de los estudiantes de mateméaticas, el hecho de poder distinguir un signo 

Positive de uno negativo y sus consecuencias iégicas, es un hecho que demuestra esa 

capacidades de diferenciacion que se observa en el aprendizaje en general igualmente 

sucede con el alumno que sabe distinguir un enunciado de una palabra silaba etc, Esta 

funcién en ef aprendizaje constituye lo que se ha dado en llamar funcién



“discriminatoria”. 

b) ASIMILACION O INTEGRACION.- Aprender significa igualmente “unir” o 

combinar dos 0 mas movimientos habilidades conocimientos en un solo; es decir 

aprender es hacer una sintesis en la cual aparece un producto nuevo ( aprender es 

sintetizar ) por ejemplo el alumno que aprende a resolver problemas algebraicos en 

donde combina su habilidad para leer simbolos con el manejo de numeros en la 

solucién de sus ecuaciones. 

c) GRADUACION.- El aprendizaje no se realiza a la primera, pues se procede 

por etapas graduales, que van del menos al mas y al principio todo aprendizaje es 

dificil, vago impreso e inseguro, pero poco a poco va consolidandose hasta alcanzar el 

grado maximo de reafirmacion y afinamiento, cada una de las etapas, alcanzadas, sirve 

de base a las siguientes, es decir hay una secuencia progresiva y logica dentro de este 

proceso. 

d) RE - DEFINICION.- Es el grado mas complejo de ta organizacién del 

aprendizaje consiste en que lo aprendido en un contexto lo percibimos en otro de 

naturaleza mas oO menos semejante por ejemplo: lo aprendido en el salon de clases, 

supongamos las formas geométricas, se perciben en la vida comtn, los conocimientos 

en otras materias que guarden cierto grado de relacion con los anteriores. 
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A continuacién se explicaran las diferentes teorias que hablan a cerca del 

aprendizaje. 

4.4 TEORIAS DEL APRENDIZAJE.- Ademas del concepto de aprendizaje que ha sido 

presentado, se han formado otras teorias, divergentes, para tratar de explicar el modo 

en que tiene lugar. 

4.4.1 Teoria del conocimiento (Behaviorismo). La teoria basica del conocimiento 

es el conductismo, fue formulada por John B. Watson. Esta teoria ha sido definida 

como: 

Una doctrina psicolégica formulada en apoyo de las teorias evolucionistas del 

conocimiento. Mantiene que toda la conducta humana, los estados y procesos 

mentales, poseen un origen puramente fisiolégico y una funcién que consiste en 

fespuestas nerviosas, glandulares y somaticas en general, frente a  estimulos 

sensibles, que en actuaci6n adecuada pueden condicionarse apropiadamente para 

producir la reacciéndeseada. 

El conductismo es un sistema mecanicista que niega la existencia del alma. el 

entendimiento y la voluntad. Su base es el reflejo condicionado y e! aprendizaje se 

explica como el proceso que ta formulacién de dichos reflejos es la unidad funcional del 

sistema nervioso consiste en una simple conexién nerviosa entre un estimuto y una 

respuesta. 
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El condicionamiento es un proceso por el que un estimulo biolégicamente 

inadecuado en principio produce una reaccién determinada es presentado , 

simultaneamente, con un estimulo biolégico adecuado. El estimulo inadecuado se 

asocia de tal manera, después de cierta practica, con el adecuado, que es capaz de 

provocar la reaccién que originalmente sdlo producia este. El conductismo mantiene 

que la reaccién condicionada, con su facultad de sustituir un estimulo por otro es la 

base de todo aprendizaje. Segun esto el aprendizaje, consiste en la adquisicién de 

una nueva forma de reacci6én frente a un estimulo desarrollado por medio de otros 

nuevos, conjugados para establecer modos de reaccién. Esta explicacid6n mecanicista 

no sirve para explicar el pensamiento, la comprensién, la actividad volitiva ni el caracter. 

Sila educacion siguiera los principios del conductismo se convertiria en adiestramiento 

animal . 

Entonces la funcién del maestro, es suministrar las bases para el 

establecimiento y control de los reflejos condicionados. La educacién consistiria en este 

caso, totalmente en un sistema de reflejos individuales organizados Pero si la 

educacién ha de ser considerada como el desarrollo de la personalidad humana en la 

medida.de sus potencialidades, es dificil comprender como los métodos pedagégicos 

guiados por una teoria que considera la personalidad Wnicamente como la suma total 

de los reflejos condicionados individuales podrian conducir a los escolares a formar 

‘habitos teflexivos y juicios independientes, a desarrollar su capacidad de afrontar 

nuevas situaciones y a la adquisicién del autodominio. 

4.4.2 Teoria del conexionismo ( psicologia de la respuesta ) - Esta teoria fue 
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formulada por Edward Lee Thorndike. De acuerdo con ella el aprendizaje consiste en la 

formacién o estimulo de un nexo, entre una situacién especifica y una respuesta 

especifica. 

Esta conexién se conoce habitualmente como nexo S-R. por situacién o 

estimulo se entiende cualquier estado de cosas o hecho que influya sobre una persona. 

Por respuesta se entiende cualquier estado o condicién dentro del organismo. Por 

conexién, el hecho o probabilidad de que un estimulo dado evoque una respuesta 

determinada. En la formacién de los nexos estimulo respuesta, se ha dado fa mayor 

importancia a la plasticidad del sistema nervioso. El conexionismo niega los actos 

reales de aprendizaje es decir la abstraccién, el juicio y el razonamiento, al afirmar que 

éstos son puramente nerviosos y mecanicos en su naturaleza. 

Los principios del conexionismo han sido expresados por THORNDIKE en forma 

de leyes del aprendizaje que se describen a continuacién: 

a) La ley de disposicién. Thorndike llamé unidades de conduccién a las neuronas 

y a las sinapsis que intervienen en el establecimiento de un enlace o conexion. Supuso 

que, debido a la estructura del sistema nervioso, en una situacién dada, ciertas 

unidades de conduccién estan mas predispuestas que otras. 

b) La ley del ejercicio o de la repetici6n. A mayor numero de veces que se 

repitan las reacciones de estimulo inducido, mayor sera su retencién. Siendo las demas 

70



cosas iguales, el ejercicio fortalece la union entre las situacion y la respuesta. 

c) Ley del efecto. Una respuesta se fortalece si va seguida de placer y se debilita 

sila sigue el desagrado. 

4.4.3. Teoria Totalista.- Es la teoria gestaltista del aprendizaje, destaca lo total, 

es decir todo el campo o situacién en su emplazamiento global y la persona que 

aprende es considerada como totalidad. E! aprendizaje es un proceso que incorpora 

tanto al ser completo del nifio como a la situacién total. Se define generalmente como 

fa organizacién de la conducta que se deriva de la interaccion dinamica de un 

organismo en trance de maduracién, y su medio ambiente, supone las actividades de 

diferenciacion e integracién es decir el reconocimiento de las relaciones y semejanzas 

significativas asi como de las diferencias igualmente significativas entre fas 

experiencias y la comprension de la situacién o problema. 

Et aprendizaje incorpora el proceso de formacidn de gestalt como una expresion 

de totalidad en donde dentro de cualquier situacion habra una figura inmensa y un 

fondo para lograr el aprendizaje se requiere de la maduracién. sensopercepcion. 

(HILGARD , 1987 : 12 ) 

4.5. TIPOS DE APRENDIZAJES 

Existen 5 tipos de aprendizaje, a partir de las teorias mencionadas anteriormente. 
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4.5.1.- APRENDIZAJE RACIONAL.- Este tipo de aprendizaje trata de obtener 

conocimiento que puede definirse como la asimilacién mental de cualquier objeto 

hecho, principio o ley dentro del orden natural o sobre natural. 

El aprendizaje racional es claramente intelectual en naturaleza, abarca el 

Proceso de abstraccién por medio del cual se forman ios conceptos. Implica el 

desarrollo de significados basicos relativos a términos que constituyen las materias 

escolares como matemiaticas, ciencias fisicas, naturales, e idiomas juntamente con la 

utilizacion y comprensi6n de dichos términos también supone el proceso de juicios es 

decir la comparacién identificacién discriminacion y discernimiento de ideas que se 

expresan en forma de reglas, principios y leyes. Finalmente implica el proceso de 

razonamiento particularmente en el reconocimiento de las relaciones de causa a efecto, 

en la extraccién de deducciones, en la formulacion de generalizaciones, en el analisis 

de dificultades y en la solucién de problemas. Ademas debe observarse que el 

aprendizaje racional no se ocupa solamente de la adquisicién de nuevos, 

conocimientos, sino también de la integracién de los nuevos materiales con el 

conocimiento adquirido anteriormente. 

4.5.2. APRENDIZAJE MOTOR.- La finalidad que persigue este tipo de 

aprendizaje es la habilidad que puede definirse como la adaptacién dinamica a los 

estimulos, consiguiendo velocidad y precisién de realizacién. La habilidad varia desde 

los simples reacciones musculares a los procesos motores complejos. Sin embargo, las 
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pautas de coordinacién muscular y de adaptacién a una situacién de percepcién son 

factores basicos en el aprendizaje motor. En algunos aspectos de este el método de 

ensayo, error y éxito es fundamentalmente, utilizado pues el escolar no posee una 

percepcidn clara de la habilidad. Con este método fija su atencién en el resultado que 

desea producir y tuego intenta repetir los movimientos que ha realizado con éxito. El 

primer paso en el desarrollo motriz. Son ejercicios de escritura, y de coordinacién 

motora, para lograr la moderacién motriz. 

4.5.3... APRENDIZAJE ASOCIATIVO, El resultado que persigue esta tipo de 

aprendizaje es ta adquisicion y retencién de hechos e informacion que supone el 

desarrollo de !as tramas asociativas por medio de las cuales se retienen, recuerdos y 

se reconocen las ideas y experiencias mediante los procesos de ganar o establecer 

relaciones entre estas ideas y experiencias, de tal modo que una de ellas sirva, de 

estimulo para la reanimacién o recuerdo de otra y otras previamente experimentadas. 

Asi, este tipo de aprendizaje se manifiesta primariamente en el funcionamiento de los 

procesos de asociacién y memoria. Se refiere a la manera en que los hechos y 

nociones se adquieren ordinariamente en muchas materias escolares, es decir en 

orden correlativo. Los ejemplos referentes a estos contenidos incluyen; la ortografia las 

combinaciones de nuimeros tos datos y hechos, o personas y acontecimientos 

histéricos las relaciones gramaticales, las formulas matematicas y cientificas, los 

vocabularios de idiomas extranjeros. Ef tipo asociativo de aprendizaje supone lta 

ensefianza rigurosa, las repeticiones frecuentes y las revisiones, pero es mas que una



repeticion y acumulaci6n de experiencias. Lo adquirido por medio de este 

procedimiento debe poseer un significado, es decir, ha de ser comprendido por el 

alumno. Para que pueda lograrse este resultado es esencial que dichos contenidos se 

organicen sistematicamente,, articulados e integrados con experiencias y 

conocimientos previos, estableciendo relaciones significativas, mediante la aplicacion 

de las leyes de continuidad, contraste y semejanza. 

4.5.4.- APRENDIZAJE APRECIATIVO.- La finalidad que persigue este tipo de 

aprendizaje es la apreciacién, estimacién y perfeccionamiento estético, que puede 

definirse asi El aprendizaje apreciativo abarca los procesos de adquisicién de actitudes, 

ideales, satisfacciones, juicios y conocimientos concernientes al valor implicito en las 

cosas, asi como el reconocimiento de lo valioso y de la importancia que el estudioso 

adquiere a través de su participaci6n en la actividad de aprender. Supone la adquisicion 

del gusto, el desarrollo de la aficion y la expresion dei gozo hacia ciertos aspectos de 

la vida, como ia Literatura, la Misica las Bellas Artes etc. Este tipo de aprendizaje se 

determina en gran medida por !a ensefianza, y las experiencias, pero implica también la 

imaginacién creadora y los procesos de la asociacién y comprensién necesarios para la 

formacion de una actividad estimativa. (WOOLFOLK , 1993 : 40) 

4,5.5.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

La educacién centrada en la persona es un proceso que se encuentra inmerso 
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en el. Aprendizaje Significativo. 

Al aprendizaje significativo, fe importa mas que el alumno descubra el 

conocimiento a partir de las habilidades y la adquisicién de nuevas experiencias. 

Dentro de este aprendizaje, no se considera a la persona como ser intelectual 

tnicamente sino que se retoman aspectos emocionales y afectivos para lograr un 

aprendizaje mas optimo. 

En la educacién encontramos también 4  factores que influyen sobre la 

asimilacién e integracién de lo que se desprende: 

1.- Contenidos, informacién, conductos o habilidades que hay que aprender. 

2.-Funcionamiento de la persona en sus diferentes dimensiones: (_ biolégica, 

psicoldgica, social y espiritual. ) 

3.- Las necesidades actuales y los problemas de diversa indole, que la persona este 

confrontando y viviendo como importantes para ella. 

4.-El medio ambiente en el que se de el aprendizaje. 
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Una persona aprende mejor si los contenidos son de su interés, si el maestro 

ayuda a los estudiantes a descubrir la importancia y la significatividad de lo que hay 

que aprender. 

De ta misma manera el aprendizaje significativo requiere que los personas 

estén en condiciones adecuadas; la salud fisica, el ajuste psicolégico, las relaciones 

interpersonales un medio ambiente adecuado, son elementos necesarios para 

facilitar el aprendizaje significativo. 

Si una persona tiene en su vida cotidiana muchos conflictos, quiza estos sean 

el punto de partida para llegar a descubrir la relacisn personal con un determinado 

contenido, conducta o habilidad que haya que aprender. 

El medio ambiente, es un elemento importantisimo para e! logro de aprendizajes 

significativos. 

Dentro de este factor estan incluidos: 

1) El lugar fisico. 

2) El material didactico 

3) Elclima. 

4) El método de ensefianza 
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5) Las relaciones interpersonales. 

Ahora bien, cada uno de estos componentes tiene su propia importancia 

dentro de todo proceso educativo, por tal razén él docente debe tener cuidado en su 

manejo. 

Caracteristicas del aprendizaje significativo: 

a) Incluye toda persona con sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

b) La btisqueda y la curiosidad brotan de la persona misma, aunque hayan sido 

estimuladas por el medio ambiente. 

c) La comprensién y el descubrimiento son una experiencia interna de la persona que 

aprende. 

d) El cambio que supone el aprendizaje, es una modificacion de actitudes valores, 

conducta observable e incluso de la personalidad. 

EL PROCESO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

En este proceso los estudiantes no son dependientes del maestro. Aqui ellos 

tienen que tomar la iniciativa decidir que desean aprender y ser responsables de las 

elecciones que ellos hagan. 

No existe una actividad omnipotente que se sancione con una exclusividad lo 

correcto y lo incorrecto (maestro). 
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A medida que los estudiantes empiezan a darse cuenta que si pueden y que 

estén aprendiendo. Surge ta emocién y la satisfaccién, el entusiasmo crece y se 

dedican con empeiio al trabajo y al aprendizaje. 

Poco a poco empiezan a sacar sus propias conclusiones y a concretar sus 

aprendizajes. 

Comienzan a darse cuenta, que las cosas no son tan univocas y universales 

como pensaban, que existen distintas perspectivas para aprender, por ello se 

convierten en seres responsables y activos de su aprendizaje. 

Adquiere caracteristicas muy peculiares para cada persona como son sus 

valores y formas de pensar. 

Se evaltia e! aprendizaje por medio de los logros y fallas que tuvieron durante el 

descubrimiento del saber. Es importante mencionar que el alumno se expresa con 

sinceridad cuando llega el momento de fa evaiuacién. 

En resumen podemos decir que la educacién actual parece estar mas orientada 

hacia el futuro perdiendo con ello una fuerza _motivacional muy grande. 

Los cursos deberian girar en torno a problematicas significativas para que el 

alumno lograra resolverlas a través del descubrimiento y el interés. solo asi se daria el 
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aprendizaje significativo. (MORENO , 1993 : 33) 

Esra Tess NO BEBE 

SALE a La GISLIOTECA 9



CAPITULO 5 

LA DIDACTICA. 

5.1 CONCEPTO DE DIDACTICA 

Etimolégicamente didactica deriva del griego didaskein ( enseriar ) y tékne . 

(arte), entonces didactica sera el arte de ensefar, o de instruir. 

La didactica es una ciencia y un arte, de ensefiar: 

« Es ciencia: En cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de 

ensefianza, teniendo como base, principalmente, la biologia, la psicologia, la 

sociologia y Ia filosofia. 

« Es arte: cuando establece normas de accién o sugiere en los datos 

cientificos y empiricos de la educacién. 

La didactica tiene una relacién estrecha con la teoria de la practica, pues 

ambas deben unirse para lograr una mayor eficiencia dentro de la ensefanza. 

La diddctica en una palabra se concibe como el conjunto de técnicas, a 
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través de las cuales se realiza la ensefianza, esta debera basarse, en principios 

tedricos.- practicos con la finalidad de que el proceso ensefianza aprendizaje sea el 

mas optimo, posible. ( NERIC! , 1992 : 58 ) 

MATTOS caracteriza a la didactica como “ la disciplina de caracter 

practico y normativo que tiene por objeto especifico la técnica de la ensefianza, 

ésta tiene como objetivo incentivar y orientar eficazmente alos alumnos en su 

aprendizaje.” 

Esta disciplina permite al docente orientar al alumno en su aprendizaje, ya 

que la didactica proporciona principios, procedimientos, normas, para guiar el 

aprendizaje de los alumnos, por lo tanto ta didactica analiza de manera integral al 

educando. la materia en cuestién, el método, los objetivos educacionales y al 

docente, esto se hace con ia finalidad de proveer estrategias operativas y practicas 

que permitan la adecuada actuacién del mismo y el desenvolvimiento del alumno 

en su materia, de la relacion del educando, y objetivos educacionales. 

La didactica se vincula con la pedagogia, filosofia, psicologia y sociologia 

de la educacion. 

Estas ramas proveen de elementos para estudiar y brindar soluciones, 

alternativas en torno al alumno y alos demas elementos sefalados anteriormente. 
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La tarea de la didactica es permitir al docente afrontar adecuadamente sus 

problemas, y superar las situaciones que se presentan en su practica. 

El docente debe de tener un amplio conocimiento de 1a didactica ya que sila 

conoce lograra que el proceso ensefianza aprendizaje sea los mas Optimo posible. 

E! maestro debe tomar en cuenta que la didactica se rige por 3 momentos: 

1.- Planeamiento: Enfocado hacia los planes de trabajo adaptados a los 

objetivos, alcanzar a las posibilidades, aspiraciones y necesidades de los alumnos y 

sociales. 

2.- Ejecucion: Se orienta hacia la practica efectiva de la ensefianza, a través 

de las clases, de actividades extraclase, y demas actividades de los alumnos dentro 

y fuera de la escuela. 

3.- Verificacion: Esta dirigida hacia la certificacién de los resultados 

obtenidos, con la ejecucién, se analiza si los objetivos fueron alcanzados y el 

planteamiento estuvo de acuerdo con fa realidad de los alumnos a través de fa 

verificacién, se llega a ia conclusion de si es preciso o no llevar a cabo 

rectificaciones en el planteamiento y si es conveniente promover una ampliacién del 

aprendizaje (NERICI , 1992 : 62) 
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5.2 ENFOQUES DE LA DIDACTICA 

La didactica se rige por tres enfoques, tos cuales tratan de que el proceso 

ensefianza aprendizaje sea lo mas dptimo posible. 

5.2.1 DIDACTICA TRADICIONAL: La diddctica es la disciplina pedagégica que 

nos brinda la posibilidad de realizar un proceso de aprendizaje que trae consigo 

mejores resultados: ésta ha tenido que responder a las caracteristicas imperantes 

en la época en que se desarrolla, por lo que han surgido diversas propuestas que 

buscan responder a los tiempos en que se llevan a cabo, como lo sefalan diversos 

autores ta didactica responde al tipo de sociedad, cultura y politica vigente; a 

continuacién se presentan los distintos enfoques didacticos en los que se 

enmarca el presente estudio. 

La didactica tradicional tiene su origen en el siglo pasado, donde imperan 

las sociedades de tipo rural, en donde el sistema educativo era altamente elitista 

adquiriendo un aprendizaje memoristico y mecanico. 

MATTOS esquematiza, aspectos fundamentales para comprender este 

enfoque presentando a continuacion:



DIDACTICA TRADICIONAL 

1-4 Aquién ensefia ? alumno. 

2.-¢ Quién ensefa ? maestro. 

3.-¢ Para que se ensefia ? objetivo. 

3.-¢ Qué se ensefia ? asignatura. 

5.-~Como se ensefia ? método. 

Este esquema nos permite conocer ta funcién primordial det docente, que es 

trasmitir el conocimiento al alumno, hacerlo que memorice y retenga  cierta 

informacién. 

En esta propuesta se persigue que el maestro trasmita los conocimientos. 

Por ello, se incorporan normas, disciplina, memoria, retencion para que asi se 

aprendan ios contenidos. 

Los conocimientos son estaticos, y fragmentados con pocas posibilidades de 

analisis y discusién, estos contenidos se dan a partir de técnicas expositivas, donde 

el maestro adquiere un papel primordial y el alumno solo memoriza sin participar 

en laconstruccion del conocimiento, durante el proceso de conocer el docente no 

utiliza recursos didacticos. En la didactica tradicional se evalua el conocimiento a 

través de ex4menes los cuales miden el aprendizaje mediante una calificacion 
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cuantitativa o numérica la evaluacién es considerada como un actitud terminal del 

proceso ensefianza aprendizaje, que se contempla a modo del acto que regula la 

inteligencia, la disciplina , la memoria y la repeticion por medio del ejercicio. 

De alguna manera lo sefialado anteriormente nos permite decir que el sujeto 

es percibida como un agente pasivo, receptivo que tiene la funcién de atender los 

estimulos que el exterior le brinde. 

La didactica tradicional tuvo innumerables adeptos en instituciones 

educativas de todos los niveles, pero debido a las transformaciones dadas en las 

ultimas décadas se genera la alternativa que se ubica en el siguiente apartado. 

Es importante sefialar que esta disciplina no ha desaparecido del ambito 

educative ya que implica : 

« Preparacién docente 

» Cambio de actitud frente al conocimiento de maestro y alumno. 

» Espacios educativos flexibles. 

« Proveer de recursos humanos, tecnolégicos y fisicos. 

( PANSZA , 1993 : 135 ) 

Es importante mencionar que la didactica tradicional es la que utiliza el 
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docente de tercer grado de primaria en la ensefianza de las matematicas, se 

comprueba este hecho a través de las observaciones realizadas. 

5.2.2 DIDACTICA DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

La propuesta de tecnologia educativa tiene vigencia en las ultimas décadas y 

en nuestro pais especificamente a partir de la inversion extranjera y ta utilizacion 

de tecnologia cada vez mas sofisticada (PANSZA . 1980 :168 ) 

Esta didactica tiene sus bases tedricas en e! neoconductismo, teoria de 

sistemas y de comunicacién. 

La tecnologia educativa aborda fos siguientes principios : 

« Mayor énfasis en el aumento de la ensefanza. 

« Diferente distribucién de los recursos. 

« Utilizacién de diversos aparatos mecanicos. 

« Nuevos procedimientos para medir el rendimiento. 

+ Nueva distribucién de tareas para el personal docente. 

Se tiene asi la posibilidad de utilizar medios masivos de comunicacién como 

la radio, la televisién, asi mismo como la oportunidad de bridarle at docente la 
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posibilidad de presentar contenidos por medio de audiovisuales, audio cassettes. 

La planeacién y estructuracién de la ensefanza de esta propuesta tiene un 

lugar privilegiado, teniendo el docente la obligacién de realizar estas actividades 

antes de empezar el curso, aqui no se permite la improvisacién. 

Otra funcién del maestro es la de controlar fos estimulos conductas 

reforzamientos. (PANSZA, 1980: 174) 

Asi mismo tendré la oportunidad de dominar de conocer y aplicar las 

diferentes técnicas conductuales, para que el proceso ensefianza aprendizaje sea 

lo mas eficiente posible. 

El alumno adquiere un papel primordial en su aprendizaje ya que de la clase 

trasmitida y de la ayuda del docente este despierta y tiende a ser autodidacta. 

Los instrumentos sefalados como idéneos para lievar cabo el proceso 

ensefanza aprendizaje son : libros, maquinas y técnicas. (PANSZA , 1980 : 174 ) 

A continuacién se presentan las bases epistemolégicas que fundamentan a 

la tecnologia educativa segun , SARRAMONA. 
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1.- Racionalidad : Las decisiones deben de estar justificadas por arqumentos 

verificadores es decir cientificos. 

2.- Sistematismo : Los elementos dados en un proceso se dan de manera 

individual y en su relacién entre ellos mismos asi cualquier consideracién de uno de 

ellos afectara a los demas. 

3.- Planificacién : La tecnologia educativa demanda un proceso anticipador con la 

finalidad de evitar sorpresas. Esta no da cabida a la improvisacién. 

4.- Claridad de las metas : Los propésitos claros permiten anticipar las acciones que 

brindad a su vez la posibilidad de controlar el Proceso y hacer eficiente los 

resultados. 

5.-Control : La actuacién tecnolégica debe ponerse en la practica segun to previsto y 

en caso de presentarse algin problema habra que reconducir el sistema. 

6.-Eficacia : La actuacién tecnolégica pretende garantiza el logro de los objetivos 

fijados. 

7.-Optimizacién : Alcanzar las metas utilizando al maximo recursos y elementos. 

A partir de estos elementos se estructuran fos conceptos de maestro y alumno que 
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se tienen. 

5.2.3 DIDACTICA GRITICA. 

Los inicios de la didactica critica se encuentran en la escuela de FRANKFAR, 

como contra parte de las posturas positivistas e interpretativas de la ciencia en las 

que se sustentan las anteriores propuestas : asi la didactica critica estudia los 

problemas educativos a partir de la reflexién, realizada en grupos de conceptos 

basicos como. autoritarismo, ideologia, poder y de los conceptos psicoanaliticos de 

las relaciones sociales que se establecen en el proceso ensefianza aprendizaje. 

(QUEZADA , 1990: 9) 

Esta propuesta sefiala fundamentalmente que el conocimiento pone en 

contacto a maestro alumno en un grupo de aprendizaje, en el que se reflexiona 

acerca de obstaculos y contradicciones para de ahi empezar y establecer nuevas 

formas, de trabajo. 

El maestro en la didactica critica es un cientifico como tarea fundamental 

en su desempefio docente, tiene ademas la obligacién de estructurar un programa 

personal. 

El alumno a su vez es un investigador que posee la capacidad de anilisis y 
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sintesis, aqui el docente y el alumno se enfrentan a situaciones de aprendizaje en 

las que todos participan y todos aprenden; el aprendizaje es concebido como un 

proceso dialéctico segin MORAN el acto es asi, aprender sujeto-objeto 

interaccionan y se modifican. 

Rodriguez , Azucena sefala que la actividad de aprendizaje se da en tres 

momentos: 

«Una primera aproximacién al sujeto del conocimiento. 

+ Un anialisis del sujeto para identificar sus elementos, pautas e inter relaciones. 

« Reconstruccién del objeto del conocimiento. 

Estos conocimientos se evalian tanto por docentes como por alumnos y es 

realizada de manera grupal e individual siendo la evaluacién una actividad que 

se planea y ejecuta, procurando ala vez la calidad de la practica pedagégica. 

. 

Un problema fundamental al que se enfrenta esta didactica es la gran 

gama de conocimientos que deben estar sujetos a revision como parte de planes y 

programas de estudio. 

La didactica critica, sefiala el papel activo del alumno y el profesor siendo 

estos investigadores incesantes y constructores det conocimiento. 
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Por lo tanto podemos concluir que el maestro debe apoyarse de los diferentes 

enfoques, para que el aprendizaje resulte ser significativo para los alumnos. 

Es importante mencionar que dentro de {a dinamica grupal es dificil utilizar 

una sola didactica pues existen conocimientos que requieren de memorizar de 

analizar cierta informacion. 

Por tal motivo el docente requiere conocer ios diferentes enfoque y saber los 

objetivos que cada uno persigue, para poder utilizarlos en el momento adecuado. 

5.3 MODALIDADES DIDACTICAS. 

5.3.1.- CURSO. 

Consiste en presentar informacién directa y fundamental al grupo, con 

el objeto de construir un marco conceptual a partir de conocimientos basicos 

que seran abordados desde una perspectiva eminentemente tedrica y que 

serviran como referentes para niveles de conocimiento de mayor complejidad, 

sintesis, reflexion y transformaci6n. 

La informacién inicial puede ser proporcionada por el profesor para que 

el grupo la analice, confronté y amplié, consultando diversas fuentes 
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bibliograficas y hemerograficas que le permitira enriquecerla. Si bien la 

estructuracién del curso recae sobre el maestro, se considera que la participacién 

del alumno. Individual o en equipo, es fundamental, por lo cual inclusive es 

factible que este exponga cuestiones tedricas entorno a las cuales se generen 

reflexiones profundas . 

Actividades del profesor. 

« Presentacion del tema. 

* Desarrollo del tema. 

¢ Sintesis y conclusiones. 

El profesor se auxilia de material didactico adecuado al contenido y las 

caracteristicas del grupo. Debera intercambiar informacién con el grupo a 

través del didlogo permanente yy llegar a ia elaboracién de sintesis y 

conclusiones parciales y finales. 

Actividades dei aiumno - 

¢ Participar en la exposicién del tema a partir de la consulta de las diversas 

fuentes y de la asesoria del profesor. 

« Aportar cuestionamientos y planteamientos criticos o propdsitos. 
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« Etaborar reportes y conclusiones. 

§.3.2.- LABORATORIO. 

Es elespacio de donde se experimenta cone! propdsito de confirmar 

conceptos y teorias previamente analizados por el alumno. Se organizan 

sesiones practicas en actividad, a partir de la ejecucién de las mismas. 

Actividades del profesor: 

Definicién de objetivos del trabajo. 

Elaboracién junto con los alumnos del plan de trabajo. 

« Asesorar las actividades desarrolladas por los alumnos_ sin premura. 

Orientar metodolégicamente la elaboracién de informes de los alumnos. 

« Retroalimentar las acciones emprendidas de los alumnos. 

Actividades del alumno. 

Precisar claramente los objetivos del trabajo. 

Elaborar junto con los profesores el plan de trabajo. 

Recabar la informacién requerida para elaborar el trabajo. 

Elaborar los informes correspondientes. 
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« Retroalimentar claramente los procesos grupales. 

5.3.3.-TALLER. 

Su propdsito es la elaboracién de uno o varios productos finales de calidad 

de creaciones propias dei alumno. Tal elaboracién implica al utilizaci6n e 

integraci6n de conocimientos teéricos, metodolégicos y técnicos adquiridos 

por el alumno a lo largo de su carrera. Al planear, ejecutar y evaluar sus 

acciones, el alumno se situa critica, reflexiva y propositivamente en un contexto 

real, en donde incidira al concluir su formacién profesional. 

Actividades del profesor: 

¢ Explicarlos propdsitos a alcanzar. 

* Promover la recuperacién de los conocimientos tedricos y practicos anteriores 

de los alumnos. 

¢ Propiciar la adquisicién de conocimientos y habilidades inherentes a los 

proyectos de trabajo planteados por el alumno. 

¢ Orientar acerca de los procedimientos a seguir para desarrollar las acciones 

acordadas por los alumnos. 

e Asesorar y supervisar en la ultilizacién del material y el equipo 

especializado. 
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e Retroalimentar las acciones emprendidas durante el proceso de trabajo. 

« Orientar alos alumnos en evaluacién de los productos obtenidos. 

« Propiciar la integracién de los conocimientos tedricos con los practicos y la 

vinculacién de estos con el contexto real. 

Actividades del alumno : 

Definir y planear su‘proyecto de trabajo. 

« Buscar la adquisicién de los conocimientos tedricos, practicos y 

metodolégicas; requeridos para el desarrollo de su proyecto. 

« Cumplir con las acciones acordadas grupalmente para el desarrollo de su 

proyecto. 

e Cumplir las acciones acordadas grupaimente para el desarrollo de su 

proyecto. 

« Intercambiar informacién con fos miembros de otros del grupo y hacer 

aportaciones que enriquezcan los distintos proyectos trabajados. 

« Evaluar los productos obtenidos. 

5.3.4 SEMINARIO 

El objetivo de ésta modalidad es doble: reforzar en el alumno habilidades 

de investigacion en el campo propio de su profesion y profundizar en el 
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analisis de temas de comportamiento los hallazgos con el grupo. 

Esta modalidad didactica se centra en la investigacion que realizan los 

alumnos fuera det aula. Implica una organizacién que facilite alos miembros 

del seminario presentar los avances de! trabajo para su discusién con el 

grupo y para su asesoria por parte del profesor. 

En esta modalidad los participantes elaboran juntos con pautas generales 

del marco tedrico, asi como las lineas generales de la metodologia a seguir: 

Actividades del profesor: 

* Acordar el plan de trabajo. 

« Asesorar el trabajo desarrollado por los alumnos. 

« Retroalimentar permanentemente las actividades realizadas por el grupo. 

Actividades del atumno: 

« Acordar el plan de trabajo. 

« Llevar a cabo las accione planteadas. 

* Reportar los avances y ponerlos a consideracién del grupo y del profesor 

para su enriquecimiento continuo. 
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CAPITULO 6 

LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS. 

6.1 EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

Las matematicas son un producto del quehacer humano y su proceso de 

construccién esta sustentado “en abstracciones sucesivas. Muchos desarrollos 

importantes de esta disciplina han partido de la necesidad de resolver problemas 

concretos propios de los grupos sociales, por ejemplo, los mumeros surgieron de la 

necesidad de contar y son también una simbolizacién de la realidad que se fue 

desarrollando durante fargo tiempo. Este desarrolio se encuentra estrechamente 

ligado a las particularidades culturales de los pueblos, todas las culturas tienen un 

sistema para contar aunque no todas cuenten dela misma manera. 

En la construccién de los conocimientos matematicos, los seres humanos 

especialmente los nifios parten de experimentos concretos, paulatinamente y a 

medida que van haciendo abstracciones pueden prescindir de los objetos fisicos, 

el didlogo, la interaccién y la confrontacién de puntos de vista que ayudan al 

aprendizaje y ala construccién del conocimiento; asi, tal proceso es reforzado por la 

interacci6n con los compafieros y con el maestro. El éxito en el aprendizaje de esta 

disciplina en buena medida depende de la “didactica’, del disefio de actividades 
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que promuevan !a construccién de conceptos a partir de experiencias concretas y de 

la interaccién con los otros. En estas actividades las matematicas seran para el nifio 

herramientas funcionales y flexibles que se le presenten. 

Las matematicas permiten resolver problemas en diversos Ambitos, como el 

cientifico, el técnico, el artistico y en la vida cotidiana. Si bien todas las personas 

construyen conocimientos fuera de la escuela que les permiten enfrentar dichos 

problemas esos conocimientos no bastan para actuar eficazmente en la practica 

diaria. Los procedimientos generados .en la vida cotidiana para resolver situaciones 

problematicas muchas veces son largos, complicados y poco eficientes si se les 

compara con los procedimientos convencionales que permitan resolver las mismas 

situaciones con mas facilidad y rapidez esto se lograra a través del uso adecuado de 

una didactica planeada y bien estructurada. 

Se considera que una de las funciones de la escuela es brindar situaciones en 

las que los nifios utilicen los conocimientos que ya tienen ‘para resolver ciertos 

problemas y, que a partirde sus soluciones iniciales comparen sus resultados y sus 

formas de solucién para evolucionar hacia los procedimientos y las 

conceptualizaciones propias de las matematicas. 
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6.2 PROPOSITOS DE LA ADQUISICION DE LAS MATEMATICAS. 

Los alumnos en la escuela primaria deberan adquirir conocimientos basicos 

de las matematicas y desarrollar los siguientes aspectos. 

Capacidad de utilizar las matematicas como un instrumento para reconocer, 

plantear y resolver problemas. 

La capacidad de anticipar y verificar resultados. 

La capacidad de comunicar e interpretar la informacion. 

La imaginacién espacial. 

La habilidad para estimar resultados de calculos y mediciones. 

La destreza en el uso de ciertos instrumentos de medicién, dibujo y calculo. 

El pensamiento abstracto por medio de distintas formas de razonamiento, entre 

otros, la sistematizacién y generalizacion de procedimientos y estrategias. 

En resumen, para elevar la calidad det aprendizaje es indispensable que los 

alumnos se interesen por las matematicas, para ello se requiere disefiar ambientes 

favorables y estimulantes que despierten su interés. 
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ORGANIZACION GENERAL DE LOS CONTENIDOS. 

La organizacién de los contenidos de esta propuesta descansa en los nuevos 

planes y programas de la educacién basica. Aqui el conocimiento tiende a centrarse 

en el desarrollo cognoscitivo del nifio y sobre fos procesos que sigue en la 

adquisicion y fa construcci6n de conceptos matematicos especificos. 

( SEP , 1993; 15) 

Los contenidos incorporados al curriculum se han articulado . En base a ejes 

tematicos , acontinuacién se mencionan: 

1) Los numeros sus relaciones y sus operaciones. 

2) Medicion. 

3) Geometria. 

4) Tratamiento de la informacién. 

5} La prediccién y el azar. 

La organizacién por ejes, (contenidos) permite que la ensefianza incorpore de 

manera estructurada no sdélo contenidos matematicos, sino  ciertas habitidades y 

destrezas para la buena formacién basica en matematicas (SEP , 1996 ; 18). 
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6.3 RECOMENDACIONES DIDACTICAS POR EJE. 

1) LOS NUMEROS, SUS RELACIONES Y SUS OPERACIONES. 

Este eje tiene como uno de sus objetivos centrales ef estudio y uso del 

sistema de numeracién decimal. El rango que se trabaja en el tercer grado es el de 

las unidades de millar. Para el trabajo de esta direccién, ef maestro debera tener en 

cuenta que: con frecuencia, los nifics conocen los numeros, mas alla de lo que han 

aprendido en ita escuela. 

Este eje parte de la idea de que los alumnos reconocen y usan los numeros 

en rangos mayores 0 superiores a los previstos en la escuela, para resolver 

situaciones y problemas que se les presentan en las diversas actividades que 

desarrollan. 

Las Metodologias que se sugieren son promover el reconocimiento y uso de 

los numeros que los nifios conocen. a través de preguntas como: ~ qué numeros 

conoces ?, 4 donde has visto numeros ?, ¢ qué numeros sabes escribir ?, gcual es 

el numero mas grande que conoces ?, 4 qué numero va primero, el mil 6 el dos mil?, 

é hasta qué numero te sabes ?. 

Las respuestas a preguntas como éstas promueven la discusién, y permiten 

al docente conocer los nimeros que manejan sus alumnos ya sea en forma oral 
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© escrita. 

En esta etapa es importante, también promover que fos alumnos identifiquen y 

teflexionen sobre los nimeros que ven en los precios, los anuncios, los domicilios, el 

periodico, etc. es decir, se trata de que manejen los niimeros y analicen  situaciones 

utiles . 

A partir de ia lectura de los numeros que aparecen en precios, anuncios. Se 

tealiza un primer trabajo de comparacién, ordenacién, identificacién y 

descomposici6n de nimeros. Paulatinamente se lograra una ordenacién mas 

sistematica y con rasgos mas amplios de la serie numérica. 

La construccién de series numéricas cortas, orales y escritas son también 

actividades que se recomiendan. 

En sintesis, se promueve que a lo largo del afo los nifios manejen 

significativamente los numeros de cuatro cifras, para esto se requiere el uso del 

contador, este puede utilizarse para representar nGmeros , para conocer y estudiar 

la serie numérica el valor posicional de las cifras, asi como para desarrollar ja 

habilidad del calculo mental en los alumnos. El uso del contador puede hacerse 

mas interesante a medida que avanza el afio escolar. 
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De igual manera _ el uso de! material concreto, los billetes, las monedas y las 

fichas de colores favorece que los alumnos entiendan la regia de cambio “10 x 1* 

el sistema de numeracién decimal, y a su vez comprendan el valor relativo de las 

cifras contenidas en un numero. 

Las fichas de colores apoyan al alumno a que trabaje en actividades como: la 

representaci6n no convencional, el! valor relativo de una cantidad y fla 

interpretacion de la misma. 

La descomposicién de nuimeros mediante diversos juegos y situaciones, 

tienen el propésito de que se realicen actividades, como el tiro al blanco o el manejo 

de dados, aqui el alumno_ observara que un numero puede representarse de 

diversas maneras mediante sumas, testas y multiplicaciones, este a su vez 

pretende que los nifios expresen un numero de diferentes formas, por ejemplo: a 

través de operaciones en formade juegos. 

El conteo de actividades grandes de objetos, por unidades o por 

agrupamientos, permite desarrollar la intuicién sobre ios numeros e ideas claras 

acerca de su magnitud, se sugiere que fos nifios cuenten la cantidad de 

corcholatas que hay en una caja, la cantidad de garbanzos que contiene un frasco. 

Esta actividad les permitiraé darse cuenta de lo que es una centena, un 

millar, cinco mil, diez mil etc. Tal vez los alumnos comiencen a contar de uno en



uno pero a medida que avancen se daran cuenta de que es mejor buscar otras 

estrategias para contar, por ejemplo; hacer grupos y sumar fa cantidad que tiene 

cada grupo. 

La realizacion frecuente de actividades como las que se acaban de sefialar 

permitira al maestro llevar asus alumnos ala comprensidn de la magnitud de los 

nimeros yel sistema decimal con el que lo representamos. 

Las operaciones permiten a los nifios utilizar sus propios procedimientos y 

estrategias. Porello se recomienda que resuelvan los problemas que se les 

planteen, sin imponérseles restricciones, sumando, contando, haciendo rayitas o 

dibujos, mediante calculo mental, u otros procedimientos que utilizan 

espontaneamente de manera paulatina, a través del didlogo entre los compajieros y 

el maestro se encontraran tacticas mas econdmicas y cercanas a las 

convencionales. Mediante este Proceso se espera que fas expresiones matematicas 

ylos algoritmos de calculo usual tengan sentido y funcionalidad para los nifios. 

2) MEDICION. El trabajo que se desarrolla en este eje esta relacionado con las 

unidades de: medida de longitud, capacidad, peso, superficie y tiempo. Para 

alcanzar los propésitos asociados a esta tematica, el maestro ha de tomar en 

consideracién que !as nociones ligadas ala medida se desarrollan precisamente 

haciendo mediciones y reflexionando sobre el resultado de las mismas. 
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Desde el punto de vista didactico, la utilizacién de unidades de medida no 

convencionales es también de suma importancia, no sdlo porque permite adquirir 

una nocién mas amplia acerca de! concepto de unidad de medida, sino también 

porque concede mejor la utilidad de Jas medidas convencionales sera entonces 

recomendable que el maestro promueva el trabajo de medicién con unidades no 

usuales y convencionales. 

En el caso de la medicién de longitudes se han disefiado actividades y 

lecciones en las que es necesario realizar mediciones utilizando medidas conocidas, 

como el centimetro y e] metro. 

En otros casos se sugiere el uso de un intermediario para llevar a cabo 

mediciones donde es difici! medir directamente con una regla graduada, 0 ei metro 

rigido. 

Otra actividad importante que conviene desarrollar en este grado es la 

ordenacién y el calculo con nimeros que son resultado de mediciones, por 

ejemplo; se pueden comparar dos 6 mas longitudes. Para medir la longitud, el peso, 

la capacidad y la superficie se sugiere que los nifios construyan algunas unidades: el 

metro, elcentimetro, cuadrado, ellitro y sus fracciones. 

Otro elemento que enriquecera de manera significativa el trabajo de este eje es 

la utilizacién de unidades de medidas usadas en las diferentes regiones de nuestro 
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pais. Alolargo del grado se plantean situaciones donde se hace necesario el uso 

del kilogramo y el metro, se sugiere que este tema se revisé a partir de las 

situaciones cotidianas que el nifo vive, por ejemplo; “ Juanito ayer que fuiste ala 

tienda cuanto te cost6 el kilo de azucar.” 

3) GEOMETRIA ; El trabajo en este eje incluye situaciones que llevan al nifio a 

buscar diferentes maneras de ubicarse en su entorno y , fundamentalmente a 

experimentar formas de registrar y expresar tal ubicacion. Las actividades que se 

sugieren son: utilizar diversos recursos como el doblado del papel, jos mensajes para 

teproducir figuras 6 el trazo geométrico. 

La reproduccién de figuras es una actividad motivante para los nifios si se 

plantea adecuadamente. Se propone que el maestro de libertad para que busquen 

estrategias de reproduccién, asi mismo desarrollar destrezas en el trazo, que 

promuevan el andlisis de tas figuras y sus propiedades por ejemplo, si se les solicita a 

los alumnos reproducir figuras como las que aparecen enseguida sin darles 

instrucciones precisas de como hacerlo, tendran que indagar si las lineas son 

paralelas, si son perpendiculares, que medidas tienen etc. 
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El tipo de figuras que deberan reproducirse podraé hacerse mas complejo 

progresivamente a fo largo del curso. El paralelismo y la perpendicularidad son las 

caracteristicas importantes en las que se basa {a construccién y el andlisis de 

figuras en este grado. 

Otro elemento importante dentro de las figuras es la simetria, en tercer grado 

se inicia con un tratamiento muy intuitivo en el que se sugiere la reflexion de los nifios 

acerca de las formas reflejadas en el agua como si fuera esta un gran espejo. asi 

como el dibujo de figuras “ reflejadas en el espejo “. En un primer momento se 

recomienda utilizar este recurso para que los alumnos reproduzcan figuras simétricas. 

Posteriormente se propone el uso de papel cuadriculado para que los nifios 

dibujen o completen figuras. Para el desarrollo de este tema se sugiere que el 

maestro permita que los nifios exploren y dibujen en la hoja de cuadro. 

El doblado del papel es un recurso que puede apoyar diversos objetivos y 

Promover la anticipacién y el desarrollo de la imaginacién espacial. Se puede 

presentar a los nifios hojas de papel picado, para que ellos hagan los dobleces. Esta 

actividad repercutira no sdlo en el aprendizaje de la simetria sino también en el 

desarrollo de la imaginacién yen la capacidad de construir hipdtesis 
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El manejo del papel también puede aprovecharse para trabajar las lineas 

paralelas y perpendiculares se sobre entiende que este tema es muy dificil que los 

nifios logren entenderlo pero en este grado se pretende dar una nocidn acerca de 

él. 

4)TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. En este eje se incorporan los contenidos 

que tradicionalmente se incluian en estadistica, ademas, se han agregado temas 

con el objetivo de desarrollar la capacidad de analizar obtener y utilizar informacion. 

El tratamiento didactico en este eje se Ileva a cabo mediante situaciones 

cercanas a los intereses de los nifios por ejemplo; los animales, los juegos y las 

materias escolares que les gustan, asi mismo se puede apoyar de actividades 

como: el registro diario de la puntualidad, el aseo, las ventas de la cooperativa 6 la 

organizacion de un evento. Lo primero que debe hacer el nifio para resolver un 

problema, es organizar y analizar la informacion que se le presenta, esta puede ser 
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en forma oral, escrita 0 por medio de ilustraciones e imagenes. Ayudar a tos nifios a 

obtener y analizar informacién, es entonces una tarea fundamental para contribuir a 

mejorar su capacidad de plantear y resolver problemas. 

El trabajo de anilisis de la informacion es un aspecto que se favorece a Io largo 

de todo el curso. Para resolver las situaciones presentadas los nifios deberan 

seleccionar y analizar la informacién, obteniendo un resultado ya sea positivo 4 

negativo. 

5) LA PREDICCION Y EL AZAR. Este eje se inicia en el tercer grado de primaria. el 

tratamiento didactico que se la ha dado es meramente intuitivo y mediante 

situaciones de juego. Se pretende introducir a los nifios en la reflexion de situaciones 

en las que se sabe lo que va a pasar y en otras no es posible saberlo. _ precisar 

que en algunos casos, el no saber puede deberse a la falta de informacién mientras 

que en otros casos es imposible obtener la informacién, ya que se esta en una 

situaci6én de azar. 

Con la intencién de que los nifios observen las caracteristicas de algunos 

juegos se plantea que los realicen a lo largo del afio y los analicen mediante 

preguntas. Por ejemplo; ¢ se gana por qué se tiene una estrategia, 6 por pura suerte ? 

los juegos que se recomiendan son: ia loteria, el gato y los dados. 
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Es conveniente que durante el desarrollo de estas actividades el maestro ayude 

a los nifios a entender las reglas de los distintos juegos. La palabra azar se 

introduce hasta el! final del grado, para caracterizar algunos juegos en los que 

interviene Unicamente la suerte del jugador. 

Es recomendable también que el docente utilice los juegos practicados en su 

regi6n 6 localidad para el trabajo sobre la prediccién y el azar. 

6. 4 EL APRENDIZAJE DEL NINO EN EL AREA DE LAS MATEMATICAS. 

La ensefianza de las matematicas basadas en ia resolucién de problemas se 

apoyan en la idea de que los nifios tienen ademas de !os conocimientos aprendidos 

en la escuela, en la casa ya través de los juegos. Para tratar de solucionar los 

problemas que se presentan. 

Al resolver las situaciones que el maestro les encomienda, {os educandos 

deben utilizar como punto de partida fos conocimientos y concepciones construidos 

previamente. 

Por ello la ensefianza de las matematicas se entiende como la promocién de la 

evolucién y enriquecimiento de los conceptos iniciales del alumno mediante la 

representacion de situaciones que lo llevan a abandonar, modificar y a valorar dichas 

concepciones, este proceso permite que el nifio logre acercarse paulatinamente al 
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lenguaje, y a los procedimientos propios de las matematicas. Para lograr esto es 

Preciso disefiar un ambiente donde el nifio participe explore cometa errores y logre 

llegar a la resolucién de los cuestionamientos. Es conveniente recalcar que el infante 

fequiere de un asesor que aliente su Proceso, es decir le de apoyo, carifio, 

comprension e informacién cuando este la solicite.( SEP ,1996 : 19 ) 

Asi mismo se propone que el aprendizaje de las matematicas sede en 

forma escatonada: 

NUMERO : Es el resultado de la sintesis de la operacién de su clasificacion: un 

digito es la clase formada por todos los conjuntos que tienen la misma _ propiedad 

numérica y que ocupa un rango en una serie. 

CLASIFICACION : Es una operacién logica fundamental en el desarrollo del 

pensamiento, cuya importancia no se reduce a su relacién con el concepto de 

numero sino que interviene en laconstruccién de todas las ideas que constituyen 

la estructura intelectual. 

CLASIFICAR. Es juntar con semejanzas y separar por diferencias. 

SERIACION. Es establecer relaciones entre elementos que son diferentes en algun 

aspecto y ordenarlas. 
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TRANSITIVIDAD. Al establecer una relacién entre un elemento de una serie 

siguiente, y posterior, podemos deducir que hay primero y al Ultimo. 

RECIPROCIDAD. Cada elemento de una serie tiene una relacién tal con el elemento 

inmediato que at invertir et orden de la comparacién, esta también se invierte . 

CORRESPODENCIA. Compara dos cantidades, pone en proporcién sus 

dimensiones .(SEP, 1988 : 18 ) 
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CAPITULO 7 

LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS EN TERCER GRADO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MANUEL OCARANZA. 

7.4 DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO. 

En él presente capitulo se expondran los resultados obtenides a partir del trabajo de campo, 

buscando interpretarios a la {uz de un marco tedrico. E] método que se utilizd para realizar este estudio, 

ha sido el hipotéteo deductive, que se mencioné en la introduccién. Este consiste en un relato de lo que 

oourre y una busqueda de fo que da origen, partiendo primeramente de una primica general para luego 

abordarla de manera particular, observando sus efectos. 

7.1.4 .- DISENO DE LA MUESTRA 

La muestra de fa investigacion esté constitLida por 34 nies de entre los 8 y 13 alos de edad; 14 

son nifios y ef resto nihas. 

Se efigid a todo ef grupo, con [a finalidad de observar el efecto general de la ensefianza del 

maestro en ef area de las mateméaticas, asi mismo, al momento de escoger al grupo con el que se iba a 

realizar el trabajo de carnpo se encontré la limitante de no poder elegirlo, por fo tanto, ef grupo de tercero 

“B’ fue el unico al que se tuivo acceso. 
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Caracteristicas: 

- La mayoria de los miembros son de posicén socal baja, dado el deteriorade estado en que se 

encuentra el uniforme esoolar, ors no tenian posibiidades de comprar alimentos a la hora def recreo 

- Su dinica distracciOn es la television. 

- Sus padres trabajan durante el dia, por lo que su relacion padre-hijo es minima y esto se ve 

refijaio en el rendmiento acai del io. 

- Los miembros del grupo se conocen desde primero de primafia, por lo tanto se inflere que han 

seguide la misma dinamica grupal, y Sus experiendas de aprendizaje son similares. 

7.1.2. DISENO DEL INSTRUMENTO. 

Eldisefio del instrumento se estructré en base a los siguientes concepts: 

+ NUMEROSY SIGNOS. 

« SERIACION NUMERICA 

+ OPERACIONES. 

+ PROBLEMAS. 

« CALCULO MENTAL 

£1 questionario se aplicd en dos etapas; la primera fue en diciembre de 1996, esta aplicacién 

pemitié ver el grado de conocimientos que tiene el nifio en el drea de las matematicas. (DIAGNOSTICO). 
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1 objetivo de la segunda aplicacén fue conocer los avanoes que fenian en dicha area, Este se 

aplod en febrero, del 1997. 

Para que la infomadén recopilada fuera mas objetiva se observd e/ proceso ensefianza 

aprendizaje durante dos semanas, con una duraciin de dos horas aproxmadamente, cada una de 

eslas sinveron para responder alas preguntas de invesfigacién. Lo que se percibid en cada dase se 

registro en un diario de campo, en el cual se describid detalladarente lo que sucedia dia con dia. A partir 

de esta técnica se reafzO una interpretacén, que ayudé ala redaccién de las unidades de analisis. 

£1 instumento se aplicd a fos nifios de tercer grado de ia Escuela Manuel Ocararza del tumo 

matutino, entre la edades de 8 a 10 artos. 

E} procesamiento de la informacén se realzé por medio de fa codificaaén de datos donde se 

registro {os resultados a través de una tabla de frecuencias. 

7.2 UNIDADES DE ANALISIS. 

72.1 LA DIDACTICA EMPLEADA POR EL DOCENTE EN LA ENSENANZA DE LAS 

(MATEMATICAS. A través delas observaciones, se deduce que la didactica que emplea el docente 

para ensefiar matemdticas es la tadicionalista, apayandonos en bases tedricos Margarita Pansza 

retoma los siguentes aspectos y vinouldndoles con tas observaciones se rescata losiquientes: 

El ambiente dela dase es autoriano y el maestro insiste en ladiscipfina yel orden. 

Se concbe al docente como el mediador entre el conecimiento y los alumnos él es quien posee y 

da e saber ; durante las dases se vio muy marcado esto, pues no permite que el alumno reflexione y 

aiitique lo que esta aprendiendo, solo se biinda un almuto de saberes {os cuales repetira 
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Un ejemplo palpable es la constante repeticion para aprenderse las tablas de 

memoria no promueve que se estudian a través de dinamicas, sino por medio de la 

mecanizacién. 

Ejemplo “ta tonadita “ de la tabla en orden 

2x2=4. 

2x3=6 

Este hecho hace suponer al investigador que el aprendizaje se concibe como 

la recepctividad , retencion y epeticién de la informacion donde lo unico que 

sucedera es la relacién mecanica entre el objeto a conocer y e! sujeto que conoce. 

Se comprueba este hecho por medio de los registros de la observacion. 

Durante el desarrollo de las clases el nifio solo percibe cierta informacién por 

parte de su maestro, no le da fa oportunidad de que lo comprenda y logre asimilarla en 

sus estructuras cogniscitivas. 

Por ejemplo: El maestro en sus sesiones dicta una serie de problemas 

obsoletos ios cuales contienen situaciones complejas y abstractas “segdn Piaget 

ubicdndonos en el periodo de desarrollo intelectual especificamente en las 

operaciones concretas el nifio aun no puede asimilar estos procesos.” 
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Los problemas dictados se refieren a: 

A) Si Lupita compra % kilo de queso y 3 litros de leche cuanto gasto. De igual 

manera dicté tres problemas aqui se puede observar que el docente no utiliza 

una metodologia adecuada para que el nifio pueda lograr aprendizajes optimos. 

En primer lugar un nifio de 7 afios no puede abstraer la imagen de un queso y 

menos imaginarse lo que es % kilo de. Aqui el docente deberia apoyarse de recursos 

didacticos como material impreso manipulable y real sdlo asi e! nifio lograria entender 

lo que su maestro le pide. 

En las clases se percibié que el docente se apoya de técnicas como la 

exposicion esta limita al desarrollo cognoscitivo del nifio, pues no le permite que el 

cuestione sus puntos de vista o que pueda hablar de sus experiencias de aprendizaje. 

Otros recursos que constantemente utiliza son la: 

1) Memorizacion. 

2) Mecanizaci6n. 

3) Repeticion. 

Pansza define: a la memorizacién, como el aprenderse datos sin entenderlos 

sélo memorizarlos . Retomando la idea, el profesor estimula a que el alumno



  

memorice un dato; esto se logro ver en el desarrollo de las clases, comenzé a hablar 

acerca de los perimetros y las areas, La dinamica que siguié fue: 

4) Puso fas formulas en el pizarron. 

2) Dio tres ejemplos y pidid que los resolvieran juntos. (maestro y alumno) 

3) Por ultimo pide que resuelvan 10 ejercicios. 

. . eer . 
Aqui claramente se ve como exige la memorizacion de la formula pues no es 

posible que en tres ejercicios el alumno logre comprender que: 

  

    
  L+L+L+L+=Perimetro de igual manera hizo que se aprendieran el 

area Lx L=Area 

LXL=A 

Ante esta situacion el nifio no puede resolver los problemas esta confundido o 

simplemente se aisla del proceso ensenanza aprendizaje. Esto provoca que el alumno 

no comprenda matematicas pues de alguna manera esta técnica inhibe !a comprensién 

y elrazonamiento de cuestiones matematicas. 

La repeticion. Se centra en exponer un tema, repetirlo varias veces hasta que el 

conocimiento este memorizado. 
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Se comprueba esto durante fa aplicacién de la prueba, existe un apartado 

donde se pide que contesten ejercicios de calculo mental: 

Ejemplo: 4x6 = 

6x5= 

Para contestar esto la mayoria de los nifios tuvieron que repetir toda la tabla 

hasta llegar al resultado, aqui se busca comprensién o repeticion. 

Otro elemento que se registrd; es que el docente solo dirige el desarrollo de fa 

clase, no permite que los aluminos se involucren dentro de su aprendizaje, es decir 

limita a que é1 nifio descubra del conocimiento y participe en su adquisicidn. 

Esta forma de aprender lo convierte en un ser pasivo, receptor, el cual tiene que 

aprender contenidos contemplados por él docente. 

Dentro de la diddctica tradicional el aprendizaje se concibe como algo 

fragmentado y fuera de contexto, en el registro se plasmé, que el docente desvincula la 

escuela con la realidad del nifio, pues formula ejercicios que no son de su interés. 

Quiza si retomara aspectos de !a cotidianidad del alumno el aprendizaje resultaria ser 

significativo y él ya no seria un ser dependiente el cual preguntara a cada momento. 

En casi todos los registros del diario de campo, se encontré que ei nifio no sabe 

lo que tiene que hacer cuando le pide su maestro realizar un problema matematico, 
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normaimemte jugaba, o se echaba el lapiz a la boca o simplemente se distraia en otra 

cosa. 

Otro elemento que se repitié varias veces fue que el docente no utilizo material 

diddctico, sdlo el gis y el pizarrén , esto obstaculiza la adquisicion del aprendizaje pues 

hay algunos temas en donde se necesitaba de la manipulacién de materiales 

concretos. 

Un componente importantisimo durante el proceso ensefanza aprendizaje es 

la evaluacion. 

Segun este enfoque un examen refleja lo que un alumno sabe. Este hecho el 

maestro lo pone en practica; pues le asigna calificacion al nifo que contestd bien 

todos los ejercicios y mal al que no. Se evalta seguin los aciertos mas no lo que el 

niflo en realidad sabe. 

Esta diddctica perjudica al alumno, lo limita y lo encuadra a repetir, memorizar 

y mecanizar procesos matematicos, los cuales estan afectando su desarrollo 

intelectual. 
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7.2.2 EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EL NINO (8 A 10 ANOS ). 

Seguin Zapata Oscar, el ser humano es un ser activo, explorador, deseoso de 

dar orden, estabilidad y sentido a sus vivencias, la Unica persona que puede ayudarle 

adesarrollar esto es el maestro que, segtiin Ausbel, constituye una de las variables 

mas importantes dentro de proceso ensefanza aprendizaje. 

A partir de las observaciones el nifio aprende a través de modelos 

impuestos por el docente, estos por lo general no despiertan el interés del nifio. 

Aprende cosas poco significativas tal es el caso: de repetir y memorizar datos 

matematicos. El conocimiento que adquiere el educando es por medio de situaciones 

acabadas, y terminadas, sin opcién a modificarias. 

Por ejemplo; una caja de clavos trae 16 clavos, completa lo que se te pide. 

Cajas; 1, 5, 7, 9, 12, 

respuestas; 

Aqui el nifio tiene que multiplicar pero como no sabe asimilar acomodar y 

equilibrar un dato entonces el aprendizaje le resultara frustrante pues no puede llegar 

al resultado debido a que su intelecto no opera. 
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Quiza sielnifio aprendiera a partir de vivencias cotidianas este resultaria ser 

mas optimo. 

Por ejemplo; un problema inventado por ellos mismos, con situaciones que 

conozcan probablemente el aprendizaje seria significativo. Este promueve que el 

alumno descubra el conocimiento a partir de las habilidades y la adquisicién de 

nuevas experiencias. 

Durante las observaciones, se detecté que el aprendizaje parte de las propias 

necesidades del maestro mas no del alumno por esta razon se ensenan contenidos. 

Abstractos, complejos y sin sentido. 

Un ejemplo ; en la caja hay 6 filas de 7 huevos, si mando cuatro cajas iguales 

entonces seran RESULTADO 

Asi se lleva acabo la dinamica de la clase, en el grupo observado. Se dictan 

problemas que el nifio no alcanza a comprender pues solo se mencionan datos y 

numeros que en la mayoria de los casos el infante no puede entender. Otro aspecto 

que no se retoma dentro del proceso ensefianza aprendizaje es que el maestro no 

utiliza material didactico este permite involucrar al nifio en un mundo donde pueda 

vivenciar, manipular y observar to que el docente le ensefia. 
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Por ejemplo; si en este problema hubiera usado material real, cajitas con 

huevos, simulando a grandes rasgos lo que pide el maestro el aprendizaje se hubiera 

obtenido, pues no hay que oividar que aun el nifo requiere de situaciones concretas 

para aprender. 

Acausa de no utilizar material didactico el nifio comienza_a preguntar 4 que 

vamos a hacer? El profesor de inmediato contesta sino terminan su trabajo se 

quedaran sin recreo, ante laamenaza éi intenta resolver sus problemas 6 cuestiona 

directamente a su compafiero hecho que a! docente le molesta, pues dice que el 

trabajo es de uno solamente. Aqui de alguna manera se puede percibir que se esta 

fomentando et egoismo por parte del maestro y de alguna manera se puede inducir 

que al educando se le esta cuartando su libertad de intercambiar opiniones. 

De igual forma se observa claramente como el docente busca que el alumno 

solo conteste los ejercicios para asignarle una calificacién olvidandose que el 

educando se encuentra en una etapa de desarrollo importante ia cual empieza a 

operar, por medio de situaciones que requieren de los proceso ldgicos matematicos. 

Este proceso se da a partir de la asimilacién acomodacién y equilibrio lo que 

Piaget llamaria la mente activa de un nifo. 

Esto durante las observaciones no se pudo detectar pues el aprendizaje se da 

a partir de hechos abstractos, y sin significado para él nifio, tendra que memorizar y 
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repetir para hacerle creer al maestro que aprendio de esta manera el nifio de tercer 

grado de primaria aprende matematicas. 

Se considera que el aprendizaje en el area de las matematicas deberia darse 

bajo los lineamientos que formula Moreno Salvador: 

a) Incluye a toda persona con sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

b) Busca que el alumno sea curioso a partir de la estipulacién que ofrece el medio 

ambiente. 

c) Promueve que el infante modifique su conducta molar.” 

Todas estas caracteristicas permitiran lograr aprendizaje significative en el nifo 

pero si el docente insiste en utilizar la didactica tradicional, que provoca que el 

educando no desarrolie al maximo sus potenciafidades entonces el aprendizaje solo 

sera el medio para memorizar y repetir cosas que al infante no le interesan, y que a su 

vez estimulan a que el alumno se convierta en un ser dependiente acritico y pasivo 

durante el proceso ensefianza aprendizaje. 
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7.2.3EL RENDIMIENTO ACADEMICO QUE TIENE EL ALUMNO A TRAVES DE LA 

DIDACTICA EMPLEADA POR EL DOCENTE. 

“El rendimiento escolar es el resultado de la ensefianza, que consiste en 

transformaciones operadas en el pensamiento, lenguaje técnico, en la manera de 

conducirse y en las actitudes del alumno en relacion, con las situaciones y problemas 

de la materia” (MATTOS , 1985 : 215) 

Durante el desarrollo de la investigacién de campo se utilizo el cuestionario, 

herramienta que permitié al investigador conocer el! rendimiento académico que 

tienen los alumnos. 

El cuestionario se aplicéd en dos fechas; la primera en diciembre, la finalidad 

de aplicaria, era saber el grado de ejecucién que tienen en matematicas. 

Los resultados sonlos siguientes considerando las areas de puntajes bajos. 

En operaciones se obtuvo lo siguiente. 

  

Cuadro No. 1 Resuelve la primera suma 

  

Correcto Incorrecto 

  

  85% 15 %   
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Cuadro No. 2 Resuelve la segunda suma 

  

Correcto Incorrecto 

  

88% 12% 4   
  

  

Cuadro No. 3 Resuelve la primera resta 

  

Correcto No contesté {ncorrecto 

  

59% 6% 35 %   
  

  

Cuadro No. 4 Resuelve la segunda resta 

  

Correcto No contesté 

  

76 % 24% 

  

  

Cuadro No. 5 Resuelve la primera multiplicacion 

  

Correcto No contestd 

    3% 97 % 

  

  

Cuadro No. 6 Resuelve la segunda multiplicacion 

    No contest6é 

  

100 %   
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Cuadro No. 7 Resuelve fa primera division 

  

No contesté 

  

100 % 

  

  

Cuadro No. 8 Resuelve la segunda divisién 

  

      
  

Correcto No contest6 Incorrecto 

3% 6% 91 % 

PROBLEMAS 

  

Cuadro No. 9 Problema  Procedimiento. 

  

Correcto Incorrecto 

  

85 % 15 % 

  

  

Cuadro No. 9 Problema Resultado 

  

Correcto 

  

100 %   
  

  

Cuadro No. 10 Problema Procedimiento 

  

Correcto No contesté Incorrecta 

    12% 73% 15 %   
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Cuadro No. 10 Problema Resultado 

  

Correcto Incorrecto 

  

  85% 15%   
  

CALCULO MENTAL 

  

Cuadro No. 11 Resuelve la primera tabla de multiplicar 

  

Correcta \ncorrecta 

  

91% 9% 

  

  

Cuadro No. 12 Resuelve la segunda tabla de multiplicar 

  

Correcta Incorrecta 

  

80% 20 % 

  

  

Cuadro No. 13 Resuelve la tercera tabla de multiplicar 

  

Correcta Incorrecta 

  

76% 24% 

  

  

CGuadro No. 14 Resuelve la cuarta tabla de multiplicar 

  

Correcta No contesté Incorrecta 

    68 % 3% 29%   
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Cuadro No . 15 Resuelve la quinta tabla de multiplicar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Correcta No contesté Incorrecta 

12% 9% 

Cuadro No. 16 Resuelve la sexta tabla de multiplicar 

Correcta No contesto 

82% 18% 

Cuadro No. 17 Resuelve la séptima tabla de multiplicar 

Correcta No contesté 

82% 18% 

Cuadro No. 18 Resuelve la octava tabla de multiplicar 

Correcta No contesto 

85 % 15% 

Cuadro No. 19 Resuelve la novena tabla de multiplicar 

Correcta No contesté 

80 % 20 % 

Cuadro No. 20 Resuelve décima tabla de multiplicar    



  

Correcta No contest6 Incorrecta 

  

  
47% 47 % 6 % 

  
  

Dentro de las operaciones basicas fos nifos muestran mayor dificultad en la 

multiplicacion y division. Esto se justifica por medio del registro de observaciones pues 

el maestro ensefa, las tablas de multiplicar en forma mecanica promoviendo a su vez 

que el alumno memorice y repita la informacion por esta razon al educando se le 

dificulta realizar operaciones de multiplicacién, de manera convencional y bien si no 

sabe multiplicar por lo tanto manifestara también dificultad a! dividir. 

Aqui se vuelve a presentar el hecho de que el alumno no puede dividir, sabra 

sumar pero la division aun no la integra en sus procesos cognitivas , cabe recalcar que 

el 

nifto, logra llegar al resultado pero el procedimiento no logra hacerlo, hecho que 

demuestra que el infante no sabe comprender situaciones {agico matematico, por lo 

tanto no se da el aprendizaje significativo. 

Dentro del calculo mental, la mayoria de los nifios sacaron puntajes bajos. 

En tas tablas del uno al cuatro no hubo dificultades, pero a medida que el digito se 

va complicando cada vez mas el nifio muestra conflictos en su resolucion. 
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Observado los resultados se da cuenta el investigador que el educando solo 

repite y memoriza datos, no comprende que la muttiplicacisn es una simple suma, 

pues el maestro no le ha ayudado a similar una nueva informacién 

OPERACIONES 

Resultados que se obtuvieron en la segunda aplicacion 

  

Cuadro No. 1 Resuelve ia primera suma 

  

Correcto Incorrecto 

  

85 % 15%     

  

Cuadro No. 2 Resuelve !a segunda suma 

  

Correcto tncorrecto 

  

91% 9%     

  

Cuadro No. 3 Resuelve fa primera resta 

  

Correcto Incorrecto 

    47% 53 %    



  

Cuadro No. 4 Resuelve la segunda resta 

  

Correcto Incorrecto 

  

56 % 44% 

  

  

Cuadro No. 5 Resuelve la primera multiplicacion 

  

Correcto Incorrecto 

  

3% 97 % 

  

  

Cuadro No. 6 Resuelve fa segunda multiplicacion 

  

Correcto Incorrecto 

  

3% 97 %   
  

  

Cuadro No. 7 Resuelve la primera division 

  

No contesto 

  

100 % 

  

  

Cuadro No. 8 Resuelve la segunda division 

  

- No contesto 

    100 %   
 



PROBLEMAS 

  

Cuadro No. 9 Problema Procedimiento. 

  

Correcto No contesté Incorrecto 

  

70 % 18 % 12% 

  

  

Cuadro No.9 Problema Resultado 

  

Correcto Incorrecto 

  

91% 9%     

  

Cuadro No. 10 Probiema Procedimiento 

  

Correcto No contesté Incorrecta 

  

6% 47% 47% 

  

  

Cuadro No. 10 Problema Resultado 

  

Correcto Incorrecto 

    91% 9%     

(34



CALCULO MENTAL 

  

Cuadro No. 11 Resuelve la primera tabla de multiplicar 

  

Correcto 

  

100 % 

  

  

Cuadro No. 12 Resuelve la segunda tabla de multiplicar 

  

Correcto Incorrecta 

  

85 % 15% 

  

  

Cuadro No. 13 Resuelve la tercera tabla de multiplicar 

  

Correcta incorrecta 

  

80 % 20% 

  

  

Cuadro No. 14 Resuelve la cuarta tabla de multiplicar 

  

Correcta No contesto Incorrecta 

  

76 % 6% 18% 

  

  

Cuadro No. 15 Resuelve la quinta tabla de multiplicar 

  

Correcta No contest6 Incorrecta 

    85 % 15%     
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Cuadro No. 16 Resuelve la sexta tabla de multiplicar 

  

Correcta No contesté 

  

74% 26 % 

  

  

Cuadro No. 17 Resueive la séptima tabla de multiplicar 

  

Correcta No contesté 

  

91% 9% 

  

  

Cuadro No. 18 Resuelve la octava tabla de multiplicar 

  

  
Correcta No contesto Incorrecta 

  

82% 3% 18% 

  

  

Cuadro No. 19 Resuelve la novena tabla de multiplicar 

  

Correcta No contesté incorrecta 

  

80 % 5% 15 % 

  

  

Cuadro No. 20 Resuelve décima tabla de multiplicar 

  

Correcta No contest6 Incorrecta 

  

53 % 38 % 9%     

La finalidad de la segunda aplicacién fue ver el avance que el alumno obtuvo 

durante dos meses en el area de las matematicas. 
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Se percibe claramente que los resultados de esta prueba fueron mas bajos en 

contraste ala primera aplicacién. Tal vez estos resultados se deben a causa del 

uso de una didactica tradicional pues como ya se ha venido mencionando a Io largo 

dé ta investigaci6n: esta promueve. 

1) Repeticion 

2) Memorizaci6n 

3) Mecanizacién de! conocimiento. 

Estos elementos provocan que elsaber durante un tiempo considerable vaya 

perdiendo forma y sentido: a esto en el aprendizaje se le llama olvido, es importante 

mencionar que si el nifio no logra aprendizaje significativos, facilmente olvidara lo que 

su maestro le ensefia. 

Esto se demuestra en el rendimiento académico que se obtiene a partir de 

los resultados : 

En tos.tres ejercicios se fogra observar que el nifio solo repite y memoriza 

informacion por ello al momento de pedirle que realice un problema real no sabe 

hacerlo pues atin en su cabecita no existe la asimilacién, acomodacién que 

equilibran una serie de datos que ya puede incorporar a su intelecto. Durante las 

observaciones se registra que el docente mide el rendimiento académico a través de 

un examen o situaciones donde se dan puntos buenos y malos. Sin valorar, la 
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diversidad de procesos y estrategias de solucion de los pequefios para llegar a un 

resultado, si no que exige un orden convencional. 

Por ejemplo: si un nifo saca un seis, no sabe pero si uno saca diez ese si 

sabe, aqui se muestra como el maestro mide el aprendizaje por medio de un numero 

sin saber que para sacar una buena nota intervienen factores que ayudan a que el 

nifio logré un rendimiento académico bueno. 
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CONCLUSIONES. 

Apartir de la investigacion realizada se concluye lo siguiente: 

Uno de tos factores que favorecen e! aprendizaje de las matematicas, es el uso 

de una didactica que le permita al alumno reconstruir el conocimiento y descubrir y 

usar diversas estrategias para la solucién de problemas en fa vida cotidiana. Durante 

las observaciones se logra percibir que el docente no utiliza una metodologia definida, 

es decir mezcla métodos y técnicas que la mayoria de las veces no cumplen los 

objetivos de aprendizajes significativos, por tal motivo se infiere que: 

El tipo de didactica utilizada por el maestro para la ensefianza de !as 

matematicas en tercer grado es la tradicional, pues constantemente recurre a los 

procesos de repeticion de datos, memorizacisn de contenidos, y por ultimo la 

mecanizacion de procesos logico matematicos, ademas de que el ambiente de trabajo 

es, autoritario e impositivo, limitando a que él alumno construya su propio conocimiento, 

y elija como es que va ha resolver los problemas que se le presenten, asi mismo se 

percibe, la dependencia total hacia el docente. 

El rendimiento académico que logra obtener ef alumno a través de este 

enfoque es; que al pasar el tiempo él nifio olvida el saber pues como recurre a 

estrategias, poco significativas en donde no utiliza los procesos cognitivos, obstruyendo 

a la vez el desarrollo de habilidades, como la deduccion légica, ta abstraccion, y la 

interpretacion de hechos reales. 
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Todos estos elementos expuestos provocan que el educando, saque malas 

notas pues como ya se ha venido mencionando a lo largo de la investigacién si no se 

aprende en forma real y significativa, el conocimiento tendera a olvidarse, 6 

simplemente a mecanizarse como un dato ajeno a la tealidad que vive el nifo. 

Hasta el momento se logra contestar a las preguntas de investigacion pero 

antes de formular éstas se plantearon los siguientes objetivos que lograron 

Identificarse: 

Durante todo el proceso de investigacion de campo se buscé encontrar como 

utiliza el maestro los métodos y técnicas en la ensefanza del calculo. 

Se togra identificar ésto por medio de las observaciones realizadas, el maestro 

emplea su metodologia para ensefiar a través de la memorizacion y la repeticion de 

conocimientos, propiciando que el alumno repita y memorice datos que la mayoria de 

las veces no tienen significacin, pues parte de hechos abstractos y fuera de la realidad 

del educando. 

Ante esto, podemos mencionar que el proceso ensefanza aprendizaje se torna 

dificil y sin sentido ya que aprende a repetir y memorizar contenides que el nifo no 

logra asimilar, acomodar y equilibrar dentro de sus estructuras cognoscitivas, de igual 

manera se observa la falta de preparacién de! maestro hacia sus clases pues la 

dinamica de ésta es, exponer un tema y repetirlo varias veces hasta que se memorice, 
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no usa material didactico, ni tiene la opcién el educando a elegir como van a resolver 

un problema o qué estrategias emplear para ver un determinado tema del programa. 

Asi mismo se infiere que la didactica que utiliza el docente esta perjudicando el 

desarrollo intelectual del nifio, pues lo convierte en un ser pasivo / receptor el cual no 

puede llegar a resolver problemas por si mismo, ya que esta acostumbrado a que se le 

dé el conocimiento terminado. 

Ante esta problematica. la Pedagogia propone estrategias o sugerencias de 

aprendizaje para que los alumnos logren desarrollar al maximo sus potencialidades 

intelectuales, afectivas, y motrices. 

Por ello se propuso el siguiente Curso-Taller, con la finalidad de mejorar la 

labor docente durante su practica educativa. 
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PROPUESTA 

CURSO-TALLER: SOBRE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS DIRIGIDO A LOS 

DOCENTES DE TERCER GRADO DE PRIMARIA. 

JUSTIFICACION. 

Parte del objetivo de la educacién basica en México es ensefiar a dominar las 

matematicas. 

Para que pueda resolver situaciones concretas vinculadas con el mundo que le 

todea. 

Pero desafortunadamente la investigacién revelé que se instruye matematicas a 

través de aprendizajes poco vivenciales y significativos, esto a lo largo del tiempo trae 

como consecuencia que los alumnos no puedan resolver problemas o sentir repulsion 

al calculo. 

Lo que actualmente esta sucediendo es que diversos nifios manifiestan que no 

tes gustan las matematicas, dicen que no le encuentran sentido a lo que aprenden, y 

muchas veces el conocimiento se ies dificulta porque resulta ser tedioso o dificil. 
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Este problema dia con dia cobra mas fuerza pues, si el docente no trata de 

ensefar a través de una didactica que estimule a que el nifio desarrolle al maximo sus 

potencialidades, el educando se estancara y no podra resolver situaciones 

problematicas, donde siempre necesitara de la ayuda de alguien. 

La mayoria de los docentes utilizan ta didactica tradicional, olvidandose que 

existen otras metologias que promuevan un aprendizaje significativo en matematicas. 

Por ello surge fa intencion de realizar ia siguiente propuesta, la cual servira 

para que el docente mejore su practica educativa. 

FUNDAMENTACION DIDACTICA. 

La presente propuesta esta sustentada en gran medida en principios de la 

didactica critica ya que considera al curso-taller como una alternativa orientadora en el 

desarrollo del mismo, aqui participan activamente el coordinador y los asistentes; se 

pensé en esta ya que promueve el anilisis y la reflexion de los teas a tratar. 

MODALIDAD DIDACTICA.CURSO-TALLER.. 

En base a la investigacién realizada, la propuesta que se desprende de ella, es 

el curso-taller de apoyo a los docentes que instruyen matematicas. En esta se pretende



proporcionar un campo conceptual en torno al desarrollo intelectual del nifio en la 

etapa de operaciones concretas. En un primer momento sera abordado por el 

coordinador en la busqueda de generar actividades de andlisis, sintesis y reflexién, a 

partir de estas se podra elaborar creaciones propias del docente, a través de los 

conocimientos tedrico-practicos, planteados; asi se busca propiciar la adquisicion de 

conocimientos y habilidades por parte de los asistentes. Por ello se eligio que esta 

propuesta fuera curso-taller debido a que se pretende dar una perspectiva tedrica en 

la que a partir del didlogo se elaboren conclusiones. Asi mismo se busca que los 

contenidos tedricos adquiridos por el docente sean vinculados y en la medida de lo 

posible practicados por ellos mismos, por lo que resulta fundamental que en este curso 

intervenga la modalidad de taller pues aqui deben participar activamente todos los 

agentes implicados. 

DESTINATARIOS. 

DOCENTES DE TERCER GRADO DE PRIMARIA. 

Los objetivos de esta propuesta se desglosan en general y particulares: 
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OBJETIVO GENERAL 

4.-El docente de primaria evaluara las estrategias y métodos que utiliza para la 

ensefianza de las matematicas, con fin de implementar diferentes alternativas para el 

logro de aprendizajes significativos. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1.- El docente analizaré el proceso de desarrollo intelectual del nino ( 8 10 

afios) 

2.-El docente redefinira su concepcién sobre el proceso educativo. 

3.- El docente analizara y sera capaz de aplicar nuevas estrategias didacticas 

en la ensefianza de las matematicas. 

META. 

La meta de la propuesta gira en torno al mejoramiento de la practica docente 

para lograr aprendizajes significativos en el area de las matematicas. 
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RECURSOS. 

1.- Humanos; a) un pedagogo . 

b) un maestro de matematicas. 

2.-Fisicos ; Jas instalaciones de la Escuela Manuel Ocaranza. 

3.-Materiales; rotafolios, pincelines, fichas de colores, rompecabezas, 

memoramas, hojas cuadriculadas, dados y material impreso. 

4.-Tiempos; periodo de vacaciones, 40 horas, en dos sesiones de 8 horas 

cada una. 

5.- Bibliograficas, Se especifica en cada tema, ta posible bibliografia a usar. 

CONTENIDOS. 

1,- Presentaci6én e introduccién al curso. 

2.- Desarrollo intelectual del nifio. 

3.- Concepto ensefhanza aprendizaje en el area de las matematicas. 
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4.- Resolucién de problemas matematicos. 

5,- Didactica de las matematicas. 

6.- Cierre del curso. 

A continuacién se presentan las siguientes cartas descriptivas que ilustran la duracion 

y distribucién det tiempo en el presente curso-taller. 

147



8b1 

  

   

  
  

  

  

“6861 

OdKEW WYNN “PS ‘fez 
puasde ja eed SedU99L ‘opesojisap ewelbold - 

‘ugioediomeg - | ‘Ups una A UVEAVHAHO ‘81S - 

NOIOVN TWAS 
"UQMEZId - 

ad SVWALSIS visvuoonala ‘SOSuNoaY 

‘odn6 jap sapnjeinbut 

SE] 139009 BEd 
ewuesBoud jap 

-aupenoua ea1u99 Z| eandosap ugionpodul “Z 

yedruB “saquedioed | 7661 ap ~ewesBoud 

ugisesBayul ap EOWweUlg “| So] ap ugIoeUasaid “| | ONNC/St Jep sound so] elezieuy osano je UgIsoNpoNU] | BIH + 

arvzianaudy 
“SUH 

WZNWNZSN3 3G SYDINDAL svWalans VHO34 wv IND OAILAraO VWaL WAN 

              

-lJINDIS SAPWZIGNAYdY 3G 08907 13 Ve 

NO SOAOLAW A SVIDALVULSS SVT YEN TWAR 

“OWIXYW SI ‘OdNY¥S 

Wd SVALLWNYALTY SALNAYSAIC YVLNSWA Td 30 N 
viewed 30 3. 

(SUH 8 BCG SANOIS3S OL) ‘SUH OF ‘SVHOH 3G WiOl 

“SOALLVO 

Id 1a NOO 'SVOLLYWALYW SV¥71 30 

N300G Ta ‘WHANZD OAILEPSO 
VZNVNASNS V1 Vad YZITILLA 3 

“WilvWidd 30 Odvued Yz0usL 40 S31N3000 V OdIOINIO SYOILYWBLYW S¥7 

oavso19sad VAVHSOud 

Ad VOLLOYQIG JYSOS Y3ATTVL OSUND ‘AYSWON



  

  

  

  

  

  

érl 

    

‘yebeld 
9p e108) B] ap sejeledas - 

“sauorajsodx3 - “eyeds3 “soye}aoy - 

‘ugioedioeg- | ‘eugjsceg [ou }evoypy "SID - 

NOIOVNTWAA “e{Bojoa1sg ap solpnjse “UQUEZId ~ 

ad SVWLSIS stag “ueet ‘LAOVId “sosHundoaY 

yenjoajalut 
ojjouesap ja ua udu 

-B1A1aju} anb sas0joe 4 “y 

“ugiaisodx3 ‘p “OWUBILUIDZOUOD [9p UQID 
-ONASUOD BP SOSBIO!d “ 

“sauolsnosiq "€ 
“ojouesap ap sedery “Z 

sodinba ua ofeqesy “2 ‘Qabealg) 

éjenyoapayul oylu [ap ol}ouesap “oyu | 20H 

“epeyUalod B1)997 “| oyouesap [3 $2 9NH? ") ap osacoid ja euezyeuy | (ap jenjyoajayu! o|jo1eseq LZ 

yaNviuena 3g SVOINOAL SVWALENS VHOd4 | YVINDILY¥d OALLSPAO VINBL ha 
            (SUH 8 AQ SSNOIS3S 01) ‘SUH OF ‘SVHOH 3d WLOL 

“SOALLWO 

AIJINDIS S3°VZIONAUdY 3d 04907 TE Vad SVAILWNYALTY SALNSNASIG MVLNAW2 Td 3G Nid Ta NOO 'SWOILYWALV Sv 3d 

VZNVNASNS V1 Wud VZITILA SND SOGOLAW A SVIDSLVULSS SV1 YEVNTWAS VINWNIdd 30 3LNA900 73 “WHANIS CALL ACEO 

VruvWiud 30 ODVES NIOUAL SO SALNIION ¥ OGIONUIG SVOLLYWA.LWN S71 3G VOLLOYGIG 3¥dOS YATIVL OSYND AYEWON 

“OWIXYN SL ‘OdNdD 

oavsolosad VAVEoOdd



Ost 
  

“seyt JeYOUpA 
“seonguajew | ‘seojpwajew se] ap ezueU 

   

  

  

  

   

Se] ap ezUBYesUS -asua e} ‘uear 1AOVId ‘daS 2] ep soyuauinsog - 
e| led seiBayesjsa zeny - 1HH- MesBow “seidod - 

sodxg -} |BYOUPY “elquuojoo oueWNy “Sid - 

“ugroediped -| oouesag ‘euelg ‘viWdwd “UQWIEZId - 

NOIOVNTWAA 30 SVWALSIS viavuoonsla ‘sOSYNDay 

‘yeBeld ap 
“SaU0ISNosiq ‘¢ JOMSUOD EOS! “Z 

“BZUueBYasUua 

“sodinba ua sofeqel| ‘Z eseonewayew ap opojgw un ep ug}o “SeONPWIAIEW 

sej ap afezipuaide je | ‘onfep | -onsuco e| ved yebeig ep | sepap eae je ue alezipuaide | sesoy 

‘epejuawog einjoay Et | yaBelg eqiouos ow9g? ‘t | 9z 4 Gz souomepode se] gezieuy | ezueyasua ap ojdasu0g g 

  

          
arvzlanauddv “SUH 

VZNVNASN3 JG SVOINDAL SvVWALENs VHO3S | YVINDILYVd OAlLAaraO VWaL WnN 
      “OWIXYW St ‘(OdNY (SUH 8 30 SANOIS3S 01) ‘SUH OF ‘SVYOH 30 WLOL 

*SOALLWO 

-IJINDIS SSPVZIQNAYdY 30 ONDOT 713 Ved SVALLYNUS.LTY S3LNIY3IIG YVLNAWS Id! 30 Nid 13 NOO 'SWOLLYWALWW Sv 30 

VZNVNASNA V1 Vad VZIILN BND SOGOLAW A SVIDALVELSA SVT YEYN TWAS vided 30 3LNA900 13 “Wa3SN3D OALLECEO 

“WIuWWIdd 30 OGVHD YIOUSL JG SSLNAQOG V OGIONUIG SVOLLYWALYW SV7 3d VONLOYdIG SYaOS YATIWL OSUND -AUSWON 

oavso1os3d VAVeSOdd



EST 

  

  

“€66L 

‘sapeplanoy ep O10Udly 'dAS 
“S86L 

“quisae {9 eved 0q!7 -d3IS 

  

  

  

  

“ugrarsodx3 - "gol eas “SeOnFWONEW “ajqeyoos: jeuayey - 

“ugIoRs se] op efezipueidy sop sooisya *sa0|09 
“asejo ap ueld UN JEUASIC -| sopiuswuog ‘mUeBeW ZZWOD ap seyoy 4 sopep, soBanr - 

NOQIOWN TWAS Ad SVWALSIS j\AveOOITala ‘sosunoayd 

“ugiejuesaidas 

ep seuoy GS 

“sqUeUOHSANd ‘¢ | “SeWeargold ap UgION|Ose! 
BL Ua SEpEYNYIQ ‘py 

*(sewajqoid ep uglonjosaz) 

soojoesd so1oioialy “p “ugroeoyde 

ns ua einuayadxy “€ 

Eewajqod un sa 9nd? *Z “SeIseq 

  

            
“UDISNOSIC] 'Z sauopelado se] eed 

“seaiseg sauoresade |'o\soBe ap sayead sewajqoud seayueyd “soonpuaye | Ses0} 

-odinba us ofeqess “1 se] ap opesyiuBig “| [ole L120} ep pepinn e| grepueiduiog | sewaqosd ap uglonjosey | gb 

AIvZiIONaud¥ 
“SMH 

VZNVNASNa Ad SVOINDSL sywalans WHOad YVINDILVd OAILAraO VW3L WON 

  

-|4INDIS SAPVZIONSYd¥ 3G ODOT 13 Vel 

VZNWNSSNA V1 Vad YZIILLN AND SOGOLA 

“WINVWIdd 30 OWES YSOUAL AC SALNZO 

“OWIXYW St -OdNYS 

oavsolossd VWVYeDOUd 

(SUH 8 AO SANOISSS 01) ‘SUH OF ‘SVYOH 30 WLOL 
“SOALLWD 

Wd SWALLVNYSLTY SSLNAMASIG UVLNIWA Id 30 Nid Ta NOD ‘SVOLLYWALWW S¥1 30 

W A SVIDSLVYLSA SVT YEN TWAa VINVdd 30 3LNS900 13 WHANAS OALLArEO 

Od ¥ OCIOMIC SVOLLYWSALYW SV 3d VOILOYGIG 3UdOS YBTIVL OSHND ‘3YEWON  



zs 
  

  

“opeinauipens jaded - 

  

  
  

‘odinba ua soleqed, ‘7 

‘ugioisodxg “¢ 

“sauolsnosiq ‘Z 

B] ap os/,, UgORoYde 

Ns ud sapeyNoyiq “7 

  

“ei60] 
-opoyaul Bisa ajue OUWUNTE 
lop A osaew jap jaded ‘€ 

“SOOIDPPIP SOSINDOI 

A SEQUD9} SOPO]AW “Z 

“ofeqeu) ap SEO) “Q66L ‘SEMNWL fel “SQJOPEOLEW - 

spaanu ap seiouasaing -| -oypy “seongwajelu se] op “SONOJEIOY - 

‘ugiedioed-| eonoePiq 2D ‘Wadd 21d09 - 

NOIOWNTWAA 30 SVWALSIS visvE9oNEls ‘sosuno3y 

“weoyoepip 

“seOneWaTEW 

  

  VZNVN3SNA 3d SVOINDSL         
‘seojewayew se| ap |ojsoBe ap} se] ap sea1udg) A sopojaul “seonBwaye | S2i0H 

“epeyawog BinyooT "| | eonoepip ep ojdeoueg ‘1 | 9b ASL $0] s;uaWeDN}J9 BezIeEUy sejapeonoppia | 2 

arvZIGNadd¥ 
“SUH 

SVWALENs VHOaS | YVINOLLY Yd OALLAraO VIL WnN 
      

-|dINDIS SAPVZIONSYdY 30 ODOT 13 Wud SVAILYNYSLT 

VZNVNASNA V1 Vad YZITILN AND SOGOLAW A SVIDALVYL 

“VIMVWidd 3d OWED YIOYTL 3d SBLNIIO V OGIONIG SVOILYWALWW $V130 VOILO 

“OWIXYW SE ‘OdnydS 

oavsojosad VWY"edOdd 

(‘SHH 8 3d SANOISHS OL) SHH OF ‘SVYOH 30 WLOL 
“SOAILVO 

WY SBLNSYSIIG UVLNSWS Id 3G Nid 14 NOO 'SVOLLYWALYW SV¥7 3G 

$3 SVT YHYNIWAR WievWitd 30 3LNA900 13 “WYFN3Z9 OAILAFEO 

GIG JUSOS YSTIVL OSHND ‘AYaWON



€sI 
  

‘ugioedioped - 
NOLOWNTWAR 30 SYW3LSIS yavesonala 

“ugigenjens ap ey3[0g - 
‘SOSYNOAY 

  
  

“UQIDENJEAS 
ap eJajoq ej 1eyS9UCD “E 

“Jensisipul ugMed! 

  

ed % 

“sOplua}uog- 

  

‘Jopeulps005- 

‘ugioenjeag -Z 

  

          
“oun ‘opedioped ey anb |e 

“epuopal sey ‘Lb ‘ugISNQUOD "| | ap Ot ua s9]/2} OsuNd [a Blen|eaz “OSIND Jap a18IQ | BIOH | 

arvZigNayudv “SMH 

VZNVN3SN3 30 SVOINDAL SvVWALENS VHOad | YVINOLUVd OALLArGO VW WN 
    

“OWIXYW SL -OdNYeS 

oavso19ssd VWVud0"d 

(SUH 8 3d SANOISSS OL) ‘SUH OF ‘SVHOH 30 WLOL 
“SOAILVO 

-IZINDIS SAPVZIGNS¥dV 30 OYDO7 73 Vaivd SVALLWNUA LT SSLNSYaIIC YVLNSWS Tdi AQ Nid 13 NOS 'SVOILYWALWW SV1 3G 

VZNVNSSNA V1 Wed VZIILN AND SOGOL3SW A SVIDBLVYLSA SW YEVN WAR VINVWldd JO ALN3D00 1a ‘TWHSNSS OAILAPAO 

“VINVWIdd JG OGVYS HAONSL 30 SALNI90G V OGIDINIG SVOILYWALVW SV71 Ad VOILOYdIG SYAOS H3STIWL OSUND -AYEWON  



EVALUACION. 

El sistema de evaluacién se flevara a cabo a través de los tres tipos de 

evaluacion. 

EVALUACION DIAGNOSTICA. 

Esta partira de la experiencia propia, de! docente, primeramente sera en 

forma individual y después se socializaran los resultados. 

4.- Qué es aprendizaje? 

2.- 4Qué métodos y técnicas emplea para ensefiar matematicas? 

3.- gQué resultados logra a partir de su aplicacién? 

4.- ,Cuales han sido los obstaculos alos que se ha enfrentado con su uso? 

5.- .Cuales son las necesidades que surgen cuando se estan aplicando? 

EVALUACION INTERMEDIA. 

Se evaluara durante cada una de las sesiones de acuerdo a Ia participacién: 

Esta incluye, la medicion de expectativas ante el curso, la intervencién de los docentes 

en cada tema. Cabe recalcar que habra un registro de evaluacién en donde se asignara 

la participacion dependiendo de la calidad, es decir, comentarios que enriquezcan el 

proceso ensefianza aprendizaje. 
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Asi mismo durante el desarrollo del taller se habriran espacios para trabajar en 

equipos, expondran temas que integren contenidos claros y dinamicos, los cuales 

despierten el interés de los docentes. 

Al paso del programa el maestro disefiara un plan de clase, donde se logre 

identificar que sus clases estan encaminadas a obtener aprendizajes significativos. De 

igual manera se formularan estrategias metodolégicas que propicien saberes reales, 

practicos y con significacion. 

Por Ultimo se evaluaré las sugerencias personales para nuevas formas de 

trabajo en el area de las matematicas, aqui se busca que el maestro se esfuerce por 

crear estrategias, utiles y diferentes pero sobre todo con la intension de que los 

alumnos desarrollen al maximo sus potencialidades légico matematico 

EVALUACION FINAL. 

Se llevara a cabo al término del curso-taller , con la finalidad de identificar los 

alcances y limitaciones obtenidos. 

Acontinuacién se evaluaran los contenidos con uno de los siguientes valores: 

D= Deficiente. l= insuficiente. B= Bueno. 

155



MB= Muy bueno. E= Excelente. 

1.- La relevancia del contenido del curso para la practica docente es: 

2-La comprensién de los contenidos que se manejan en el curso son: 

3.- La secuencia de los contenidos de! curso son: 

4.- La correspondencia entre los objetivos y los contenidos del curso son: 

5.- La claridad o precision de los contenidos del curso son: 

6.- La actualidad de los contenidos del curso son: 

7,- La profundidad conceptual de los contenidos del curso son: 

8.- La correspondencia entre los contenidos de! curso y fas necesidades de 

aprendizaje son: 
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ANEXO No.1 

UNIVERSIDAD DON VASCO A. C. 

ESCUELA DE PEDAGOGIA 

EL PROPOSITO DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO ES CONOCER EL GRADO 
DE EJECUCION EN EL AREA DE LAS MATEMATICAS. 

NOMBRE 

GRADO ESCUELA 

1.. NUMEROS Y SIGNOS 

1.- Subraya los numeros que se te van a indicar. 

2 4 6 8 10 12 13 14 = «#48 

2.- Anota los siguientes nameros. 

4.- Anota tos siguientes ntimeros 

EDAD 

20 
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8 18 3 13 20 5 50 

2.- SERIACION NUMERICA 

4.- Copia los numeros que estan escritos en el Pizarrén 

2 6 4 10 16 8 18 20 14 

2.- Escribe la serie de tres hasta el treinta 

3.- OPERACIONES 

1.- Anota las siguientes operaciones. 

34+25=44+19=19-10=28-14=41x 22=33x12= 12: 36=10: 80 

4.- PROBLEMAS 

1.- Juan y Luis van al mercado con $ 5. 00 cada uno ¢ Cuanto dinero llevan 

los dos ? 

2.- Pedro trae 10 manzanas, y las quiere regalar a dos nifios 4 Cuantos le 

tocan a cada uno ? 

5.- CALCULO MENTAL 

2X4= 6X5= 7X3= 4X3= 3X7= 

4X6= 3X9= 5X6= 2X7= 6X9= 
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Resultados que se obtuvieron de la PRIMERA aplicacion. 

ANEXO No.2 

  

  

  

  

  

  
  

    
    

  

    
    

  

  

Pregunta 1 tnciso A Pregunta 2 

3% 6% 

a Edad de 11.213 
afos | qq Contesta bien + 

i 
m Gdad de 8a 10 'm Contesta sal 

afos 
97% 96% 

Inciso B Pregunta 2 tnciso C Pregunta 2 

6% 6% 

mContesta bien wContesta bien 

a Contesta mat fg Contesta mal 

94% 94% 

Inciso D Pregunta 2 Pregunta 3 

9% o% o% 

  1% 

  

  BE% 

a Contesta Bien 

| Contesta Mal 

(No Contesté 
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Inciso A Pregunta 4 Inciso B Pregunta 4 
  

Contesté bien 

100% 

6% 

  

mContesié bien 

No contesté 
—_— 

94% 

  

Inciso C Pregunta 4 Inciso D Pregunta 4 
  

3% 

97%   

  

Contesté bien | 

Contesté mal | 

  

9% 

91%   
  

Pregunta § Serie Numérica Pregunta 6 Serie Numérica 
  

  

15% 

eb 
79% 

mPa cia hen! 
qu Contest6 bien 

{mB No contesté- 

1 Contest6 mal | 

20% 

   
    

m Contest bien 

mNo contest6 | 

1 Contesto mal 

  

6% 

74%   
  

  

Pregunta 7 Serie numérica Inciso A Pregunta 8 Operaciones 

  

3% 5% 

91%   
mw Contesté bien 

mNo contesté 

OContestd mal 

    
      

15% 

Contest6 bien 

Contestd mal 

85%     
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{nciso B Pregunta 8 Inciso C Pregunta 8 
  

12% 

Contesté bi 

Contesté mal 

BB% 

  

35% m Contest6 bien 

wNocontesté 

59% |) Contesté mal       
6%   

  

{nciso D Pregunta 8 Inciso E Pregunta 8 
  

24% 
————_— 
| Contesté bien 

  

3% 

Contesté bien 

Contest6 mal 

97% 

    
  

wNo contesio   

DContest6 rat 
31% — 

{gu Contesté ral 

76% 

Inciso F Pregunta 8 Inciso A Pregunta 9 

3% 6% @ Contesté bien las 15% 

armbas mu Contesié bien el      
   

Procedimiento 

mo contestéel | 
Procediriento | 

   

85%         
    

Inciso B Pregunta $ Problemas Inciso A Pregunta 10 
  

Contesié bien el resulatado 

100%   15% 12% 
Contesté bien el: 

| procedimiento 

No contesté el 

procedimiento. 

"]OContest6 mal el 
procedimento 

  

   
    73%     
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inciso 8 Pregunta 10 Inciso A Pregunta 11 1* T. de M. 

  

18% 
m Contesié bien el 

resuttado 

w No contesté ef 

resuttado 

  

85%   
  

9% 

m Contests bien 

w Contest6 mal 

91%   
  

Inciso B Pregunta 11 2* T. de M. Inciso C Pregunta 11_3* T. de M. 
  

20% 

Contesté bien 

Contes!6 mal 

80%   
24% 

  

  

Inciso D Pregunta 11 4" T. de M. Inciso E Pregunta 11_5* T. de M. 
  

3% 
29% mContest6 bien 

m Contests mal 

No contesid 

    
      

68% 

Contestd bien 

No contest6 

  

20% 

80%         
  

tnciso F Pregunta 11 6* T. de M. Inciso G Pregunta 11 7* T. de M. 

  

18% 

Contesté bien 

mi Contestd mal 

82% 

  

18% 

a Contest bien 

mw Contest6 ral 

82%         
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Inciso H Pregunta 11 8* T. de M. inciso | Pregunta 11 9" T. de M. 
  

15% 20% 

    
85%         

Inciso J Pregunta 11_ 10" T. de M. 
  

6% 

47 
wContesto mal 

  

47% DNo contesté 

    
Resultados que se obtuvieron de la SEGUNDA aplicaci6n. 

4. Edad 2. a) b) c) d) 
  

Contesté bien 

3h 

    

   

Bm Entre 8 y 10 afos 

winte 11y 13 im] 

afios 

      

  
97% 

100%           
3. Serie numérica 4, Inciso A Signos 
  

3% 

m Contesto bien 

m Contesté mal 

  

97% 
97%             
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4. Inciso B Signos 4. inciso C Signos 
  

  
  

    
  

      

    
  

  

  

      

  

  

  

3% 3% 3% 

fe raniestAhpn 2 mContestd bien | 
wi Contesté bien 

wm Contestd mat 
‘Contest mal 

No contesté bien, 

94% 97% 

4. Inciso D Signos 5. Serie numérica 

15% 3% 

Contesté mal wContesté bien 

No contesté bien w Contests mat 

85% 97% 

6. Serie numérica 7. Serie de 3 en3 

6% 

a Contesto bien 

6% 

94% 

Conte: ‘ 

ntesi6 mal 

Q
 

#   i. Contest6 mal 

  

8. Inciso A Operaciones 8.tnciso B Operaciones 
  

15% 

85%   [we Contests bien 
mContesto mal ee 

9% 

91%       
tw Contest6 bien 

mi Contesté mal         
  

169



8.inciso C Operaciones 8. tnciso D Operaciones 
  

  

47% [wContest6 bien 
mContesté mal   53%     

  
44% 

    
56% 

Contesté 

Contesi6 mal 

  

A 

  

  

8.Inciso E Operaciones 8. Inciso F Operaciones 
  

3% 

Contesté mal 

‘No conte: 

97% 

No contesté fa 1" 

100% 

  

8. Inciso F Operaciones 9. inclso A Problemas 
  

No contesté la 2* 

  
12% 

18% 

70%       

  

mContesté bien 

mNo contest6 bien 

OContesté mal     

  

9. Inciso B Problemas 10. Inciso A Problemas 
  

9% 

Contesté bien el 

resultado 

| Contesté mal 

|   

  

91%     
47% 

47% 

  

  
mi Contesté bien el 

procedimiento 

| Contesté mal el 
procedimiento 

CN contesté el     Procedimento 
  

  

  

  

  
 



10. tnciso B Problemas 11. Inciso A Calculo mental 1° T. de M. 
  

  

    

        
  

  

    

  

  

        
  

  

  

      
  

Contest6 bien 

9% 
Contests bien el 
tesuttado 

w Contesté mal el 

resuttado. =] 

91% a 
100% 

11. nciso B Cafculo mental 2".T. de M. 11. Inciso © Calculo mental 3*T. de M. 

15% 20% 

Contesté bien 
Contesté mal 

85% 80% 

41. Inciso D Catculo mental 4* T. de M. 41. Inciso E_Caiculo mental 5* T. de M. 

6% 15% 
18% 

tg Contesté bien ——--— 

i mContesté bien 
mContesté mal | mi Contest6 mal ' 
[No contesté bien Ca 

76% 5% 

11. inciso F Calculo mental 6* T. de M. ‘A1.inciso G Calculo mental 7* T. de M. 

26% % 

m Contestd bien Contesto bien 

mContest6 mal mi Contesté rat 

TA% 91%         
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11. Inciso H_ Calculo mental 8? T. de M. 11. Inciso 1 Calcuto mental 9* T. de M. 
  

15%   
a Contesié bien 

mContesté mal 

(No contesté bien       
82% 

1m 5%   

mContesto bien 

mContest6 mal 

0 No contesté bien       

80% 

    

11. tnciso J Calculo mental 10* 7. de M. 
  

—— 
mContest6 bien 

mContest6 mal 

GNo contests bien 

    

38% 53% 
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