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INTROOUCCION. 

La dificultad que los niños presentan en el aprendizaje de 

la Matemática no es algo reciente, sino un problema que se ha v~ 

nido acarreando desde hace ya bastante tiempo y que se debe de -

manera prioritaria a los métodos de enseñanza que se utilizan_ 

De acuerdo a los planteamientos de Piaget, el niño en edad 

escolar se encuentra en la etapa de operaciones concretas, tenie~ 

do como caracter1stica principal la necesidad de representaciones 

visuales del elemento para percibirlo, dado que en dicha etapa, 

el alumno no cuenta con los elementos necesarios para entender y 

comprender el nivel abstracto de la Matemática pues no posee la 

capacidad de interiorizar la acción, es decir, de realizar oper~ 

ciones con un pensamiento formal. 

Considerando que la Matemática ocupa un lugar predominante 

dentro de los niveles educativos, resulta importante cimentar de~ 

de el nivel primario loa distintos conceptos numéricoa que pasa

rán a formar la base para los niveles posteriores planificando -

adecuadamente los contenidos segün los distintos grados y aplí..,_ 

cando el método did~etico mas acorde al desarrollo co9noscitivo 

del niño. 

SD por esto que surge la inquietud de implementar un Labor~ 

torio de Matematica como una alternativa did~ctica en el nivel -

escolar, que ayude a incrementar el nivel da eficiencia en el 

aprendizaje de la materia. 



Para sustentar la propu~sta anterior, se consideró peE 

tinente la investiqaci6~ de todo lo referente a Laboratorios de 

Matemática tomando en cuenta el proceso E-A de la Matemática se

gün los enfoques de la Teoría Conductista y Cognoscitivista prin 

cipalmente, estableciendo con ello, los procedimientos y progra

mas que se utilizan en el sal6n de clases para la enseñanza de -

la Matemática. 

Posteriormente se procedi6 a la elaboraci6n de un programa 

de actividades matemáticas para el Laboratorio, aplicándose en -

una muestra determinada de forma aleatoria en alumnos de 5* gra

do de Primaria, estableciéndose los par~etros comparativos de -

evaluación a la muestra, as! como la selección y validación de -

instrumentos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos señalar que -

la utilización de m~todos didácticos acordes a la manera en la -

que el niño adquiere el conocimiento, dependiendo de la etapa de 

desarrollo psicol6gico en la que se encuentre, favorece notable

mente el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. Pudi~ndo

se señalar así mismo, el campo de la innovación didáctica como -

una de las áreas m~s importantes y de mayor aporte del Pedagogo 

al proceso educativo. 



CAPITULO l. 

EL LABORATOTIO DE MATEMATICA, ANTECEDENTES Y DESARROLLO. 

Se ha podido encontrar a través de la historia y sobre todo 

en.los Oltimos años, que las sociedades que han descuidado el cu! 

tivo activo de la Matemática y la Ciencia se han topado con la 

párdida secuencial de sus potencialidades, debido a que la creat.!_ 

vidad matemática y cient!fica han ocupado un lugar muy pobre en -

diferentes sociedades como ocurre en el continente Americano. 

La Matemática dentro del proceso educativo es algo importan

te y sin embargo es un aapecto que ha sido muy descuidado desde -

los primeros niveles. Al respecto se puede mencionar que los ava~ 

ces más caracter!sticos de Occidente en cuanto a su tecnología, -

se encuentran íntimamente ligados al pensamiento matemático a pa~ 

tir del s. VI A.C. con las ideas de Pitágoras y sus seguidores 

llevando tras de sí el desarrollo de otras ciencias e incitando -

a la evolución tecnológica, de esta forma se puede decir que la -

Matemática corresponde a un saber aplicable en muchas áreas y cu

yas características favorecen a la transmisión de las capacidades 

de nuestra cultura. Así se ha considerado que la Matemática es: 

"Una Ciencia con fines propios como la ordenaci6n racional y 

lógica de los aspectos cuantitativos de las estructuras reales y 

mentales; un arte que consigue, como premio añadido a su esfuerzo 

por alcanzar sus objetivos específicos, la creaci6n de estructu-

ras mentales y un instrumento poderoso de exploración y transfor-



maci6n del Universo". (De Guzmán, 1983) 

La Matemática es más que nada una actividad, un método de -

pensamiento para resolver situaciones problemáticas, reales y 

mentales, lo importante es hacerlo de modo que el individuo que

de preparado para realizarlo de forma autónoma e ir más allá. 

Por tanto se pretende establecer un Laboratorio donde el es 

colar a través de la actividad relacione los problemas de la vi

aa cOtidiana con las lecciones escolares para favorecer el dese~ 

volvimiento de su pensamiento. 

En este capítulo se hace una breve reseña respecto al ini-

cio del Laboratorio de Matemática mostrando en primer término la 

evolución de la Matemática en sf, en segundo lugar el desarrollo 

que dentro de la Didáctica ha tenido la Didáctica de la Matemátf 

ca as! corno la importancia y utilidad que en dicha área se ha d~ 

do a la aplicación de material didáctico para incrementar el re~ 

dimiento de los alumnos dando paso as!, posteriormente a las in

vestigaciones que se r&alizaron sobre la implementación del Lab~ 

ratorio de Matemática y de esta forma conocer los alcances que -

dicho Laboratorio ha tenido, en el nivel primario espec1ficarnen

te. 

1.1. HISTORIA Y EVOLUCION DE LA MATEMATICA. 

La Matemática empezó con la invención de los nameros para -

contar; el hombre prehistórico por su limitada necesidad de con-
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tar no desarrolló nombres para las cantidades.superiores ya que -

sus pertenencias eran pocas y además probablemente su vocabulario 

para representar grupos era muy escaso. 

Los Egipcios eran especialistas en geometría, utilizaban p~ 

ra su enseñanza figuras diseñadas en hojas de papiro, además oc~ 

paban f6rmulas sencillas para hallar el voltimen de los s611dos y 

el área de figuras planas¡ as! la geometría surge por la necesi

dad que ten!an los egipcios de medir sus tierras de labrado des

pués de que el Nilo crec!a, para tal operación hacían uso de un 

cordel que a la vez les serv!a de regla, compás y escuadra¡ as! 

hicieron grandes aportaciones con sus métodos para medir terre __ 

nos, al conjunto de éstos métodos se les llamó geometría que vi~ 

ne de las rafees; geo=tierra y met=6n=medir: de este modo fue en 

la antigua Grecia donde los Fil6sofos griegos se interesaron por 

conocer la geometría en s! y no por su utilidad iniciándose as! 

como Ciencia deductiva, gracias a los predecesores de Euclides, 

como Pitágoras y Tales de Milete que hicieron grandes descubrí __ 

mientas geométricos. 

Pitágoras introdujo con la Matern~tica un nuevo elemento a -

la educaci6n griega, estableció las tablas de multiplicar, la r~ 

gla de tres, los primeros fundamentos de la acGstica, el conoc1-

m1ento del tiempo que dura el movimiento de las estrellas y el -

teore~a del cuadrado de la hipotenusa o Teorema de Pit~goras con 

el cual se inicia la geornetr!a racional, aunque aan no se tiene 

la seguridad de si ~sto Gltimo es atribuible a Pitágoras o a 
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Tales de. Miieto·, p~es a éste se le atribuye el empleo de la cir

cui:fei=~ñcia ··par·a la medida de los ángulos as! como el hecho de -

de~er~inar.'_ia_ ~).tura de una pirámide conociendo la sombra que 

proyecita, .·é~·to consistía en: "colocar un bast6n en la extremidad 

de :1a ·sombra a_rrojada por la pirámide y mostrando mediante los -

dos triángulos formados por los contactos de los rayos solares, 

que una sombra tiene con la otra, la misma raz6n que la pirámide 

con el -bast6n, utilizando as! la proporcionalidad de los lados -

iguales" (1) • 

En general los pitag6ricos desarrollaron una orientación m~ 

temática en varios aspectos, as! determinaron numéricamente as __ 

pectas del mundo corporal, de la mdsica, la astronomía, etc1 de 

este modo "encontraron la escencia permanente del mundo, en los 

principios matemáticos" (2). 

Posteriormente Euclides crea su libro llamado "los elementos" 

hacia los años 330 y 320 A.c. en donde se maneja la geometría c2 

mo Ciencia deductiva, mostrándose en ello un modelo de organiza

ci6n lógica, surgiendo a ra!z de este libro lo que se conoce con 

el nombre de geometría Euclidiana: desarroll,ndose as1 la Matem! 

tica Egipcia como un instrumento muy valioso y de gran caracter 

{l) Caballero, A. Matemáticas tercer curso, Ed. Esfinge, 1986, 

México, p. 69. 

(2) Larroyo, F. Historia general de la Pedagog!a, Ed. Poirda, 

1986, ~éxico, p. 140. 
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formativo. 

Por otro lado también se desarrolló otro tipo de qeometr1a 

conocida como analítica y que se refiere al estudio de la geome

tr!a mediante los métodos de análisis la cual fue fundamentada -

en 1637 por Descartes y se basa en la representación de las coo~ 

denadas y en la expresi6n de las relaciones geométricas mediante 

métodos algebraicos. 

En México, los Mayas destacaron como Matem~ticos y Astr6no-

mos; emplearon una numeración vjgesimal, es decir que utilizaban 

como base al ntlmero 20 para contar elaborando de esta forma di __ 

versos c~lculos e inventaron para el cero un signo especial, pe~ 

mitiéndoles ésto expresar enormes cantidades y hacer considera __ 

bles cálculos. (ver figura 1) 

Fiq. l. 

4ll> . .. ... - -o 1 2 J 4 5 . .. - ·- " .,.. ...,. - .,.. a 

~ 
.. ;f 

.... 
E 

" -,,. 15 

iÍi ¡¡ j¡ = 
16 17 lS fr 

As! mismo loe aztecas utilizaban durante el s~ XV; dibujos 

para la representación de diversos objetos, dichos dibujos in __ 

clu!an símbolos numéricos por ejemplo, con una espiga orlada re

presentaban el nt1.m.ero 400 y así cuando deseaban representar n11m~ 

ros mas grandes aumentaban la cantidad de espigas~ 
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Tambi~n durante la época Precolombina, se utilizaba en el -

Imperio Inca del Pera el ábaco constituido con granos de ma!z p~ 

ra llevar las cuentas trasladando sus resultados a una larga 

cuerda donde los nudos permit!an llevar el reqistro de impuestos, 

gastos y estad!sticas vitales. 

Se cree que algunas tribus antiguas utilizaban una base de 

2 6 3 para contar as! corno otros utilizaron por ejemplo, los de

dos de sus manos o pies como un instrumento de cálculo llegando 

as! a contar hasta el n11mero 20. Por otro lado se tiene la idea 

de que los comerciantes de las primeras civilizaciones colocaban 

guijas amontonadas en el suelo para representar los nd.meros con

tados derivándose probablemente de aqu! el ábaco que en la actu~ 

lidad se utiliza aOn en las escuelas de educación elemental y 

del cual se han desarrollado distintas modalidades. 

Posteriormente surgen los na.meros para contar, naciendo la 

idea de la aritm~tica y álgebra modernas. Una forma elemental de 

escribir los nllmeros fue la de los Romanos (I, II, III ••• ) y 

posteriormente los originados por los Indües y utilizados en la 

actualidad (1, 2, 3, 4 ••• } quienes también crearon un m~todo de 

calculo en base a 10 o decimal. 

Ya para el siglo XVI los jóvenes Europeos aprendían aritmé

tica utilizando los contadores de mesa, manipulados al iqual que 

las fichas del ábaco. 

Por ültimo se puede mencionar que ya desde los antigums 

Grieaos se utilizaban calculadores mecánicos que se han ido per-
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feccionaado desde esa época ha.st~. l~~~fe~ha constitu-,.éndose una -

serie de máquinas de cálculo cada vez más complicadas, as! se 

pueden mencionar entre otras máquinas por ejemplo, los rodillos 

de Napier populares en la Europa del s. XVIIJ"la máquina sumado

ra de Pascal inventada en 1642, el multiplicador de Babbage en -

el s.XIX, el analizador diferencial construido en 1930 por el Dr. 

Bush, culminando posteriormente en la computadora electr6nica que 

resuelve problemas matemáticos en fracción de segundos, dándose 

a conocer el primer computador eléctr6nico en 1946 dentro de la 

Universidad de Pensilvania que realiz6 una suma en 1/5000 de se

qundo, localizándose posteriormente en E.U.A. el computador más 

qrande dentro del Departamento Meteorol6qico conocido como el 

EXTENSOR que realiza una suma en 1.5 millonésima de segundo. (3) 

Atín as! y de acuerdo a lo anteriormente expuesto se debe 

cencionar que "la actividad matemática debe de ir acompañada con 

cierto énfasis por parte del educador, en el poder, la belleza, 

el sentido humano y profundo de las ideas que se manejan aprove

chando todas las ocasiones que la misma materia proporciona" (De 

Guz:;ián 1983). 

Por lo anterior se ha considerado que desde los Pitagóricos 

hasta nuestros días atravesando por el cuadrivio de la edad me __ 

(3) Bergamini, D. Matemática$, Ed. Offset Multicolor S. A., 1968, 

México, D. F. pp. 18-26. 
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da, la Matemática .ha_ s.ido considerada como uno de los ejes fund~ 

mentales de la educaCi6n ya que se hacen notorias las mdltiples 

aportaciones de la Matemática al proceso educativo, entendido 

éste como un proceso de transmisi6n de una cultura y una prepar~ 

ci6n para la posible superac16n de la cultura transmitida. 

1.2. DIDACTICA DE LA MATEMATICA. 

En este rubro nos remitiremos a dar un bosquejo general de 

lo ~ue a Didáctica de la Matemática se refiere para lo cual ini

ciaremos por definir que es la Didáctica en s!. 

La Didáctica entendida de manera general es "una disciplina 

orientada en mayor grado hacia la práctica toda vez que su obje~ 

tivo primordial es orientar la enseñanza" .•• (4): también se en

contró dentro del Diccionario de las Ciencias de la Educación 

que a la Didáctica se le ha considerado como .•. "el estudio y 

aplicación de las disposiciones normativas, hipotéticas y oblig!. 

torias que llevan el aprendizaje gracias a la ayuda de los méto

dos de enseñanza válidos nara todos " cada uno de los docentes. 

para todas y cualesquiera de las materias. para todas y singula

res estructuras didácticas, para todos v particulares ambientes 

como instituciones formales y no formales y para todos y cada 

uno de los recursos didácticos" •.• 

(4} N;:ri:-:1., T. Hacia una Didáctica General Dinámica, Ed. Kapeluz, 

1984, México, p. 54. 
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La Didáctica pOr su parte se basa más que nada en el como -

se va a er.s~ñar y contribuye a hacer más consciente la acción del 

profesor as! como más interesantes y provechosos los estudios del 

alumno; tiene sobre todo bases científicas puesto que investiga 

y experimenta nuevas.tt!cnicas de enseñanza y además establece 

normas de acción bas¿fndose en datos científicos y empíricos de -

la educación ya que la didáctica en lo que respecta a práctica y 

teoría, ástoS constifÜyen dos elementos interrelacionados. 

Partiendo de su ascepci6n general, la Didáctica puede enfo

carse a campos o áreas específicas de estudio constituyéndose 

así en una Didáctica particular o específica de acuerdo a lo 

cual, tenemos que existen didácticas de las especialidades dentro 

de las que podemos encontrar, entre otras, la Didáctica de la M~ 

temática localizada dentro del plano de la Didáctica y de la Pe

dagogía de la siguiente manera: 

p 

E 

o 

OIOACTICA 

Aunque'la"Didácticá de la Matemática, como se mencion6 ant~ 
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riormente,' constituye s6lo una .parte de lc('oúiaCtÍC~ General ha 

sido considerada por algunos autores c~mo--~.-< .·-~:~a. -C.Í.enCia en s! 

que se--encuentra en constante desa.~rol:~o Y ~que, afud.a a la forma

ci6n del que está.dentro de la· escuela": •• (5). Sin 'embargo se -

refiere por su parte, a las técnicas de enseñanza adecuadas al -

nivel evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades del -

alumno, como se mencion6, al como se va a enseñar la Matemática, 

es decir dentro de la Didáctica de la Matemática se aplican los 

principios generales de la Didáctica pero de acuerdo al campo e~ 

pec!fico de enseñanza de la Matemática para lo cual deben tomarse 

en cuenta los contenidos programáticos de la misma de acuerdo a 

los objetivos haciendo notar su extensi6n y profundidad. 

Por lo tanto la enseñanza de la Matemática no debe reducir-

se a la transmisión de temas por parte del profesor hacia los 

alumnos, sino que debe basarse en procesos de auténtico descubr! 

miento por parte de los alumnos, pretendiendo as! que éstos tran~ 

fieran su conocimiento de modo que elaboren técnicas generales p~ 

ra actuar ante una situación problema. 

Así se encontró que la Didáctica de la Matemática ha ido ev2 

lucionando, se ha perfeccionado en cuanto a su desarrollo y apl! 

caci6n con _la_ finalidad de lograr el anterior objetivo, de esta 

(5) Castelnuovo, E. Didáctica de la Matemática Moderna, Ed. Tri

llds, 1~73, M6xico, p. 14. 
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manera se hace mención en primer término, que la enseñanza de la 

Matemática al principio s6lo se basaba en la simple definición -

de conceptos, descripciones a pizarrón y su expl1caci6n corres 

pondiente sin embargo, ésto no resultaba suficiente y por más de 

mostraciones que se le hac!an al niño mediante el dibujo, aquel 

no pasaba de reproducir lo que se le iba mostrando pero sin asi

milarlo ni comprenderlo, por ello se procedió posteriormente a -

introducir algunos materiales que facilitaran el aprendizaje de 

los alumnos puesto que al ser un elemento manipulable atra!a más 

la atención del niño en comparación con el dibujo, esto facilita 

ria al alumno en una edad posterior, entre 11 y 14 años, el paso 

de lo concreto a lo abstracto. 

De esta forma se puede hacer mención a lo que en su libro de 

la Didáctica de la Matemática Moderna, Enuna Castelnuovo afirma: 

••• "Cuanto más tiempo nuestros niños se dediquen al estudio de -

lo concreto, cuanto más tiempo empleen en la observación, tanto 

mejor pasarán, entonces, a la comprensión de las formas abstrae~ 

tas" •.• (6) 

1.3. UTILIDAD E IMPORTANCIA DEL USO DEL MATERIAL DIDACTICO. 

Dentro de las disciplinas que se manejan en los diferentes 

~iveles, específicamente en el primario, es muy comrtn notar el -

(6) Ibid. p. 79. 
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uso del material didáctico como apoyo e:·.-ince'iltivo que fa.Vorece -

al ·aprendizdje de las distintas·ma~~rias, ·d~ch~·materia~ admini~ 

trado adecuadamente y ~n la PiOporciOn nece'saria es de suma uti

lidad sobre todo en una disciplina tan abstracta como lo es la -

Matemática. 

Todos los instrumentos utilizados a través de la historia -

dentro de la Matemdtica desde los dedos de los pies y manos atr! 

vesando por el ábaco, los nudos, las espigas, etc; hasta los que 

han sido implementados en la actualidad, sobre todo en el primer 

nivel educativo, han sido considerados como un apoyo didáctico -

para la enseñanza, ya que ayudan a la formación elemental del n! 
ño y son un incentivo para el desarrollo intelectual del adoles-

cente favoreciendo al desenvolvimiento y desempeño de actividades 

recreativas lo que hace menos pesada y/o monótona la clase, aumen 

tanda as! la imaqinaci6n del indivíduo: todos estos instrumentos 

o materiales han sido considerados por Crescimbeni como "dispos! 

tivos pedag6gicos necesarios" que fungen como un complemento del 

aprendizaje permitiéndole al escolar relacionar las distintas 

áreas académicas con las actividades de su vida cotidiana, dicho 

de otro modo son el nexo entre las palabras y la realidad, lo 

que torn~ a las primeras m~s funcionales, prácticas y d~vertidas 

pues en el caso espec!fico de la Matemática, dichos dispositivos 

permiten que el niño visualice y manipule las relaciones existe~ 

tes en la particularidad de un problema mediante la utilización 

de sus sentidos favoreciendo por un lado el descubrimiento de 

nuevos elementos y por otro la satisfacción de su curiosidad. 
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De esta forma y puesto que Piaget identifica a los niños en 

edad de escolaridad primaria dentro de la etap~ de ~peraciones· -· 

concretas se puede afirmar que el material didacticO favorece a 

concretizar las actívidades que facilitar~n a l~s ~iños' el apre~ 

dizaje de la Matemática. 

"Estos auxiliares están relacionados con 4 objetiv~s especf 

ficos de la enseñanza de las Matemáticas: 

l) Establecer sus conceptos fundamentales. 

2) Ayudar a reintegrar los procesos y operaciones fundamenta

les. 

3) Lograr que la enseñanza de la aritmética sea más interesa~ 

te y estimulante. 

4) Lograr una tendencia hacia la motivaci6n del estudio inteu 

so de las operaciones numéricas" (7). 

El material didáctico por s! solo no produce un efecto tota! 

mente satisfactorio en el alumno, sino que requiere de la vítal! 

dad que el profesor le da, quien lo torna atractivo al pensamien 

to del escolar; as! se puede decir que la finalidad en general -

del material didáctico es: 

"l) Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere en

señar, ofreciéndole una noci6n m4s exacta de los hechos o fen6rn~ 

(7) Crescimbeni, J. Actividades de mejoramiento aritmético para 

niños de escuela primaria, Ed. Diana, 1979, México, p. 12. 
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nos estudiados. 

2) Motivar la clase. 

3) Facilitar la percePci6n y la comprensión de los hechos y -

conceptos. 

4) Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente 

5) Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la com

prensión de hechos y conceptos. 

6) Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la i~ 

presión más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

7) Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades espec!f icas como, el manejo de aparatos 

o la construcción de los mismos por parte de los alumnos." {B} 

Para cumplir con esta Oltirna finalidad es necesario tomar -

en cuenta que cuando se trabaje con material didáctico en alguna 

clase, se de la posibilidad a los alumnos de participar en su el! 

boraci6n, para que dentro de este proceso les sea más fácil ana

lizar la relaci6n que dicho material tiene con la realidad que se 

le presenta, de manera que satisfaga a sus intereses. 

Los materiales didácticos por el papel que desempeñan de 

auxiliar en la clase, deben de ir de acuerdo con el tema que se 

trate en clase favoreciendo o facilitando su manejo, deben cons

tituir motivaciones que interesen al alumno incrementando de es

ta forma su actividad y participaci6n en clase as! como su nivel 

(8) Nérici, I. Ob. Cit. pp. 329-331. 
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de comprensión. 

1.4. INICIO DEL LABORATORIO DE MATEMATICA COMO ALTERNATIVA 

DIDACTICA. 

Para presentar como es que se ha dado el inicio de un Labo

ratorio de Matemática que favorezca al proceso E-A; es necesario 

en primer término dar a conocer lo que se entiende por un Labor~ 

torio de Matem~tica. 

Emma Castelnuovo hace referencia al Laboratorio como la es

cuela en sX a lo cual agrega que ... "si suprimimos el Laborato

rio, la didtictica de cada disciplina se Séca y se muere" ... (9); 

más para dicha afirmación antes menciona que no se ha logrado ni 

se logrará una conclusión sobre el terreno de la Didáctica de una 

forma definida por ello es necesario tener presentes los result~ 

dos que se han obtenido mediante distintas disciplinas como, 

Pedagogía, Psicología, y Matemática; adem~s considera a la cscu~ 

la diaria como las explicaciones y los ejercicios y cuestiones -

surgidas por y para los alumnos. 

Al Laboratorio también se le ha considerado como Taller por 

algunos profesores que aOn en la actualidad los manejan y que 

nos brindaron sus respectivas definiciones. 

(9) Castelnuovo, E. Ob. Cit. p. 184. 
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En primer término se t~E!ne< la. defi~·i6i6n pr-op\iBsta_'. por la 

Lic. Carolina Roq.rt.guez profesora Q~l ·~-~ie~i~- d~,- C{~riéú.:~~ y Hwri!, 

nidB.des Sur: "El taller de Matemática ~'~~:- ~¡~;-:¡~:~~~~ _4¿~ junto con 

su material y la estructuración· de los -::~,~~~~r~~~~'t_1,~ri·~· ·por obje.to 

que los alumnos construyan los conceptos involUcrados en los cu::_ 

sos de Matemática". 

Y en segundo lugar la definici6n que da el Lic. Pedro Estrada 

profesor del CETIS #49 de Xochimilco quien dice que: "El Labora-

torio es el lugar o espacio diferente al del aula tradicional 

donde se enseña de manera más práctica y amable las Matemáticas 

básicas o fundamentales"; a esto ültimo se aclara que sOlo se ha 

hecho ánfasis en enseñar dentro de los talleres los aspectos in~ 

ciales de los temas tratadas en el nivel medio superior y termi-

nal, es decir que se manejan sólo a un nivel medio básico, sin -

haber llegado aün a desarrollar el trabajo del Taller dentro del 

nivel superior universitario. 

De acuerdo a las anteriores definiciones se resume que más 

que el lugar, el Taller o Laboratorio se refiere al material que 

se utilice y a la importancia que se de a dicha utilidad; as! el 

Laboratorio de Matemática es: La diversidad de materiales que con 

un fin didactico por su color, forma y aplicación se emplean de 

forma adecuada y en la proporci6n necesaria con base en el nivel 

de Matemática que se pretende enseñar, con la finalidad de elevar 

el rendimiento académico de los alumnos, tomando en cuenta para 

cumplir con lo anterior, la etapa de desarrollo cognoscitivo en 

qu~ se encuentra el escolar. Que en el caso especifico de este ~ 
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tuñio se refiere a la etapa de operaciones concretas. 

Una vez aclarado lo que se entiende por Laboratorio de Matem! 

tica se procederá a mostrar lo que en la práctica se ha intentado 

y logrado al respecto. 

Antes de que se implantara el Laboratorio de Matemática en 

si, se realizaron varios intentos por implementar dentro de la -

enseñanza de la Matemática diversos materiales con la finalidad 

de favorecer al aprendizaje de la misma. 

"As! se pueden mencionar en primer lugar los llamados jue

gos matem~ticos o materiales recreativos entre los que se encue~ 

tra la Torre de Hanoi; los resultados obtenidos mostraron que se 

pueden conseguir altos beneficios en cuanto al desarrollo del 

pensamiento matemático y la formación del alumno sin alterar la 

marcha de los proqrarnas, sobre todo, en el nivel medio favorece 

al desarrollo en los adolescentes de las formas superiores del -

pensamiento" (Gómez 1979) . 

Se ha encontrado adem~s que los medios audiovisuales perm! 

ten una mayor y más rápida comprensión de las estructuras matem!_ 

ticas (Ojeda 1981); lo cual con la participación activa de la m! 

yor parte de los alumnos permite a éstos llegar a la comprensión, 

sirnbolizaciOn y transferencia facilitando as! la generalización. 

Compilando mas información con respecto al Laboratorio se -

llegó a la revisión de una tesina que podría representar en su -

desenvolvimiento un intento por desarrollar de un modo muy gene-
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ral un Laboratorio a nivel secundaria abierta basado principal __ 

mente en la concepción de la Didáctica de la Matemática como la 

forma en que se va a enseñar; en dicha tesina presentada por el 

alumno Edgardo Oikion en la Universidad Nacional Autónoma de Mé

xico en el año de 1986 con el nombre de "La sistematización de la 

elección de actividades de aprendizaje del álgebra en educaci6n 

abierta a nivel secundaria"; se manejan como sujetos de investi

gación a los asesorados de los c1rculos de estudio del segundo -

curso de secundaria abierta y que son alumnos cuyas edades osci

lan entre el adolescente y el adulto tomando en cuenta una edad 

m!nirna de 15 años, que han ingresado a la enseñanza abierta por 

distintas causas, principalmente su nivel socioecon6rnico bajo. 

Una vez descrita la población que se maneja procede a establecer 

ciertos criterios para la selección de actividades de aprendiza

je que apoyen al segundo curso de matemática de secundaria abie~ 

ta, entre otros, dichos criterio~ toman en cuenta: las caracte

rísticas de cada grupo y dentro de cada grupo las de cada aseso

rado, sus opiniones, experiencias previas y la interacción que -

tienen con la realidad, as! se busca que encuentren diversas so

luciones a un problema cada vez m~s complejo acercándolos as! al 

conocimiento y favoreciendo su retroalimentación. 

Posteriormente y tomando en cuenta los criterios antes men

cionados presenta un bosquejo de lo que podr!a hacerse al respe~ 

to para mejorar el libro de apoyo que para el segundo curso de -

secundaria abierta se maneja basándose en una critica constante 

de lo que ya existe, es decir, no se plantea un nuevo libro de -
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apoyo o mejoras en el mismo modo que se pueda llevar a la práct! 

ca para obtener resultados que sean comparables al progreso de -

los alumnos, por lo tanto no deja de ser un buen intento pero 

sin frutos que nos permitan reconocer los puntos a favor que pr~ 

senta la aplicación de dichos criterios para la selección de ac

tividades de aprendizaje. 

Por otra parte ya en los Oltimos años se ha manejado el La

boratorio o Taller de Matem~tica como tal pero s6lo a nivel medio 

superior, es decir, bachillerato y carrera terminal; as! en pri

mer lugar se menciona la Cecyt 14, en donde se trabajó con el 

Taller durante cuatro ciclos escolares, de 1980.a 1984; para el 

desenvolvimiento de óste se asignó de entre los dem~s un salón -

donde se reunían los alumnos a desarrollar su agilidad en cuanto 

a la resolución de problemas sólo que con la ayuda de material -

didáctico elaborado en su mayoría, en madera pintada de diversos 

colores a los cuales no se les destinaba nin~an efecto did~ctico; 

sin embargo, por ser voluntaria la asistencia, tuvo como consecue~ 

cia poca demanda por parte de los alumnos y termin6 por suprimir 

se el Laboratorio en la escuela. 

Ahora bien ly qué resultados se obtuvieron?; pues como se -

puede ver éste fué sólo un intento m~s que aunque s! llegó a la 

aplicación no se lograron muy buenos resultados ya que sólo se -

limitO a crear en los alumnos una destreza en la resolución de -

problemas, es decir se vuelve a la misma rutina de una clase de 

Matemática, realizar ejercicios con la finalidad de comprender o 

memorizar el proceso de resolución de problemas. 
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En segundo lugar se encontró el Taller de Hatematica del c2 

leqio de Ciencias y Humanidades Sur, dirigido por la Profesora -

carolina Rodríguez, Lic. en Matematica y Psicología que funciona 

desde 1985 hasta la fecha, en éste taller se pone m4s énfasis a -

los materiales que se utilizan los cuales se guardan en una bod~ 

ga a la que se acude si se requiere del material en la clasei P!. 

ra el trabajo en el sal6n los alumnos se organizan en grupos de 

4 6 personas en mesas cuadradas acomodadas a lo largo del ªª~ 

lón en donde el profesor sólo es guía de la practica correspon __ 

diente y de vez en cuando realiza indicaciones sobree el uso del 

material, aparte se proporciona a los alumnos un material de ap~ 

yo escrito dividido en temas sobre geometr!a y álgebra. En su 

gran mayor!a el material es de madera coloreada pero sin ningOn 

fin didáctico en especff ico. 

Este Taller como se dijo, aün esta en pie y tiene como obj~ 

tivo el que los alumnos participen de el o mas bien en la utili

zación del material, no memorizando conceptos sino transfiriendo 

sus conocimientos de un problema a otro con un grado de complej~ 

dad mayor. Con ésto aventaja al anlerior Taller pues se trata de 

que los alumnos conozcan y comprendan todo el proceso que impli

ca la resolución de un problema, ¿por qué surge? y cuales son 

las posibilidades de solución del mismo; todo ~sto con ayuda del 

material que sólo en contadas ocasiones emplea el color, sobre -

todo el rojo, con una finalidad didáctica como lo es el que fac! 

lite al alumno el captar y grabar en su mente las situaciones f~ 

voreciendo el analiSis de l~s mismas. 
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En ter~er lugar se encuentra el Taller de Matemática del 

Centro de Estudios Tecnol0g1cos, Industrial y de Servicios #49 -

que funciona a cargo del Profesor Pedro Estrada Lic. en Matem~t~ 

ca y que se ha desenvuelto desde 1986 hasta la fecha: dicho Ta

ller en el principio contó con el apoyo de una Pedagoga. El Ta~ 

ller se encuentra ubicado en un área espec!fica y está destinado 

a los alumnos que llevan las materias de aritmé~ica y álgebra d~ 

rante el primer semestre de la carrera. 

El Taller tiene un cupo de 54 alumnos los cuales para el 

trabajo se dividen en nueve equipos de 6 integrantes cada uno: -

el materi'l que se utiliza fu~ elaborado por alumnos de la escu~ 

la a base de madera; los materiales sobre todo son juegos de di~ 

tinto tipo que permiten desarrollar la destreza de los alumnos -

en la Matemática, en éstos juegos se manejan principalmen~e los 

neimeras positivos, negativos, los literales y exponentes, debido 

al nivel elemental que se maneja de la Matem~tica por el carac __ 

ter terminal de las carreras impartidas en este cole9io. 

En el caso de este Taller se le toma m~s importancia al co-

lor de los materiales, por ejemplo; al manejar los ndmeros posi

tivos y negativos se hace de acuerdo a los colores rojo y azGl -

respectivamentei adem~s de este material se les proporciona a los 

alwnnos unas prácticas (en material escrito) organizadas de acue~ 

do al grado de complejidad de las mismas y que se distribuyen a 

lo larqo del ciclo escolar en un orden ascendente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este Taller por el 
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profesor Pedro Estrada, se puede decir que presenta algunas ven

tajas con respecto a los anteriores; en primer lugar hay una ma

yor organización de los materiales y alumnos, puesto que aunque 

en el anterior también se ordenan a los alumnos por equipo, és __ 

tos se deben desplazar de un edificio a otro con el material cua~ 

do requieren de el; en segundo lugar a los materiales se les dá 

mayor importancia respecto a la finalidad que tiene su aplicación 

por su forma y color, además el hecho de que el material sea el! 

borado por los propios alumnos proporciona a éstos mayor interés 

y estimulo para el estudio de la aritmética, por otra parte el -

hecho de que todos los materiales se manejan a manera de juego, 

lo que aumenta todav1a más el interés de los alumnos as1 como el 

desarrollo de su inteligencia, su creatividad e imaginación; t~ 

bién dentro de las ventajas cabe mencionar la participación de -

la Lic.en Pedagog1a para la implantación del Laboratorio en su -

inicio, considerándose de gran ayuda los conocimientos que sobre 

Didáctica haya podido aportar, favoreciendo ésto a la elaboración 

de los materiales y de las prácticas en s1, como a la mayor sis

tematización del taller. 

Pero por otro lado encontramos que también existen algunas 

desventajas y que aunque son menos que las ventajas, es necesario 

tomarlas en cuenta para el presente trabajo de tesisJ principal

mente se hace notar que el ntlmcro de alumnos que se atiende en -

el Taller en cada clase es demasiado, pues el cupo del Taller es 

de 54 alwnnos y aunque para algunos autores el Laboratorio es la 

clase en sí misma habría que reconsiderar el hecho de que entre 
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mnos alwnrics sean, mayor será la atenci6n que se les pueda dar y 

mayor.por tanto el rendimiento que éstos obtengan; aan as! se 

trabajó en.un principio con dos grupos control y dos experimcnt~ 

les para ·aeterminar la influencia del Taller en el aprendizaje -

·ae los ··alumnos obteni~ndose buenos resultados. 

oe acuerdo a todo lo anterior sobre el establecimiento del 

Taller en las escuelas, se hace constar la presencia de dos as ___ 

pectas muy importantes dentro del proceso E-A de la Matemática y 

a los que anteriormente se hizo referencia; por un lado la cola

boración del alumno en la construcci6n del material de acuerdo -

a sus int,rese ~ necesidades y por otro su participación activa 

dentro del papel que juega en el Laboratorio. 

Curiosamente el orden Bn que se presenta el desenvolvimien

to de los Talleres antes expuesto, es el orden en que se visita

ron y dentro del cual se dejan ver las ventajas e igualdades que 

cada uno va adquiriendo 5obre el anterior, es decir, su desarro-

llo y organización se va haciendo cada vez más formal y sistem~

tica ast como también el aumento en importancia que se le da de~ 

tro de cada Laboratorio al uso de los materiales y a los result~ 

dos obtenidos por ello. 

l.S. ALCANCES DEL LABORATORIO DE MATEMATICA EN~EL NIVEL 

PRIMARIO. 

Como se observa en el punto anterior, todos los intentos que 

se han realizado hasta la fecha por establecer un Laboratorio o 
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Taller de Matemática han sido fundamentalmente en e1 nivel medio; 

buena pero y c:qué sucede entonces en el ~ivel primario?, el cual 

como su nombre lo indica es el nivel elemental y que requiere de 

un mayor entrenamiento y preocupaci6n por parte del maestro así 

como una mayor preparaci6n del alumno puesto que constituye los 

cimientos para los pr6xirnos niveles y del cual va a depender la 

formaci6n posterior del alumno, es necesario ast que en éste ni

vel queden plasmados en los niños los distintos conceptos numér~ 

cos como base para los niveles posteriores con la finalidad de r! 

ducir los !ndices de reprobación en Matemática y mejorar la act! 

tud de los niños hacia el aprendizaje de la misma. 

Oe las investigaciones que se realizaron sobre la existencia 

dE I abor.cttorios rle Matemática a nj.vel primario se encontraron una 

gran cantidad de biblíografías al respecto, libros como el de 

Jaseph Crescímbeni sobre actividades de mejoramiento aritmético 

para niños de escuela primaria y el de Ernma Castelnuovo sobre la 

Didáctica de la Matematica moderna donde se plantea la clase co

mo un Laboratorio de Didáctica Mdtemática, entre otros, y sólo -

una escuela, el Colegio Yancuic que maneja las clases de Matem~

tica a manera de Taller pero se desconoce el grado o grados en -

que se desenvuelve. 

Es por ello que el objeto principal de la presente tesis es, 

identificar el efecto que el Laboratorio de Matem~tica tendrá en 

el rendimiento académico de los niños de 5* grado de primaria de 

la escuela Ford il7 tratando de propiciar a los alumnos al auto

descubrimiénto de los conceptos ma~emáticos de modo tal que tran~ 
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fieran sus conocimientos de un proble~a. a ~tro_,·---~~m,ando· en.:c.Uen

ta que el grado de dificultad de és'tos .o l~-~sit~~c'ió~_:eri q~e se 

presentan sea la misma. 
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CAPITULO 2. 

EL PROCESO DE E-A DE LA MATEMATICA SEGUN DIVERSOS ENFOQUES, 

En el presente cap!tu:o se muestra la concepción que sobre 

el proceso E-A establecieron dos teor!as principalmente, la Teo

r!a Conductista y la Cognoscitiva retomándose para ello como ba

se el desarrollo de la inteligencia en el individuo y dentro de 

éste el momento en que surge o se da la formación del concepto -

de ntlmero en el niño. 

As! de acuerdo a esta información y conjuntando los aspectos 

principales de amboe enfoques con el programa que para Matemática 

de 5* grado se maneja, se establece el desarrollo del proceso 

E-A de la Mate~ática dentro del nivel primario especifica.mente -

para el 5* grado, con la finalidad de implantar posteriormente -

en base a esta información un Laboratorio de Matem~tica adecuado 

al nivel del escolar. 

2.l. EVOLUCION DEL PENSAMIENTO EN EL NiflO SEGUN PIAGET, 

El desarrollo de la inteligencia en general, desde la prim~ 

ra infancia hasta que el individuo es adulto, va evolucionando -

en distintlis etapas o estad!os de acuerdo a Piaget quien dice 

que la inteligencia se complejiza cada vez más debido a que en -

cada etapa adquiere diversos esquemas por medio del desenvolvi..,_ 

miento de su actividad intelectual y del medio externo que rodea 

a la misma. (ver cuadro 1). 
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MODALIDAD DE INTELI _ 
GENCIA 

Inteligencia 

Sensoriomotriz 

Inteligencia repr! 

sentativa mediante 

operaciones concr! 

tas 

[ 

J 

CUADRO 1 

CONTINUO DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

FASE.S ESTADIOS 

·u Uso de reflejos 

2) Primeros hábitos y reacci~ 

nes circulares primarias 

3) Coordinación de la visión y 

la prensión, reacciones circ~ 

lares secundarias 

4) Coordinaci6n de esquemas s~ 

cundarios y su aplicaci6n a -
Sensoriomotriz nuevas situaciones 

5) Diferenciación de esquemas 

de acción mediante las reac-

ciones circulares terciarias 

descubrimiento de nuevos medios 

EDAD CRONO 
LOGICA' -APROX";° 

O a 1 mes, 

1 a 41/2 meses 

41/2 a 9 meses 

9 a 12 meses 

12 a 18 meses 

6) Primera intcrnalizaciOn de C,! 18 a 24 meses 

Preconceptual 

Pensarnien to 

intuitivo 

quemas y solución de algunos 

l problemas de deducción, 

1) Aparición de la función sirnb~ 

lica y comienzo de acciones in

ternalizadas acompañadas de re

presentación 

1
2) Organizaciones representacio

nales basadas en la asimilación 

de la propia acción 

J) Regulaciones representaciona

les articuladas 

2 a 4 años 

4 a 51/2 años 

51/2 a 7 años 



Inteligencia repr!, 

sentativa mediante 

operaciones forma

les. 

Fase operaC?i9, 

nal concreta 

{ 

Fase operaci5!_ 

nal formal 

¡ 1) Operaciones simples (clasi

ficaciones, ser1aciones, co

rrespondencias término a tér

mino, etc) 

2) Sistemas totales (coordena

das euclidianas, conceptos 

proyectivos, simultaneidad) 

l 
ll L6gica hipotético-deductiva 

y operaciones combinatorias 

2) Estructura de reticulado y el 

grupo de 4 transformacione_s. '* 

7a9años 

9 a 11 años 

11 a 14 años 

14 años en ad=. 
lante. 

,, M.aier, H. Tres teor!as sobre el desarrollo del niñot Erikson, Piaget y Sears, Ed. Am~ 

rrortu, 1976, Argentina, p. 166. 



P~aget considera a la inteligencia como una facultad bioló

gica de todo ser humano y que se constituye de -la siguiente inan!_ 

ra1 

INTELIGENCIA 

Se da por las conductas que reap~ 

recen en secuencia frecuentemente y 

que por lo tanto son identificables 
ORGANIZACION 

ADAPTACIO 

llamados esquemas y que varían de -

acuerdo al momento en que se preseu 

ten marcando el inicio de una nueva 

etapa. 

Por medio de esta se 

comprueban los cambios 
Asimilación: ac

tuación del su-

en las est~ucturas in- jeto cobre el -

medio. 
telectuales. 

Acomodación: ac-

tuaci6n inversa. 
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Respecto a la asimilación y acomodaci6n se puede decir que 

éstos en una situación complementaria brindan un equilibrio que 

desarrolla la capacidad de adaptación en el individuo dando pa

so as! a la formación de nuevos esquemas y por lo tanto a una 

nueva etapa de desarrollo intelectual. 

La primera etapa o estadio a la que hace referencia Piaget 

es el periodo sensoriomotcr o sensoriomotriz que abarca desde 

el nacimiento hasta los dos años y dentro del cual afirma que 

~1a inteligencia tiene su punto de or!gen en la sensación y la 

actividad motriz" (l); es decir, el niño conoce e incorpora los 

nuevos esquemas a su estructura por medio del contacto que tie

ne con los objetos gracias a la asimilación y a la acomodación, 

por lo que es muy coman en esta etapa la exploraci6n por parte 

del niño hacía los distintos objotos que se encuentran a su al

rededor ~or ejemplo sus juguetes y su propio cuerpo; dentro de 

este periodo se da la adquisici6n de dos esquemas; la relacidn 

medios-fines y la permanencia o constancia de los objetos: para 

la primera Piaget marca_cuatro etapas: 

{l) Newman y Newman. Desarrollo del niño, Ed~ Limusa, 1983, Héx! 

co, p. 230. 
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1) Se utilizan esquemas que el niño conoce para obteher un re __ 

sultado que también conoce. 

2) Aplica los mismos esquemas pero a nuevas situaciones, es de

cir que ya existe una diferenciación entre las acciOnes que rea

liza y los resultados que desea obtener. 

3) Realiza pequeñas experimentaciones cambiando esquemas as! e~ 

mo situaciones a las cuales aplicarlos. 

4) Primero se da una experimentación mental del esquema y des

pués se aplica favoreciendo as! a la formación de insight (2); -

es decir ya no se da ur. procese de ensayo y error, sino que se -

piensa sobre la situación para encontrar la respuesta correcta. 

Durante el desarrollo del periodo sensoriomotriz dentro de 

las cuatro etapas anteriores se va a dar una diferenciación de -

los objetos en forma creciente as! como de los medios de difere~ 

ciaci6n y una unión de causa entre la manipulación y el resulta

do espec!fico. 

Respecto a la permanencia de los objetos, esta se va desa __ 

rrollando durante el primer estad!o hasta que el niño toma con 

ciencia de que los objetos, aunque no están a su alcance visual 

o de percepción, siguen existiendo, generalizando sobre todos 

los objetos la misma regla de permanencia; dándose hacia el fi

nal de este primer estadío el desarrollo total de dicho princi~ 

(2) Lo que por insight se entiende, se menciona en el punto 2.3. 
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pio as! ª~º-el '.~úmeñto de la·s alternativas de control del niño 

sobre los objetos-. 

La segunda etapa es el periodo de pensamiento preoperacio __ 

nal que va de los 2 a los 6 años donde el niño ya no se basa so

la.mente en la manipulaciOn del objeto sino que utiliza palabras 

o imá9enes mentales para representar al objeto ausente as! como 

la imitación o el juego y dibujo simbólicos en los que partici

pan los esquemas adquiridos durante la primera etapa y la influe~ 

cia del medio que lo rodea; en dicha representaciOn tambi~n se -

hace notar el egocentrismo en lenguaje y pensamiento sobre todo 

durante los primeros años de este estadio. 

Otro aspecto caracter1stico es lo que Piaget llama inclusíón 

de clase en donde el niño no es capaz de poder incluir a un sólo 

objeto dentro de una clase y una subClase a la vez as! como ta.m

poco le es posible ordenar distintos objetos en serie, por ejem

plo: de chico a grande o viceve~sa; además tampoco posee la pro

piedad de conservación, caracte=fstica del siguiente periodo en 

donde se da su desarrollo: los niños en esta segunda etapa pien

san que al cambiar de forma un objeto o de recipiente un liquido 

necesariamente se dar! un cambio en la cantidad del mismo. 

La tercer etapa es el periodo de las operaciones concretas 

que se presenta de los 6 6 7 años a los 11 6 12, lo que equivale 

al periodo de la educación elemental o primaria y que en ocasio

nes dependiendo del sujeto y su medio se extiende hasta la edad 

adulta; durante este periodo se superan muchos aspectos del ant~ 
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rior como la posibilidad de seriación de objeto~, clasificaci6n 

de los mismos de acuerdo a sus distiritas clases y subclases a la 

vez y la propiedad de conservación ya sea de peso, cantidad, etc; 

y en los cuales se hará incapie más adelante. 

Su pensamiento se vuelve más flexible y se desarrolla en b! 

se a los principios de la 16gica por medio de los cuales expli

can la experiencia, desarrollándose as! un razonamiento deducti

vo, posibilitando la realización de operaciones o procesos l6qi

cos elementales como la suma, multiplicación y división en una 

secuencia ascendente de dificultad. 

Debido a la importancia que tiene este periodo para la in __ 

vestigaci6n que se va a desarrollar y que se explicar4 en el ca

p!tulo tres es necesario hacer más incapie en el desarrollo de -

esta etapa y esclarecer cada una de sus características de forma 

amplia. 

Una de esas caracter!sticas es la conservaci6n de las pro~ 

piedades de los objetos como cantidad, longitud, nt.í.mero, peso, -

densidad, ~rea y voleimen, es decir, se dan cuenta que aunque cua! 

quier cambio que sufra una porción igual de materia, sus propie

dades se mantienen, pues dicho cambio se compensa con otro de m~ 

nera que en resultado la materia es la misma. Para que se desarr~ 

lle en el niño el concepto de conservación es necesario que el -

niño coordine tres operaciones las cuales se refuerzan al final 

de la tercera etapa y son: 

l) La identidad: donde el niño debe tomar conciencia de que al 
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transformar la materia, continda habiendo la misma cantidad pue~ 

to que no se le ha agregado ni se le ha quitado nada. 

2) La reversibilidad: en donde al modificarse la materia se pu~ 

de hacer que vuelva a su estado original, acomodando todo como -

estaba antes, también se refiere a que los niños son capaces de 

realizar mentalmente las transformaciones teniendo as! la posib! 

lidad de regresar a cada uno de los pasos de un problema si es -

que hay equivocación en alguno. 

3) La reciprocidad: se refiere a que si existe un cambio éste -

se compensa mutuamente con otro, por ejemplo: si una bola de 

plastilina se alarga se dice que es más larga pero más del9ada y 

que la bola es más corta pero más gruesa, por lo tanto la canti

dad es la misma, existe una compensación de cambios o lo que es -

lo mismo reciprocidad. 

En cuanto al principio de conservación se afirma que ásta, 

en los objetos se establece una a una con intervalos aproximados 

de un año o dos, asi primero se adquiere la conservación de cant! 

dad posteriormente vol11men y as! sucesivamente y aunque existen 

propiedades de un mismo nivel de dificultad se puede dominar la 

una y no la otra o viceversa, de esta forma para llegar a domi __ 

nar la conservaci6n de todas las propiedades es necesario que el 

individuo coordine entre si; la altura, el ancho y la profundi __ 

dad, lo cual se da casi al principio de las operaciones formales; 

este tipo de conservaci6n viene a ser el paso consecutivo a l~ -

conservación del objeto representada por la permanencia del obj~ 

to en el periodo sensoriomotor. 
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Otro aspecto caracter.!stico de· esta e_tapa y que se supera -

con respecto a la anterior es la clasificación, el niño en esta 

etapa y sobre todo al final de la misma es capaz de clasificar a 

los objetos en una clase y subclase a la vez, por ejemplo: el n! 

ño puede reconocer que dentro de la clase de los cuadrapedos se 

encuentran algunas subclases como lo serían la de los gatos y la 

de los perros as! requieren de conocer las caracter!sticas de e~ 

da cosa por las cuales se incluyen en una clase mayor por algOn 

atributo que los caracterice en comQn haciendo concordar todos -

los criterios de la clase. 

Junto con la clasificaci6n y la conservación, existe otro -

logro intelectual en esta etapa y que es la combinación expresa

da por medio de los símbolos matem~ticos, +, -, -, ., =; para lo 

cual es necesario considerar a los nCimeros como s!.mbolos de can-: 

tidad, as!. "reconocer los ndmeros corno unidades y contar como un 

sistema de ordenamiento de unidades y la relaci6n de asociación 

entre las unidades van formando un sistema lógico de habilidad -

num~rica". (3). 

Por medio de la combinaci6n los niños empiezan a hacer uso 

de las operaciones dentro de su razonamiento ya que se refieren 

a la relación que existe entre los objetos, sucesos o ideas con~ 

tituy~ndose as! como estructuras intelectuales. 

(3) Ibid. p. 239. 
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Se da también en ~ste periodo el cambio en el egocentrismo 

que en términos de Piaget es: "la incapacidad para distinguir al 

sujeto del objeto, el yo de la experiencia y que nace directameE 

te del nivel de funcionamiento intelectual del sujeto" (4); es -

decir, en la etapa de operaciones concretas el niño ya va a tom~r 

en cuenta el punto de vista de los demás y a saber que las dem~s 

personas mantienen otras perspectivas en diferentes situaciones 

o con respecto a distintos objetivos; as! para poder romper de -

lleno con dicho egocentrismo es necesario que el niño en los años 

de escuela desarrolle la habilidad necesaria para poder tomar en 

cuenta el punto de vista de los demás. 

AQn así y habiendo superado tantos aspectos en esta etapa -

con respecto a la anterior, los niños de operaciones concretas -

también presentan algunas dificultades en comparación con la si-

guiente etapa; entre éstos podemos encontrar que aün no son cap~ 

ces de distinguir entre una hipótesis y un hecho, de ahí que se 

puede hablar de egocentrismo en esta etapa, es decir estan suje

tos a lo que sucede tal y como lo perciben directamente. 

Por último es necesario mencionar que la memoria es otro a~ 

pecto que cambia con la edad pues se modifica y mejora, de esta -

forma la capacidad que los niños presentan en esta etapa para rn~ 

morizar y repetir las cosas después de un lapso corto o largo es 

(4) Strow.men, H. et all. PSicología.dél desarrollo, edad escolar, 

Ed. Manual Moderno, 1982, México, p. 69. 
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mayor que en la etapa anterior en la que van desarrollando.cier

tas t~cticas para almacenar información como por ejemplo, la re

petición constante de lo que quieren memorizar. 

La altima etapa a la que hace menci6n Piaget es el periodo 

de las operaciones formales que se presenta al inicio de la ado

lescencia en donde se superan las etapas anteriores en base a 

los esquemas que de las mismas se adquirieron y que se han ido -

complejizando poco a poco; por ejemplo, ya en esta etapa el niño 

es capaz de resolver problemas sin la necesidad de alguna repre

sentación concreta, pueden experimentar y razonar sobre una hip~ 

tesis que ellos mismos elaboren para rechazarla o aceptarla, pu~ 

den ya resolver problemas de relaciones rnaltiples y asimilar al

ternativas de solución que no existen en la realidad, son capa~ 

ces de expresar verbalmente las relaciones 16gicas y de aplicar 

sus razonamientos lógicos a problemas abstractos, son capaces ya 

de razonar sobre sus propias ideas y las de los demas. 

En general durante esta etapa de pensamiento "se puede ha

cer una mejor integraci6n de las habilidades de representaci6n -

que se adquirieron en la segunda infancia con las habilidades de 

operación concreta de la tercera infancia" (5}. 

Para la investigación que se realizará se tomar~ como base 

el estad!o de las operaciones concretas debido al periodo que e~ 

(5) Newman y Newman. Ob. Cit. p. 240. 
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te abarca, el cual va de los 6 6 7 años a los 11 6 12 y en donde 

se manifiestan una serie de logros con respecto al desarrollo i~ 

telectual del niño en el que se da un gran paso al desenvolvimie~ 

to de sus estructuras lógico-matemáticas, básicas para el 6ptimo 

desenvolvimiento de las actividades del niño dentro del Laborato 

rio de Matematica. 

2.2. FORMACION DEL CONCEPTO DEL NUMERO EN EL NI~O. 

Habiendo analizado ya, dentro del punto anterior el desarro 

llo de la inteligencia del individuo, se hará nuevamente refere~ 

cia al periodo de operaciones concretas para el analisis de este 

apartado. 

Una vsz que el niño ha logrado en el estad!o de operaciones 

concretas alrededor de los 7 u 8 años la propiedad de conserva~ 

ci6n de cantidad en los objetos y por lo tanto la operación de -

reversibilidad, se puede hacer referencia a 4 periodos de desa

rrollo de la inteligencia, dichos periodos son: 

1) Del nacimiento al 1.5 ó 2 años, en el que no se da una lógi

ca propiamente dicha y donde se organizan las estructuras que 

preparan a la reversibilidad. 

2) De los 2 a los 7 u 8 años, donde el juego simbólico, la ima

gen diferida, etc; permiten la interiorización de las acciones ~ 

ejecutadas materialmente, pero aOn no existe una relación lógica 

elemental, aün no se comprende la conservación de conjuntos. 

3) De los 7 u 8 años a los 11 6 12 años, el niño ya logra una -

16gica y estructuras operativas concretas, una 16gica referida a 
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los objetos mismos, a la manipulación real o imaginaria de éstos, 

más nó a enunciados verbales todavía, existe una acción sobre el 

objeto,.es~ructuras reversibles y multiplicativas; la construc

ción del no.mero se efectOa a la misma edad bajo su forma operat~ 

ria·,- la.'- suc·esión de nllmeros surge hacia los 7 años debido a las 

o~~aciones de ordenación y suma con su operación inversa, proc~ 

randa la conservación del todo, de aqu! que la seriación, el me

dio de distinguir una unidad de la siguiente, el ndmero entero -

en s1 se concibe como una s!ntesis de la clase y de la relación 

aritmética, de ah! por tanto su caracter simultaneo de ordinal y 

cardinal. Por ello, en esta edad el material didáCtico es impre~ 

cindible para la comprensión del contenido. 

4) Desde los 11 6 12 años hasta los 14 6 15 años surgen nuevas 

operaciones debido a una generalizaci6n gradual de las anterio __ 

res, surge as! la lógica de proposiciones o enunciados verbales, 

es decir hipótesis, en s! una lógica formal aplicable a cualquier 

contenido, apareciendo también en ~ste periodo la noción de pro

posiciones en el niño, las operaciones de identidad, inversi6n, 

reciprocidad y correlatividad, organizándose del todo hacia el -

final de ésta etapa. 

A le anterior se puede agregar que las operaciones concre~ 

tas consisten en operaciones aditivas, en clasificaciones, seri~ 

cienes, correspondencias, etc; sin embargo, estas operaciones no 

cubren toda la lógica de las clases y las relaciones, simplemen-

te son estructuras elementales de agrupamientos; las operaciones 

que permiten reunir (+) o disociar t-) clases son acciones pro __ 
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píamente dichas de ser Óperaciones- del pensamiento; además 

son o constituyen-coordinaCiones entre acciones antes de ser 

tr'ans'Puest'as a la forma verbal. 

Es necesario mencionar que aunque el- niño requiera de poseer 

la conservación de los conjuntos, la condici6n de orden, la suc~ 

si6n de elementos y la ley de correspondencia biunívoca, las le

yes y el ntlmero artn no se forman. 

Los avances que respecto al desarrollo intelectual del ind! 

viduo se logran en el periodo de operaciones concretas nos cond~ 

cen a descubrir como es que se da la formación del concepto del 

nt1mero en el niño as! como las operaciones aritméticas básicas -

durante el desenvolvimiento del escolar en el nivel primario; 

as! por ejemplo, durante la primera infancia se sabe que el ndm~ 

ro s6lo constituye para el niño la cantidad de figuras que el 

puede percibir de manera intuitiva~ 1, 2, etc; y no es sino has

ta la etapa de escolaridad primaria, después de los 7 años en 

adelante que tiene significado para el niño una seriaci6n de na

meros o las operaciones de suma, resta, multiplicaci6n y división 

y esto no se da sino hasta el momento en el que el niño tiene la 

capacidad de manejar a un tiempo la seriación de figuras y la 

clasificaci6n de ~stas dentro de un todo en diversas partes, se 

hace referencia con ésto al nümero como el todo constituido por 

varias partes iguales por lo tanto correspondientes en donde las 

clases que existen dentro de la totalidad de él son equivalentes 

de acuerdo a ciertas cualidades. Es por ello quo ya para la segu~ 

da inf~ncia el pensamiento del niño se convierte en un pensamie~ 
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to l6gico debido a la elaboraci6n de agrupamientos y operaciones 

que de cualquier manera se encuentran asociadas entre s!, logr4E 

dese con este nuevo Paso dentro del desarrollo intelectual un 

equilibrio. 

Ahora, ¿c6mo es que surgen o se constituyen las estructuras 

de operaciones 16gico-matem4ticas?, bien pues ~stas van a deri

var de la acci6n que a su vez es producto de la abstracción y 

que se da por la coordinaci6n de las acciones y no de los obje_ 

tos a través de la reversibilidad de las partes de un conjunto -

por agrupamientos o grupos, lo cual podr!a ser representado por 

medio del siguiente esquema: 

ABSTRACCION 

ACCION 

~ 
ESTRUCTURAS LOGICO-MATEMATICAS 

~ 
COORDINACION 

DE 

ACCIONES 

ABSTRACCION 
~ 

ACCIDN 

~ 

REVERSIBILIDAD DE LAS 

PARTES DE UN CONJUNTO 

pOR AGRUPAMIENTOS 

ESTRUCTURAS LDGICO-MATEMATICAS 

En base a lo anterior se han establecido dos hip6tesis: por 

un lado la de los intuicionistas que opinan que "el ntlmero se 
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construye independiE:?ntemente de·:.ias estI-uctll~aS lógicas y resul-
. ·' ; .:··, - .. _·._ .. :_.' ' 

ta de iÍltuiciones ·o~erato.ri~s p;imit~.v~~N·.<6,) 1 por otro los que.-

hacen referencia ar _hech~ dé/ ql:l-~-: lclS' >e-st'i~·ucturas·· numéricas deri

van de las estructuras lógicas.·.--· 

Sin embargo, a pesar de ~as añteriores afirmaciones se ha -

demostrado de acuerdo a_ :hechos. psicol6gicos que todos los e leme~ 

tos del n11rnero son de naturaleza lógica, pero sin caer solamente 

en la composición de clases;·" pues absorbiendo cualidades se re_ 

quiere de la seriación.con la finalidad de identificar las unid~ 

des. 

Así se establece además, por dltimo que las estructuras 16_ 

gico-matem~ticas constituyen parte de las formas evolucionadas -

del pensamiento adulto. 

2.3. TEORIA COGNOSCITIVA DEL APRENDIZAJE. 

Después de haber explicado como es que evoluciona el pensa

miento del niño y de que manera surge la formación del concepto 

de número en él, se procederá a exponer como es que conciben al 

aprendizaje, tanto la teoría cognoscitiva tratada en este punto 

como la Teoria Conductista a la cual se hará referencia en el s! 

quiente rubro. 

{6) Piaget, J. Seis estudios de Psicolog!a, Ed. Seix Barral, S.A. 

1981, México, p. 119. 
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Dentro de la Teor!a Cognoscitiva del Aprendizaje se nanejan 

como aspectos centrales a la persona y a su ambiente psicol6gico, 

que a su vez constituyen una totalidad de sucesos interdependie~ 

tes, en donde la persona entiende a su ambiente y a s! misma por 

medio de su conocimiento. Dicho ambiente va a estar constituido 

por los estados f!sico y social de la persona y el significado -

que ~stos tienen para ella: dentro de la i~terrelaci6n persona

'ambiente se encuentran los conocimientos y capacidades de manip~ 

laci6n de una persona, es decir el estrato perceptual motor que 

a su-vez constituye un instrumento del nivel personal interno 

donde se centran las necesidades de la persona que sólo influyen 

en el ambiente por medio de la región motora; se centran adem~s 

en la persona los obst~culos para alcanzar sus metas, as! como -

las relaciones de correspondencia dinámica en las que actaa de -

fOrma consciente. 

Dicha interrelaci6n persona-ambiente psicológico se va a 

manifestar dentro de un espacio vital en un campo psicol6gico; -

el espacio vital predice las influencias que afectan la conducta 

del individuo en un periodo ya sea corto o largo y se encuentra 

rodeado de un casco extraño no psicol6gico que se refiere a las 

percepciones potenciales del individuo. 

El espacio vital de la persona puede ser representado de la 

~iguiente forma: 
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\ 

Límite 

dora 

Arnbien te psiC::2 
l~gico 

Barrera 

J 

I 

En donde los vectores describen la dinámica de una situaci6n 

pues influyen en el desplazamiento psicol6gico hacia una meta o 

hacia la separación de la misma, indican lo que ocurre o es pro-

bable que suceda y pueden ser de valencia positiva o negativa; -

por otra parte la topología nos muestra la posición de la perso-

na en relación con sus metas funcionales y los obstáculos para -

alcanzarlas, indicando as! las posibilidades para la conducta ps! 

col6gica considerada corno el cambio en un espacio vital psicol6-

gico, por lo tanto no observable directamente sino deducible del 

estudio de la conducta observable. 

Para la Teoría Cognoscitiva, el aprendizaje se refiere al -

(7) Bigge,· M. Teor.!as de aprendizaje para Maestros, Ed. Trillas, 

1982, México, p. 229. 
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proceso de interacción dinámica mediante experiencias, en el 

cual la persona adquiere nuevas estructuras cognoscitivas o in

si9ht o cambia las anti9uas con la finalidad de constituirlas en 

gu1as ütiles para el futuro, el aprendizaje es el descubrimiento 

del significado por lo que al aprendizaje por descubrimiento se 

le ha definido como "la enseñanza de una asociación, un concepto 

o una regla en la que interviene el descubrimiento de la asocia

ción, el concepto o la regla"(S). Dentro del aprendizaje por de~ 

cubrimiento interviene la inducción, se citan varios ejemplos de 

un caso más general para que de esta forma el estudiante induzca 

la proposición global en cuestión y se evalüa el aprendizaje cua~ 

do el alumno es capaz de verbalizar la proposición general a la 

cual llegó mediante la inducción y cuando es capaz de transferi~ 

la a diversos ejemplos indicando as! su domínio de la proposición 

general. 

Respecta a la transferencia del aprendizaje se puede rnenci~ 

nar que ~ste se produce durante el proceso del aprendizaje, los 

conocimientos adquiridos previamente ejercen cierta influencia -

sobre los nuevos objetivos de aprendizaje favoreciendo as! a la 

adquisición de nuevos elementos o reforzando el material aprend! 

do de antemano sobre todo si existe una semejanza en el aprendi

zaje. 

(BJ Shulman, L. Aprendizaje por descubrimiento, Ed. Trillas~ 1979, 

M~i<ico,. p. 28. 
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Retomando la primera definición que sobre aprendizaje se m~ 

neja de acuerdo a la Teoría Cognoscitiva, ésta menciona una ad __ 

quisici6n de insight, _pero ¿a qué se refiere con el término de -

insight?, pues se trata de un significado-particular o general -

refiriéndose éste Oltirno a una comprensión, al entendimiento de 

una situaci6n, de su siqnificado y se adquiere haciendo alqo real 

o viendo lo que sucede, con ésto se afirma que la base del apre~ 

dizaje es la observación y no la ejecución, asi establecido por 

los conductistas. 

El insight se logra por medio de una s6la experiencia sin -

embargo se va a volver más significativo si se asegura con un 

gran ntlrnero de casos similares permitiendo as! la genralizaci6n 

de la idea, es decir se establece una respuesta previamente emi

tida ante una nueva situación distinta de aquella con la que se 

di6 el insight aunque con cierta similitud: de no haber la tran~ 

ferencia y generalización en el aprendizaje, los individuos ten

drían que aprender la conducta adecuada cada vez que se enfrent! 

ran a una nueva situación dando como resultado una conducta des! 

daptativa en el individuo. 

Por otro lado tenernos que el insight colectivo o generaliz~ 

do va a constituir la estructura cognoscitiva del espacio vital 

de la persona, por lo que en algunas ocasiones se han considera

do corno sinónimos. La estructura cognoscitiva se refiere al modo 

en que la persona percibe los aspectos psicolOgicos del mundo 

personal, fisico y social; as! la modificación en la estructura 

cognoscitiva del espacio vital predomina en el desarrollo del 
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lenguaje,.las emociones, las actitudes, los a~tos y .las interre

laciones sociales. 

Por Oltimo se puede agregar que el insight deriva de la in

terpretación que un sujeto le puede dar a lo que sucede, as! la 

conducta de la persona va a depender en gran parte de la estruc

tura cognoscitiva del espacio vital y va a modificarse como re~ 

sultado de la diferenciaci6n, generalización y reestructuración 

de los aspectos de la personalidad, de las actividades espec!fi

cas, estado de ~nimo y pertenencia de grupo. As! la inteligencia 

se basa en la cantidad y calidad de los insights, dependiendo 

también del cambio en la motivación de la coordinación corporal 

y de que la persona sepa distinguir sus propios aspectos de su -

ambiente y de su realidad imaginativa, además de que la conduc

ta inteligente se va a caracterizar por el deseo de perseguir una 

meta pero teniendo la idea de como alcanzarla; de esta manera se 

afirma dentro de la Teor!a Cognoscitiva que para que realmente -

exista un proceso E-A significativo es necesario que se de un 

cruce entre el espacio vital del Maestro y el del Alumno preten

diendose de esta forma que el insight educativo se torne signifi 

cativo y de largo alcance. 

2,4. TEORIA CONDUCTISTA DEL APRENDIZAJE. 

Un tanto en contraste con la Teoría Cognoscitivista del 

aprendizaje se encuentra la teoría Conductista, basada principa! 

mente como su nombre lo indica en el estudio de la conducta o 

conductas observables derivadas de un condicionamiento constante 
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de est!mulo-:~~.spµest::..~ ('~~R) ~~ d~nde la respuesta aumenta su pr~ 
"' ·- -

babi.~i~a~ ·ae::·apa_~icú5~ ·-d~bid~ -al refc;>rzam-i-ento que se presenta -

con un d¿t_e~-~ri~~o _ ¡~tervalo-.de tiempo. 

, UnÓ.·:·a.~.-~·io·s .. principales representantes de esta Teor!a es 

Skinner ·;quie!l consideraba que en las personas su aprendizaje co

·tidi~no era de la misma naturaleza que la de los animales infe_._ 

rieres, por medio del condicionamiento operante, sin ocuparse de 

los enlaces mentales entre est!mulo y respuesta; de esta forma -

Skinner afirmaba que '1 la Psicolog1a es la ciencia de la conducta 

observable y sólo de ella"(9): dentro del condicionamiento, 

Skinner hace referencia a un Est1mulo principal que es el que si 

gue a la ~espuesta y no el que la precede, reforzando as1 la te~ 

dencia de la respuesta a emitirse, modificando la probabilidad -

de emisión, desarrollándose as! una contingencia de reforzamien-

to representada de la siguiente forma: 

E _. R -+ Ef"ef 

Donde el estimulo discriminativo {E) surge de la naturaleza 

del espacio en que se encuentra el organismo preparando la oca~ 

si6n para la respuesta (R) y el estimulo de reforzamiento (Eref} 

sigue al estimulo discrirninativo y a la respuesta y del cual va a 

depender el reforzamiento o la extinción de la respuesta, por lo 

que para los Conductistas una experiencia constituye un proceso 

(9) Bigge, H. Ob. Cit. p. 148, 
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de condicionamiento por el que el ser humano ~prende nuevas res

puestas; dicha contingencia de reforzamiento difiere del candi __ 

cionamiento respondiente de la siguiente forma; 

E ~ R 
Condicionamiento 

respondiente 

R ~ E 

Contingencia de 
reforzamiento 

Dentro de la contingencia de reforzamiento se puede encon __ 

trar que el Eref puede ser de caracter positivo o negativo; el -

positivo favorece a la adquisición de la conducta y al aumento -

de la probabilidad de la respuesta; en el ambito educativo, la -

aplicaci6n del reforzador positivo depende de las caractertsti __ 

cas del sujeto y aumenta el rendimiento escolar, aunque por lo -

mismo que constituye una satisfacción para el sujeto el obtener

los, éste hace mas extenso el periodo de su aprendizaje, pero se 

fortalecen las actividades de menor inter~s para el alumno. 

El reforzador negativo o castigo se encarga de suprimir 

cierta conducta desagradable pero no debe de ser ni tan escaso -

ni tan ext~ns~, dicha supresión de conducta debe de hacerse obj~ 

tivamente observ~ndose las consecuencias de dicho reforzador ne-

gativo. que constituye la situaci6n inversa del reforzamiento P2 

sitivo, es decir cuando no se produce ya un estímulo reforzante 

despu~s de la respuesta, ésta se hace cada vez menos frecuente -

constituy~ndose as! la extinción operante siendo ésta más lenta 

que el reforzamiento operante, pero cuando un organismo responde 

cada vez menos, se da un proceso uniform2 de extinción, ésta se 

presentará rapidamente cuando el reforzamiento a la conducta ha-

ya sido sólo en algunos casos y se dilatará cuando el periodo de 
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reforzamientos haya sido muy extenso. En ocasiones, cuando la 

respuesta no se refuerza dentro de la curva de cxtinsión, busca~ 

do ésta puede ir acompañada de la frustraci6n o rabia dando como 

resultado dentro de la curva de extinsión oscilaciones cíclicas 

a base de constitución de respuestas emocionales, desaparición -

de ~stas y establecimiento nuevamente de las mismas. 

Cuando no se presenta un proceso de extinsi6n como método -

eficiente de eliminación de un operante, el olvido cuando se da, 

se produce muv lentamente, es decir, el olvido es la pérdida de 

un hábito por el paso del tiempo y la extinsi6n requiere de que 

la respuesta se emita sin reforzamiento. 

En cuanto al refor~amiento se dice que si éste sólo es oca

sional, por ejemplo en la conducta de un niño, el comportamiento 

permanecerá después de que termine o pare el reforzamiento dura~ 

te más tiempo que si se reforzara cada caso hasta llegar al to

tal de reforzamientos, así no se puede hablar de una relación 

entre el ndmero de reforzamientos y el de respuestas no reforza

das necesarias para la extinsi6n. 

SegCn Skinner "la enseñanza es la disposición de contingen

cias de reforzamientos que permiten acelerar el aprendizaje"(lO); 

el cual sólo es un cambio en las posibilidades de que se emita -

una respuesta, provocj~dose una transferencia con el aumento de 

(10) lbid. p. 171. 
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probabiliaades de que se produzcan en el futuro respu-estas de 

cierto tipo, donde el repertorio de las operantes condicionadas 

es la base para la transferencia comprendida bajo dos conceptos 

fundamentales, el reforzamiento condicionado y la inducción que 

da como resultado la generalizaci6n E~ R es decir, que un refor

zador condicionado se generaliza. 

As! cuando el maestro construye comportamientos, proporcio

na consecuencias arbitrarias y en ocasiones falsas para obtener 

retroalimentación o reforzamiento; pues la base para enseñar de 

manera eficaz a pensar as! como cualquier otra conducta es la r~ 

troalimentaci6n inmediata. Por lo tanto para el condicionamiento 

de un niño es necesario conocer: 

11 1) Que conducta se va a establecer4 

2) De qué reforzadores se dispone. 

3) Qué respuestas están disponibles. 

4) Cómo se pueden programar los reforzamientos eficientemen-

te" (ll). 

Por su parte Skinner consideraba que para el desarrollo ef! 

caz del condicionamiento o enseñanza de un-niño se podr!an util! 

zar las llamadas maquinas de enseñanza ya que de esta manera, el 

reforzamiento a la respuesta es inmediato y equivaldr!a a lo que 

representa un educador particular; de esta manera Skinner man1-

(11) Ibid. pp. 174-176. 

- 51 -



festaba su inconform~~ad ·-con )-os· métodos de educación presentes 

en las escuelas tales com'O. que _la conducta se encuentra dominada 

por la estimulaci~n aversiyit, ··el hecho de que se da un lapso muy 

extenso entre la conducta· y su reforzamiento, la falta de un pr~ 

grama de reforzamiento·dirigido hacia la conducta final y el he

cho de presentar un reforzamiento poco frecuente de la conducta 

deseada. 

2.5. ELEMENTOS DE LAS DIVERSAS TEORIAS QUE SE UTILIZAN EN 

EL SALON DE CLASES, 

Específicamente hablando de la clase del 5* grado de Prima

ria de la Escuela Ford 117 ubicada en Av Cristobal Col6n s/n Lo-

mas Verdes Edo. de Mex.; se pudo encontrar que los elementos de 

las teorías antes expuestas se entremesclan; es decir, que la 

Profesora del grupo organiza la clase de forma que permanecen l~ 

tentes aspectos de ambas teorías durante el desenvolvimiento de 

aquella. 

Así pues, la Profesora proporciona a sus alumnos experien __ 

cias que les permiten interactuar dinámicamente con los distin __ 

tos aspectos o temas de la clase favoreciendo con ello al desarr2 

!lo de nuevas estructuras cognoscitivas, por ejemplo el hecho 

de manejar el tema de las fracciones con rectángulos de papei~ -

lustre que los mismos niños fraccionan de acuerdo a las instruc

ciones de la Profesora y que les permite palpar directamente el 

hecho de que existen fracciones que representan la misma parte -

de un entero o que son mayores o menores que otras, también les 

- 52 -



brinda en ocasiones la posibilidad de lograr sus propias conclu

siones mediante diversas preguntas encausadas en forma adecuada 

permiti~ndole descubrir el resultado de algo favoreciendo en 

los alumnos el desarrollo de insights y estableciendo una secue~ 

cia de temas que les permiten transferir sus aprendizajes ante __ 

riores a los temas subsecuentes hasta que se presenta un nuevo -

tema o distinto de la secuencia anterior reafirmgndose as! el 

eprendizaje con una variedad de casos similares favoreciendo a -

la generalización mediante la formación previa de insights que -

derivan directamente de la interpretación que el sujeto le da a 

lo que sucede, puesto que para la Teor!a Cognoscitiva la base 

del aprendizaje es la obsarvaci6n. 

Aunado al desenvolvimiento de los anteriores aspectos pro __ 

pios en su mayorta de la Tear1a Cognoscitiva, encontramos tam __ 

bién elementos de la Teorta Conductista tales como la presencia 

constante de est!mulos reforzadores tanto positivos como negati

vos# aunque éstos ültimos en menor proporciOn(•) con la finali __ 

dad de aumentar lü reaparición de respuestas o conductas desea~ 

bles en los alumnos; dentro de los reforzadores positivos pode

mos encontrar: la felicitación verbal en mayor proporción, las -

buenas notas en el cuaderno y el hecho de dejarlos participar en 

(*) Al menos durante el periodo de obscrvaci6n del grupo, aunque 

en los Oltimos dias la proporci6n de reforzadores negativos, au

rnent6 con respecto a los positivos. 
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clas·e Si' pe~,~né:~~~: -c::ali~dos~;·:: y ·"derltro de los negativos 1 se pue

den encOiitZ.ar·: e·i. regafio ·~~;ba·1 o liámado de_ atención, las malas 

ra y el: 6~~-~~-'..:·~~·;·d-ej·~~i~~ sin recreo durante los tres dltimos 

d1as.de ·observación. 

En general la dinámica de la clase se desenvuelve en primer 

t~rm.ino con una exposición por parte de la profesora a partir de 

la cual presenta una serie de preguntas que los alw:inos van re~ 

solviendo poco a poco de acuerdo a las experiencias que han ten~ 

do hasta llegar a la conclusión y en donde el estimulo reforza~ 

dor positivo es inmediato a la respuesta del alumno intercalando 

segtin se crea conveniente de acuerdo a la conducta del grupo, 

los est!mulos negativos. 

De esta forma se deja ver el hecho de que si bien ambas te2 

r!as contrastan en algunos aspectos, en algunos otros y coordin~ 

dos de manera adecuada se llegan a complementar favoreciendo as! 

a un 6pti~o desenvolvimiento y desarrollo del aprendizaje en los 

alumnos. 

2.6. CONTENIDO PROGRA.'IATICO DE 5• GRADO DE PRIMARIA. 

A continuación y por altimo dentro de este segundo capitulo 

se procederá a enlistar los principales temas que se manejan du

rante la primera unidad del temario de Matemática con la cual se 

trabajara en el Laboratorio, mostrándose con sus respectivos ob-

jetivos y actividades. 
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En cuanto.a los objetivos generales de todo el curso, éstos 

se encUentran divididos por áreas como lo son: nd.meros enteros, 

operaciones.y propiedades;· fracciones y sus operaciones: geome

tría, registros estadísticos y probabilidad; y lógica; mismas 

que se manejan para establecer los objetivos particulares y esp~ 

cíficos. 

Dentro de los objetivos particulares que se manejan para la 

primera unidad se encuentran los siguientes: 

Al término de la unidad el alumno será capaz de: 

1.1 En sistema decimal: aplicar el principio posicional de un 

sistema de nwneraci6n al representar nd.meros. 

1.2. En nt1meros enteros, operaciones y propiedades: efectuar 

adiciones de ntlmeros de una cifra utilizando la recta numérica. 

1.3. En fracciones y sus operaciones: establecer relaciones de 

orden y equivalencia entre fracciones. 

1.4. En legica: señalar semejanzas y diferencias entre figuras 

dadas. 

1.5. En registros estad!sticos y probabilidad: distinguir entre 

experimentos deterministas y aleatorios. 

En cuanto a los objetivos específicos tenemos, en el orden 

en que se presentan los siguientes: 

Como resultado de las actividades correspondientes, el alu~ 

no será capaz de: 

1.1.1. Efectuar agrupamientos utilizando diferentes bases. 

1.1.2. Representar nt1meros en diferentes formas utilizando el 

principio posicional. 
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i.l.3. Representar en diversas formas nUmeros hasta el millar. 

1.5.l. Distinguir entre experimentos deterministas y de azar. 

l.2.1. Representar los na.meros positivos enteros en la rectan~ 

mperica. 

r.2.2. Ilustrar swnas de d1gitos sobre la recta numérica. 

l.J.3. Representar por medio de fracciones, partes de un entero 

o conjunto. 

·1.4.i. Señalar semejanzas y diferencias entre figuras dadas. 

1.3.2. Encontrar fracciones equivalentes a otras dadas. 

1.3.3. Establecer relación de orden entre fracciones. 

Para el cumplimiento de los objetivos esp~cificos se proP2. 

nen corno actividades en general, las siguientes: 

Para el l.l.l. Se propone que el alumno represente distintas 

cantidades de dinero con base a diferentes agrupamientos, y com

plete igualdades de dinero, que realice agrupamientos de objetos 

de acuerdo a distintas bases registrando sus resultados. 

Para el 1.1.2. La elaboración de una tabla de valores de pos.f. 

ci6n de acuerdo a distintas bases. 

Para el 1.1.3. La forrnaci6n de agrupamientos en base 10 hasta 

el millar, en el trabajo con el ábaco para la representación de 

distintos ntlmeros en base 10 y en notación desarrollada comple

mentado con la escitura y lectura de los mismos no.meros. 

Para el 1.2.1 y el l.2.2. La utilización de la recta numárica 

para la representación de enteros as! como para la suma y resta 

de dígitos pero con valor positivo. 
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Para el i~J . .Í.-. L·~ diVisi6n o. fraccioÍlami~iltc'.de figuias, co

mo hojas o tir~s··:·d~:~ap~l en.-te:bcios, cü~r~~~.,-··::_~t~; _la división 

de conj~nto-s _de· la misma forma ciue ia:s ;t1ra~:.:de p~pel esc~ibien

do para . cad~ par-te ae1 C~nj~nto la ~--~-ac~1~n/~~~- ·1e cOrreSponde 

as! como la resolución d~ p~obl~nlas é~ ici~ ~e .··s.~· i~Pliquen di

chos conócimien·tas. -

Para el 1.3.2·. La comparación de porciones correspondientes 

a fracciones .como 1/2, 3/6 y 4/8. 

Para el 1.3.3. La_ comparación de porciones de objetos paras~ 

ñalar cuál es mayor y/o menor, representaci6n en la recta de di-

c~as fracciones para facilitar su comparación, ejercicios de 

igualación de denominadores para la comparación de fracciones y 

establecimiento de orden entre fracciones de mayor a menor y vi-

ceversa. 

Para el 1.4.l. Descripción de características de un objeto en 

comparación con otros mediante la observaci6n. 

Para el 1.5.l. Trabajo con fichas de dominó o monedas para es

tablecer la probabilidad de aparición de cada cara así como el 

trabajo con piedritas para establecer la diferenciaci6n entre un 

fenómeno determinista y otro al azar. (-) 

(*) Los objetivos anteriormente presentados se mostraron tal y 

como aparecen en el documento oficial aan y cuando manifiesta d~ 

ficiencias en su redacción. 
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CAPITULO 3. 

IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE MATEMATICA. 

En este capitulo se mostrará como es que se desarrolló den

tro del 5* grado de Primaria de la escuela Ford 117 un Laborato

rio de Matemática retornando las bases teóricas presentadas a tr~ 

vés de los dos primeros capitulas así como la información y ay~ 

da brindada por la Maestra del grupo y la Directora de la escue

la; presentando además las características propias de la escuela 

y del grupo en especifico. 

Por otro lado se mencionan las hipótesis de trabajo y los 

parámetros que se retomaron como base para la cornparaci6n de los 

grupos experimental y control; dando paso así a mostrar los resu~ 

tados obtenidos a raiz del desenvolvimiento del Laboratorio de~ 

tro del grupo en especifico. 

3.1. CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA FORO 117. 

La Primaria Ford 117 se encuentra ubicada en Av. Cristobal 

Colón s/n Lomas Verdes cuya zona es considerada de clase socioe= 

con6rnica media alta; es una escuela de gobierno a la cual acuden 

niños de la comunidad de Sn Mateo Nopala en su rnayor!a, contando 

as! la escuela con una población en general perteneciente a la 

clase socioecon6mica media baja y baja. 

La escuela se encuentra integrada por un grupo de cada gra

do con una demanda que va de 40 a 50 alumnos aproximadamente por 
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grado y en donde las maestras de los grupos se van turnando ca

da determinado tiempo en años el grado que imparten. 

Los salones son de forma exagonal y un tanto reducidos pa

ra el nClmero de alumnos, con poca ventilación e inadecuada ilu

minación. 

La escuela cuenta con servicio de Biblioteca tanto en la m!!_ 

ñana como en la tarde, con un patio para honores que a la vez es 

de recreo, una cooperativa y una pequeña hortaliza en donde a C!!_ 

da grupo se le asigna algo que sembrar bajo la asesoría de la 

profesora del grupo de 4* grado. 

3.2. HIPOTESIS DE TRABAJO. 

Los puntajes obtenidos por niños de 5~ grado que participen 

en un programa de enseñanza de la Matcm~tica mediante un Labora

torio, serán significativamente rn~s altos que los de los niños 

que no cursen dicho programa en un examen de conocimientos par

cial de Matemática. 

3.3. VARIABLES Y PARAMETROS 

una vez que se ha planteado ya la hipótesis de trabajo co __ 

rrespondiente al experimento que posteriomente se expondr4, se -

presentan las definiciones operacionales de las variables inter

vinientes en dicha hipótesis as! como los parámetros tomados en 

cuenta para el mismo fin. 
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*Laboratorio de· Matematica: se entiende as! a la actividad 

constañte que· el niño"desarrollará mediante la interacción di __ 

recta con objetos audiovisuales, es decir un contacto real con 

dichos materiales que le permitan aplicar un pensamiento concre

to¡ se refiere-tambi~n a la forma de enseñar de una manera más 

práctica y amable la Matemática para que los alumnos construyan 

e interioricen los distintos conceptos involucrados en los cur

sos de MatemAtica. 

*Puntajes obtenidos: se refiere a una alta calificación ob

tenida en un.examen parcial de conocimientos elaborado por la -

Maestra del grupo basado en el programa educativo de 5* qrado de 

Primaria~ 

En lo que a par&netros se ref icre se tomar4n en cuenta las 

calificaciones obtenidas en un examen parcial, tanto por los alU!E. 

nos que participen del Laboratorio como los obtenidos por aque

llos que no lo hicieron comparándolas en ambos grupos, experimen 

tal y control con las calificaciones obtenidas por los alumnos -

del grupo en la prueba de exploraci6n correspondiente al inicio 

del curso, elaborada ésta Oltima al igual que la anterior por la 

Maestra del grupo. 

Se tomarán en cuenta también como parámetros los promedios 

obtenidos por los niños en el ~rea de matemática durante el cuaE 

to año con la finalidad de mostrar el incremento en capacidad 

que presentó cada grupo. 
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3. 4. SELECCION DE LA MUESTRA; --

.. 

La Muestra está compuesta de 24 niños: que p~r~icipai-án de un 

Laboratorio de Matemática para 5* gradO.: .. o~"cJ~~ '.·~{ie~~~~~;;.1e .~i~gi'6 
mediante un procedimietl;to aleatoriO.'.·de.-~~n~}'~b:~~·?.~:d.~ ~d~·~.~48·;~·.~lum
nos que sal!an de 4* para ingresar-~ s*':b~;~na6Se ·-~~~~~'-~-~la e'lec-~ 
ci6n en la lista de alumnos del 4* ·~_ra~o. 

3.5. SELECCION Y VALIDACION De INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos que se seleccionaron son: 

1) Una prueba de exploración de habilidades matemáticas, dis~ 

ñada por la Maestra del grupo (ver anexo 1) que abarca reactivos 

de los diversos temas comprendidos en el programa de Matemática 

para S* grado, con base en ésto, sólo se retomaron para efectos 

de evaluación los reactivos correspondientes a la primera unidad 

por ser con la que se trabajar1a en el Laboratorio. 

En cuanto a la validación de este primer instrumento se pu!_ 

de decir que es un instrumento que se ha venido aplicando duran

te cuatro años a cada grupo que ingresa a 5* año y que hasta la 

aplicación actual no se le ha hecho modificación alguna, por lo 

que se puede decir que es un instrumento válido para los fines 

de exploración de conocimientos de los alumnos que ingresan a 5* 

grado. 

2) La prueba parcial de conocimientos aplicada al grupo al 

término de la primera unidad elaborada por la Maestra del grupo 

con base en los temas vistos durante este primer periodo y que -
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por lo tanto es v~lida puesto que al igUal que la de exploración 

se ha venido aplicando con muy buenos resultados. (ver anexo 2) 

3.6. TRABAJO EN EL LABORATORIO. 

Para trabajar con el Laboratorio, se escogió una muestra -

de 24 niños hombres y mujeres, de una población de 48 alumnos 

que integrarían el grupo de 5* grado de primaria de la escuela 

Ford 117, dicha elección se llevó a cabo de forma aleatoria con 

la finalidad de poder en un momento determinado comparar los re

sultados de la maestra contra los del resto de la población de -

ésta forma se decidió utilizar como diseño para dicho trabajo el 

de pretest-postest con grupo control. 

Una vez elegido el diseño y as! el grupo experimental, se -

inició el trabajo del Laboratorio , para el desempeño de éste se 

procedió a elaborar un programa o carta descriptiva (ver anexo 3) 

con base en los temas correspondientes a la primera unidad, con 

la cual se trabajaría y para la cual se elaboraron los distin

tos materiales que posteriormente se mostraran, dicho programa -

se elaboró con la secuencia original que el temario que la SEP -

env!a a través de los libros para el Maestro de acuerdo a cada -

grado del nivel primario. 

Entre los materiales a los que se hace mención se pueden e~ 

centrar: el dominó, que se utilizó como juego de introducción al 

trabajo del Taller; el mago eléctrico, con el que se manejaron en 

conjunto al final de la unidad los diversos temas que se trataron; 
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la recta num~rica, para la suma y resta de hasta dos d!gitos pero 

manejando sólo ntlmeros positivos; el juego de numerolandia para 

notación desarrollada; el acertijo de igualación, para fracciones 

equivalentes; franelógrafo para agrupamientos; la adivinanza del 

fruto también para fracciones equivalentes; la carta doble y el 

juego do damas para notación desarrollada hasta decenas de mi~ 

llar¡ y algunos juegos complementarios para el desarrollo de las 

clases como beisball, relevo de fracciones y adivinanzas. (ver -

anexo 4). 

Dichos materiales se elaboraron en madera y papel ilustra

ción, haci~ndose de este material sólo un juego de cada clase y 

postriormente para el trabajo de Laboratorio en hojas de papel -

debido al costo que los otros materiales ocasionaban, puesto que 

el trabajo de Laboratorio se desarrolló en su mayoría por equi

pos de 4 a 5 niños requiriéndose as! más de un ejemplar de cada 

juego. 

En primera instancia, a los niños en general les causó cu

riosidad el trabajo, los materiales y el hecho de que se quisie

ra implantar un Laboratorio de Matemática: éste inició el 8 de 

Septiembre de 1989 y finaliz6 el 29 de Septiembre del mismo año, 

tiempo durante el cual se impartieron tres sesiones por semana, 

de una hora 30 minütos por sesión; el inicio del Laboratorio se 

marca a partir del 4 de Septiembre de 1989 pero debido al tiempo 

que se llevó en avisar a los padres y en la aplicación de las 

pruebas de exploración no fue posible empezar sino hasta el d!a 

8 como se mencionó anteriomente. 
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En algunas actividades, el material que se utilizó como lo 

es el caso especifico del franel6grafo, les llevó mucho tiempo -

el desempeñar la actividad señalada y corno en este caso la par

ticipación fue individual, los demás integrantes del grupo se co

menzaron a desesperar y a establecer el desorden entre sus com

pañeros; a ra!z de esta experiencia se trat6 de agilizar un poco 

mas la participación de todos y el manejo del material, reafir~ 

mándese as! la idea de traba;ar por equipos. 

Otro de los juegos que provocó inquietud e incertidumbre en 

el grupo fue el acertijo de igualación (ver anexo 5) que se pre

senta a manera de rompecabezas, con el que se forma un cuadro y 

en donde los niños tienen que lograr unir las piezas de acuerdo 

a fracciones equivalentes, lo cual les cre6 una confusión que h! 

cieron llegar hasta sus padres lograndose con ello un reto que -

.despuás de haber hecho explicaciones gustó a ambos .(padres e hi

jos). 

Los juegos que mas gustaron entre los niños, fueron: el do

minó, el juego de damas para notación desarrollada, el relevo de 

fracciones, el juego de numerolandia y el mago eléctrico; siendo 

estos dos Gltimos de mayor agrado cuando se utilizaron por segu~ 

da vez debido a algunos inconvenientes que durante la primera 

ocasi6n no les permitieron manejarlos y conocerlos del todo. 

En general la asistencia de los alumnos al Laboratorio fué 

constante, salvo un d!a muy lluvioso en el que no habían asisti

do a clases durante la mañana y en el que s6lo existió el 40% de 
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ia asistencia diaria total. 

El día 27 de Septiembre se ma·~ejó un_ repaso general de los 

temas vistos, mediante la util"ización y rotación por los equipos 

de cada uno de los materiales utilizados durante las clases del 

Laboratorio a modo de refuerzo de conocimientos y resolución de 

dudas pendientes. 

Por ~ltimo y una vez concluido el temario correspondiente a 

a primera unidad se procedió a la aplicación de la prueba parcial 

de conocimientos que se utilizar~ como un par.1metro de valoración 

para mostrar el avance de los grupos. 

3.7. INFORMACION OBTENIDA. 

La muestra elegida al inicio del curso fue de 24 alumnos sin 

embargo desde que se procedió a la aplicación de la prueba ini

cial s6lo se contaba con 20 alumnos puesto que para la elección 

se tom6 como base una lista de 4* año, es decir, de los niños 

que saldrían de 4* para ingresar a 5*: posteriormente dos niños 

más elegidos dentro de la muestra tuvieron que retirarse del La

boratorio por problemas de distancia y cambio de residencia te

niendo sólo al inicio una muestra poblacional de 18 alumnos la -

cual no tardó en incrementarse por la invitación que hicieron 2 

de los niños de la muestra a dos de sus compañeros integrantes -

de lo que estar!a representado por grupo control y a los cuales 

no se les negó la participación en dicha actividad. 

Para efectos de los resultados de la prueba de -xploraci6n 
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sólo se tomaron en cuenta los reactivos correspondientes a los t~ 

mas tratados durante la primera unidad, sin embargo como la Mae~ 

tra prestó los exar.tenes a los padres para su revisión, no fueron 

devueltos en su totalidad, as! que sólo se mostrarán tanto para 

el grupo_ control como para el experimental los resultados de aqu~ 

llos alumnos de los que si se p0se!an sus examenes. 

Los ·resultadoS obtenidos por ambos grupos para la prueba de 

exploración son: 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Cynthia 6.2 Patricia 2.5 

Julio Cesar 2.5 Karen 

Patricia Mora Ma, de Lourdes 6.5 

Thania 2,5 Edgar 

Bárbara Rogelio 2,5 

José Augusto 1.25 Verónica 2.5 

Jos~ Juan 2.5 Hector 3.75 

Lizbeth 6.25 Delia 1.25 

Alberto 6,25 Ma. Ines o 

Josá Hugo o Osear o 

Carlos Alberto Sonia 2.5 

Mayra 2.5 José Luis 2.5 

Nancy 2.5 Reyna 

Guillermo 

Gabriel 2.5 

Ana Aidé 2.5 

Salvador o (ver gráfica 1) 
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,- . -.... _ 

Dentro de la prueba parcial aplicada sólo con base en loS -

reactivos que se trataron durante la primera unid~d, _:.los· result!_ 

dos obtenidos por los alumnos enlistados -atlteii~rmente ·y _·pa~a_ --
efectos de comparación entre ambos grupos son1 ,;/~; .. :·'e]/ 

GRUPO CONTROL 

Cynthia 

Julio Cesar 10 

Patricia Mora 10 

Thania 

Bárbara 

José Augusto 

José Juan 

Lizbeth 

Alberto 

José Hugo 

Carlos Alberto 

Mayra 

Nancy 

10 

9.2 

10 

7 

Guillermo 7. 3 

Gabriel 10 

Ana Aidé 7 

Salvador -9 
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oe acuerdo a los ._anterior~s, resultados correspondientes a -

ambas éval~aciOnes, se presentan a .continuaci6n los promedios 

que ambos grupos obtuvieron en cada una de las evaluaciones. 

DESVIACION ESTANDAR 

.GRUPO CONTROL: Prueba Inicial=2.5 1.91 
Prueba Final =B.4 l.BO 

GRUPO EXPERIMENTAL: Prueba Inicial=2.4 - 2.45 
Prueba Final =B.JB- l.35 

Obteni~ndose para el primer grupo un Coeficiente de correl~ 

ci6n de Pearson de -.06 y para el segundo de .29, lo cual nos d!!, 

ja ver que existe dentro de los grupos cierta discrepancia en lo 

que respecta a una prueba y otra, es decir que se presentan gra~ 

des incrementos de calificaciones de una evaluación a otra y no 

un aumento proporcionado de las mismas, con base en una calific~ 

ción inicial. 

Retomando el segundo parc'.imetro (promedio de 4* grado en Ma

temática) se incluye a toda la muestra y el grupo control con la 

finalidad de reconocer el incremento de la capacidad en los al~ 

nos para el desempeño de las actividades matemáticas. 

En los resultados que obtuvo el grupo control para ambas 

evaluaciones (de exploración y parcial} mostradas dentro de la -

siguiente pagina, se obtuvo un promedio dentro del primer grupo 

de datos de 7.68 y para el segundo de 8.51 con un incremento en 

promedio de .83; existiendo una desviación estandar para el pri-

mer grupo de datos de .61 y en el segundo de 1.40, dando ésto e~ 

rno resultado un Coeficiente de correlación de Pearson de .38. 
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G R U P O C O N T R O L • 

PROMEDIO DE 4* EVALUACION PARCIAL 

Cynthia 7. 5 

Julio Cesar 10, 

Patricia Mora 10 

Than1a 10 

Bárbara 

Josá Augusto 7.5 

José Juan 

Alberto Corona 

Lizbeth 

José Hugo 

Pierré 

Jeny 

Ervin 

Erwin 

Carlos Alberto 

Genoveva 

Hugo Alzaga 

Yadira 

Mayra 

Nancy 

Irma 

Guillermo 

Gabriel 

Ana Aidl! 

Salvador 

7.5 

6.6 
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._ReyJ'.la 

.Ailabel 7 

Hazael 7.5 

José Luis 6 

Manuela 7 

Hugo 

Minerva 

Pedro 

_.9ru~~ ~· lo·s resultados son: 
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En los resultados del grupo experimental-se obtuvo un prom~ 

dio para el primer grupo de datos de 6.92 y dentro del Segundo -

grupo un promedio de 8.49 obteni~ndose un incremento en promedio 

del.57 y as! un coeficiente de correlación de Pearson de .849. 

Para ambos grupos, en la utilización del segundo parámetro 

se obtuvieron correlaciones positivas en donde las variables au

mentaron en una s6la dirección, de menor a mayor. 

Se obtuvo con ésto una desviación estandar para el primer -

grupo de datos dentro del Grupo Experimental de .66 y para el s~ 

gundo de l.11 indicando ésto dltimo una correlación mayor con 

respecto al Grupo Control, ademas de que el incremento en prome

dio manifiesta una diferencia del 89% sobre el grupo control. 

(ver 9ráf icas 5 y 6) 
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CAPITULO 4. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

Por-Oltimo y ya una vez explicado en el capitulo anterior -

como es que se desenvolv16 el trabajo en el Laboratorio se proc~ 

derá en éste cap!tulo final a comentar todo ese trabajo y a con

ci-uir sobre el cumplimiento o no de la hipótesis de trabajo. 

~n lo que respecta al programa que se utili26 para el dese~ 

peño del trabajo en el Laboratorio, se puede mencionar que aun

que en un principio se elaboró de acuerdo a la secuencia en te 

mas que marca la S.E.P., posteriormente se modificó pues se dec! 

di6 seguir el orden que la Maestra del grupo acostumbraba, modif~ 

cado a raíz de sus anteriores experiencias en el trabajo con los 

grupos. Una vez elaborado el programa se procedió a la elección 

de los materiales didácticos más adecuados para la enseñanza de 

dichos ternas, que en casos espécificos causó un poco de contro __ 

versia su uso entre los niños; as! se pueden mencionar entre 

ellos al franclógrafo y el juego de nwnerolandia: puesto que ~s

tos materiales requerían algo de tiempo para su manipulaci6n, 

provocándoles ésto inquietud, desesperación y por lo tanto, de __ 

sorden entre los niños. 

En general el uso de los materiales fue algo que motiv6 a -

los niños a seguir asistiendo al Laboratorio a pesar de las va~ 

riables extrañas que en ocasiones se pensó, terminarían con di __ 

cha asistencia, afectando as! los resultados que se esperaban 

con el establecimiento del Laboratorio; entre esas variables se 
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l?U:eden encontrar, la lluvia, que· ~ausaba inquie~ud Y .. de~orden en, 

tre los niños pues dicha situaci6n les ~ausaba angustia: la poca 

luz con la que contaban los salones y que para la hora en que se 

trabaj6 el Laboratorio y debido al clima era muy necesaria, ya 

que sOlo se contaba con la luz que entraba por la ventana y los 

salones ten1an un sólo foco en algunos casos fundido. 

Las clases del Laboratorio se impartieron por las tardes, de 

4 a 5:30; dicho horario se considero adecuado puesto que por las 

mañanas los niños asist!an a sus clases y más tarde por la dis

tancia de sus casas no les era posible regresar a la escuela; 

de esta forma no se interrump!an sus actividades y los niños se 

encontraban dispuestos a recibir las clases. 

El desempeño de las clases del Laboratorio se dió a conocer 

a grandes rasgos a la Profesora del grupo as! como su finalidad, 

pero al comentar el uso de determinados materiales se encontró -

que su conocimiento acerca de éstos era casi nulo a excepción de 

la recta nwnérica, el ábaco y el juego de numerolandia que ella 

habia ya manejado a manera de marat6n acumulativo de los distin

tos temas vistos en las diferentes áreas. De la rnisrna forma se -

encontró durante el periodo de observación previo y periódico al 

desarrollo del Laboratorio la presión constante de la Maestra h~ 

cia los alwnnos mediante comparaciones y ridiculizaciones, lo 

que provov6 en algunos alumnos la dejades y el quererse salir de 

la escuela y en algunos otros el interés por las clases. 

Con lo anterior no se pretende menospreciar y juzgar de an-
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temano el trabajo de la Maestra; sólo se pretende mostrar que el 

uso de los reforzadores negativos pudo haberse aplicado de otra 

manera tanto por la Maestra como por la Directora de la escuela 

quien insistía en la ridiculización de los alumnos ante sus com

pañeros como medio eficaz para hacer responder a los alumnos. 

Otro aspecto importante a comentar es la aplicación de una 

evaluación final al grupo experimental dentro del Laboratorio, -

elaborada por la encargada del mismo, ya que se piensa constitu

yó una descarga de conocimientos para los alumnos afectando as! 

su rendimiento en la evaluación parcial de Matemática elaborada 

y aplicada por la Maestra del grupo1 pues la respuesta de los 

alumnos fue buena y su rendimiento en la prueba final del Taller 

fue por arriba del grupo control en lo que respecta a la evalua

ción parcial de éste contra la evaluación final de aquel pero 

por debajo del grupo control comparando sus evaluaciones parcia

les; puesto que la evaluación final del Laboratorio se realizó -

dos d!an antes de la evaluación parcial de la Maestra, ademas de 

que se insistió demasiado a los niños sobre la facilidad del ex~ 

men parcial por su parecido con la evaluación final del Laborat~ 

rio, por lo tanto se deduce que el grupo experimental se confió 

ante tanta insistencia en lugar de estudiar más para superar la 

calificación obtenida en el Laboratorio. 

A raíz de lo anterior se obtuvieron dos tipos de comparaci6n 

entre el grupo control y el experimental1 la primera se estable

ció entre la evaluación previa y posterior de la Maestra para a~ 

bes grupos, en donde se obtuvieron resultados desfavorables en -
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lo que respecta al cumplimiento de la hipótesis de trabajo ya 

que como se mostró en el capitulo 3, el grupo experimental obtu

vo un puntaje menor en promedio con respecto al grupo control; -

8.4 para Grupo Control y 8.38 para Grupo Experimental: además de 

que para dicha comparación solamente intervinieron unos cuantos 

niños de ambos grupos. La segunda comparación se estableció para 

ambos grupos entre el promedio que los niños tratan de 4* año en 

el área de Matemática y la calificación que obtuvieron en la ev~ 

luaci6n parcial correspondiente a la primera unidad elaborada 

por la profesora del grupo, mostrándose con ésto resultados fav~ 

rables, ya que aunque el Grupo Experimental obtuvo nuevamente un 

promedio dos décimas menor con respecto al Grupo Control dentro 

de la evaluación parcial, el incremento que se di6 para el Grupo 

Experimental del promedio a la evaluación fue mayor que el incr~ 

mento que obtuvo el Grupo Control de una calificación a otra pues 

el primero peseta de entrada un promedio más bajo que el Grupo -

Control: as! se tiene que para el Grupo Experimental el promedio 

obtenido fue de un 6.92 inicial a un 8.49 para la evaluación pa~ 

cial con un avance de 1.57 en promedio, en tanto que para el Gr~ 

po control el incremento fue de un 7.68 inicial a un 8.51 para -

la evaluación parcial, con un avance solamente de .83 en prome __ 

dio. 

De acuerdo a lo anterior se afirma que no se puede aceptar 

ni rechazar la hipótesis de trabajo totalmente o el uso del La~ 

ratorio, por lo tanto se recomienda una investigación que abar~ 

que un tiempo mayor con un control más riguroso de variables y -
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una muescra que incluya varios gr~pos del mismo grado; pues el -

tiempo con el que se cont6 fue muy escaso para poder apreciar un 

desarrollo más amplio de los niños y una asimilaci6n mayor por -

su parte, tanto del trabajo en el Laboratorio como del uso y 

aplicación de los materiales a nuevas situaciones o a situacio~ 

nes análogas por iniciativa propia. 
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A N E X O S. 



ANEXO l. 

PRUEBA DE EXPLORACION PARA MA'rEMATICA DE 5* . GRADO DE PRIMA-

RIA DE LA ESCUELA FORO 117, 

l) El juego de baraja es un juego de ~~~~~~~~~~~~ 

2) Los triángulos que tienen tres ejes de simetr!a se llaman~ 

3) Las rectas que al unirse forman un ángulo recto se llaman __ 

* 4) Escribe el ntimero que se forma con 2 unidades de millar, 4 

centenas, 9 unidades y decenas de millar~~~~~~~~~~-

5) Aplica la propiedad conmutativa y realiza la siguiente ope-

ración: 128 + 242 + 175 = 

6) Aplica la propiedad asociativa y realiza la operacidn: 

75 + 40 + 12 + 15 + 

7) Realiza las siguientes conversiones: 

• 8) Escribe los siguientes ndmeros mixtos a fracciones impropias 

5 2 
4= 

9) Escribe como se leen las siguientes cantidades: 

0.26 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7.009 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

* 10) Usa los signos > o ( para comparar los siguientes n11Ineros 

0.326 0.165 o.587 0.987 



* 11) Encierra ·.en u_n c~rcul.~: la.· frac7i6~ equivalente: 

. !,.. l ··•·.:. :'. ~ . . • ¡;.: g 

3 :12 ·.·:::9 
. s"'•: ¿u >•.1ir .•>: 

.. 'í' ,,, :'cli}:r~· y completa: 

El 4ngulo 1,5 mide ___ grados 

El 4ngulo 7,8 mide ___ grados 

El 4ngulo 3,5 mide ___ grados 

El Clngulo 1,1 mide ___ grados 

13).:calcula·· e¡\~~~';, del siguiente tri4ngulo 

"·~ Fórmula sustituci6n Operaciones R= 

14 i: Obten el perímetro del siguiente cuadrado: 

. D 5cm F6rmula sustitución Operaciones R= 

15) Resuelve las siguientes mecanizacionesi 

98, 9737.7 

853.84 

X • 79 

49.751 

13. 9.76 :.}5.683 .. 
--,,-----o-+ 



16) El ?adre de Carlos tiene B veces su edad menos 12 años, 

l!tigo ·tiene 7 años, ¿Qu!I edad tiene el Papá?. 

DATOS OPERACIONES RESULTADOS 

17) En una sala para conciertos hay 18 filas, con 37 sillas º! 

da una;·· si se vendi.eron 190 boletos; ¿Cuántos acientos quedarán 

libres? y si el boleto costó $150.oo ¿Cuánto recaudaron? 

DATOS OPERACIONES RESULTADOS 

lSJ Marcos compra 7 millares, 5 centenas y 3 decenas de naran

jas. ¿Cuántas naranjas compró? 

DATOS OPERACIONES RESULTADOS 

* Los reactivos as! señalados corresponden a los tomados en 

cuenta para efectos de la evaluación inicial. 



ANEXO 2; i'-

PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO_S. APLICADA AL GRUPO AL TERMI_ 

NO 

2) Escribe varias- fracciones-equivalentes -simplificandó la fra~ 

c16n: 

9 
re 
~= 

3) Escribe en forma desarrollada: 

984,762=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

815,975=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

342,827=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4) Agrupa 25 elementos en base 4 y escribe el numeral ccrres-

pendiente. 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X 

Agrupa 14 elementos en base 2 

X X X X X X X 

L X )( )( X X X X 

r urnE 
~ .... JOlECl 

SM.ll ni. ·• 



Agrupa ?O e1emeritos en ·base 10 

X X X X X X.X ·x X 

X X X x, x· X X X: X 
;. 

X X X ·x X x.·x ¡( X 
"·, ,.,. 

X X' X X .x x. X X· X 

X X X.X X X ix x 
x x.:x·x:x·x:x x·,fx:·····, . .. 

X X X X ~ )¡ X X x>x·\ . :; 
'~- })>. .:,,-_ --- !.::-: ,_ 

S) ComP~-;-a- Ías~'.~ig~i~ntéá · frcicCiOnes .-c-~i~Cajldo el siano--> o < 

• 

. -.;:~-.''.-/~;~~---; :~ '· -._'.:;(:< 

6) Realiza 

796~46 

31.8,89 

84.35 

140. 73 

:5 
·'!T 

las SigUienteS-

70. 572 

36.985 

3 
ro 

mecanizaciones. 

89.463 
;.( .947 

l 
't 

94 r68494 

2 
7 

7) En ~a.rect~·nwn~rica realiza las siguientes operaciones. 

6 +· 4 +'2+ 3 -~ 

o l 2 12 l.3 l.4 .• 15 

15 

o l 2 .5· ... 6 1. a ... 9 ',; io. 11 

~-,-:'. 

12 13 14 

8) De los siguientes conju_n~os colorea la fracci6n que se te 

indica en cada uno de ellos. 

15 



9) Lee con cuidado los problemas y resuelve. 

Juanita tenia $18,000 y regal6 a su mamá las ¡ partes ¿Cuáu 

to regal6? 

DATOS OPERACIONES R= 

Un camión de pasajeros pesa 4920 kilogramos. Si el camión 

sin pasajeros pesa 2975 kilogramos. ¿CuAl es el peso de sus pa

sajeros? 

DATOS OPERACIONES R= 

10) Dibuja graficarnente las siguientes fracciones equivalentes 

a 1/4. 

11) Representa sobre la recta las fracciones: 1/2, 2/5, 1/3. 

1 



ANEXO 3 

CARTA DESCRIPTIVA, 

Correspondiente a la Unidad l de Matemáticas dentro del 

quinto grado de Primaria en los aspectos de sistema decimal, 

nl'1meros enteros, operaciones y propiedades; fracciones y sus o

peraciones y lógica. 

CONTENIDO DE LA UNIDAD: 

- Agrupamientos. 

-Localizaci6n de ntlmeros enteros positivos en la recta. 

- Representaci6n de enteros por medio de fracciones. 

- Fracciones equivalentes. 

- Relaci6n de orden entre fracciones. 

OBJETIVO GENERAL: 

Al término de la unidad el alumno 

organizará cantidades en base a el pri~ 

cipio posicional y fracciones en base a 

su equivalencia y orden. 



1,1 Objetivo Particular' Al t~rmino del tema e:··,1umno dividirá distintas cantidades en notación desarrollada 
tomando en cuenta el valor rosicional rle cada cifra. 

Fecha 1 Objetivo 
Específico Actividades 

4-Sep. 

6-Sep 

Prueba !'revia 
onocimiento y 

jue¡:o de inicio 
Dominó 

1. 1. 1. Durante 1. 1. 1. 1. Que e 
a clase el alu alumno forme co 
o clasificará iuntos con dii 
oniuntos de a- tintos ohieto~ 
ue;do a eu n6- tomnrrlo e; c~e 
ero base repre ta 1a ba•e in~ 
entando cantid rlicarla. 
es con diferen 1.1.1.?. ~orme 
es agrupamient scantidaoee to-

::.::?·Hlo ccr::o rP.
ferenci 3 13.s 
~ i 9 ti~. tes ro
tenci as (base~ 
uti; i z3c!as. 

Contenidos 

E<¡uivalencia 
de r.~nt.i rlar!es. 
t.rrupar.ii en tos 
pol' hase. 
Poeiciór. de a
cuerdo al vale 

Metodología 

-Participativa 
-'Tr'lbajo en e-

quipo. 

-Tr~bajo en e-
¡!:i po. 

-?::,rticipativ=:1 .1 

-EY~oej tiv1~ 

-Interrocat.¿v' 

Apoyos 
Didácticos 

Juegos de Domi 
""nó 

Criterios de 
Evaluación 

Participaci6n 

Instrumentos 
de Eval uac.ión 

Prueba previa 

Bibliografía Obeervaciones 

Libro para el jLae Biblio 0r~ 
aestro de 5' fías anter 
rada de Matemá pronuestae se 
foas. rán. 1 as utili 
Crescimbeni, J.zedes durant~ 

'Actividades de toda le Uni
ejoramiento a- dad. 

ritmático para 
iñoe de eecuel 
~rimnria". E'd. 
iena 1 Máxico 

1979, pp. 213. 
Manuel de Di

;dóctice de las 
a temáticas, ce 

tro de Didáctic. 
AM ANUIES, 

197?, Máxico, 
pp. 147. 

Dependiendo 
del avance 
~ueeev·y 

logrando en 
el erupo mue_!!. 
tra, se ~eili 
zará el tr"h! 
jo favorecien 
do a las se
siones de tr! 
bajo y repaeo 

'·'~"~"""•~·:-•~A'";" 



Fecha Objetivo 
Específico 

8-Sep ¡1.1.?. Durante 
la c1ase el a
'lumno elaborará 
una carta doble 
leiguiendo las 
inetrucciones 
del profesor. 

Actividades 

1.1.?.1. Que e1 
alumno coloque 
1 as c•r.tidades 
indicadas en e 
carta doble to 
mando en cuent3 
el valor posi
cional de cada 
ficha. 
1. 1.?.?. Loca li 
ce y escriba eñ 
el pizarrón 1 as 
cantidades e1nJ. 
va]entes a las 
cifras coloca
das en Ja cario 
doble. 
1.1. ?, 3. ']ne e 
labore en pa~el 
cartulina ficho 
de va 1 ores pos,i 
cionales en ha 
sea1fJylas 
i11terc9mhie r.on 
~llB ('()m:-i::1ñPrOP. 

1.1.?.~. Que ro 
erI';ipoe :)divi
nen los v:;,lores 
posiciona 1 es 
de1 er::t.ipo o
puesto <:on l l3 

din:3r-.icrJ ñel 
jueco decer.aP. 
y unidades. 

Contenidos 

Valores de po
sici0n en hase 
a 10 :; otras P. 
tencias. 
Aerup9miento~ 

en hase a 10 c, 
mo unidades, d, 
cenas, centena 
y t:ni dad es de 
mi llar 

Metodo]o¡:ía 

-Pa,.ticipativa 
-Tr•bajo en '!-
quipo. 
-Expoei ti va. 
-In terro,ea tori 

Apoyos 
Did1cticos 

Carta de valo
ree de posi
ción. 
Jue¡:o de !.'ume
rcl andia y ri
ees de colores 

Cri to.1·i o~ de 
E'valt:ación 

Trabajo en el 
ee y casa. 
Participación 

Instrumentos I , 
de Evaluación Biblioerafía 

ti va., 

Observacio
nes 

L!'s crite
rios que ea 
manejen para 
la eva1uaci6n 
dentro de la 
escale eatima 
tiva serán 1-;; 
anteriormente 
mencionadoe. 



Ob;etivo 
Fecha / Específico Contenj dos Actividades 

1• 1. 3. Al t~r-
11-Se rl,i no de la clas 

1.1.3.1. Que Aplicaci6n de 
el alumno des- lo 1prerdido a 

componea en no- ?us ~ctividade 

taci6n deearro- mediante el j~ 

llada las c1nti eo tiendas. 
dades que se 1";; Re?aSO eenetal 
indir:¡uen toman- 9 1 Ofl cor.teni
do como hase s1 doe antes men-

13-Se 

el alumno ilue
trará distintas 
ar.tidades dis

'tinelliendo el v 
or r:osicional 

de cada cifra 
on base o la 

potencia de 10 
10. cionados. 
1.1.3.?. Que 

anote rh c!i;s C-3 

tidade• a ::iodo · 
de comprobac~6n 
'=?" fiU cart3 dot 
ble y en la de 
val ores rle posj 
ci6n. 

1.1.3.3. f'.lue 
rarticipe con 
sus com!!aReros 
en e 1 ;:u eco de 
nt:rr·~!'o1 andi.a n3 

r9 re:::?firmar y
complementar ~t: 

conncimi entoR 
sobre e 1 te".la. 

1.1.4, Durantel1.1.4.1. 'ice eJIJueeos de refo 
la clase el a- alu~no r1rtici- Z9".liento, 
lumno relac10?"!.].¡!'e con i:::11e r.orr.
ré medi?nte el pereroe en 1 oe 
JUego lo? ~!e- jueeo? ~ue i?f 
tintofl :'9SOF ro 1 o r?q1 1er~n. 
rrer:Cidce er. J3 1.1.1:.?. q11e 

not9c16n Cesarr P1 !~':"'no P.Y1.'=
lladq ~sí como r1or1ce 1 ~P ~1:
la ut1lirlad de ~!P ~··¡::¡ ~~c·qf-

1a ~ier.!a. tn !1 "t~T.:! :--;-

~13r ci1·~,::~r!r. 

Metodoloeía 

-Petti ci p3tiv~ 
-EX!'OSi ti va. 
-Interroeato-

ria. 
-Trabajo en 

equipo, 

Partici9ativa 
-!nterrneativa 
-Trabajo en 

gruro. 

Apoyo• 
fü dácticos 

Carta doblA, 
Tablero flexi 
ble del ci er.t 
Carta de va 1 o 
res y jueeo de: 

'numerolandia. 

Mago el tlctr'ii:c,, 
Jueeos de Dama 
Juera de Beis 
hall. 

Criterios de 
Svaluaci6n 

?articipaci6n 
y trahajo en 
cJase, 

Partici p!Íci6n Escála·'estima
. tiva •. 

I,as dudas pre 
sentes no s6: 
lo se expon
dran en es ta 
clase sino qu 
serán tomadas 
en cuent9 dee 
de el princi: 
pio, poniendo 
m~P ~nf::tsis 

en las a~1 
tema. 



1.?. ObjeVvo Particular: H ~i ~-:umno. Civid:i~~ un· eri-t~ro~.e~ ~racciones representándolae en 
~i~~i~~~S- fif~~1p·.y· .~cnj1~~tnp~ 

Fecha! Ob~etivo, 
E'speéífico 

15-se, 1a c]ase e1 a
lumno calcula
r3 eumae en la 
ecte nem~ri~a 
demos tnndo la 
ecesidad en al 

alumno de!=lemne
ñe junto cor:. 
SUB COffi!'9r~:-os 
el ~u~cr. ::e 1a 
rana eie,uiendo 
i~e inFtruccio-

¡:un3" cc,,•ionelne• C.e' ~rr.f•-
e di11idir ~r. ~or. 

partes fr:-tcr.io- 1.?. 1·'· ~1:e 
!'ari ae un ente- recorte y ri~eue 

ro, en cartt;1 i. r·~s 
part~e fr-accio
naries de ñ:i~-

"tint~~ f;ecr3P 
pl~H~ae. 

er. -.1:J,'; !'e~"t:9 ·.nu 
m~ri,,~'. 
<rlici,6n y sus
t,..=!cc.i6n de ~ 

d~,::i ~P~ P.n ~. 

recta r.um~rica 
Ex:;licaci6n del 
;-or qu~ la di• 
\ii~i6n !"]a ur~ 

~T'tP'.I"O P.n 
cinn,,s. 

18-Se~ 1,?,? El alum- 1.?.?, 1, Que el, localiz•d6r. 
no durante la alumno indi~ue rle frac~ione~ 
c1q~e loca1i~'- ~r 1~ recta ]af 
r~ fracr.io~P.fl fracciones da-
en la recta nu- das ~or ous co~ juntor, e~ 
m~rica i~•·Pir~n n3~ern2. 1 ~jor~~. 
delas en disti!! '·'·'·2• ~u~ r, 
tas fi¡;uras y 
conjuntos: 

co~nzc~ e~ ur 
~nrjunto ~i~tir 

tas r~r·tes fr~ 
cion?rjge. 

riúm~r6s T'Oe j ti-, 
~~"ª. e!1,·r.~lo~ l-o1ñeroé"~::::-: 
jo.·, 
R~!í·i ~:os de car 
t6n, ti jer~s, 
c?r1.ul ina~·,. co 
.Jo~e~-. .::·: .: 
Ficha~ de i'n•-

rect~ ~; 

··,;1, 

~!-a\.~;i·~:1·.~~';i_;_-~·~-~;. 
ra:·.la en·~ e~anz~ 
d_~:': i+·~c-~fp~~p :;~ 
r.rin ;1rntoe :·de 
~,,; t.intós•·;ol>~e 
.~o·R_._ .... , .··, ·:-< :'~, _,. 
Fr~ne16erafo; 
Ti jeras 1 éol o-. 
ree y. cartu1 i
n~e .,, 

Rete segun
do tema re
sulta intro
ductorio pa
ra el tema 
de equivalen 
cia de frac:: 
cionee. 



Feche 

1.3. Objetivo Particular: Al término del tema el alumno relacinnará las fracciones que sean equivalentes aef como ~ 
las 1ne son mayores o menores qre otras tnmanda en ccenta que éetae 6ltimes pueden ser _, 

Objetivo 
Eepec!fico 

de ieual o diferente dennminador. } 

Actividadee Contenidos Metodol oefa 
Criterios 

Apoyos Didáctil de Evaluaci6n 
coe 

Instrumentan 
de Evaluaci6n 

n.o cal a 
ti va. 

1.3.1. El alum 1.3.1.1. Que FraccionP.e 1ue -Participativa Acertijo de i- Trabajo en el -
o demostrar& el alumno re- representan la -Interroeatori eualaci6n. ne. 
urente la clae corte un peda- misma parte de -Trabajo en e- Relevo de frac Participaci6n 

,ue existen fra zo de cartuli- Uú objeto. qui~o. cionen. -
ionee que repr na de 1? 6cms. Orieen de la 
entan la misma 1.3.1.?. Que e~ fracci6n e1ui
erte de un ob- loree las nar- valenie. 

·eta (equivaleB tee del rectán
es) ejemplifi- eulo indicadas, 
ando dicha co- en e1uipo cnn 
Tespondenci9. eu~ compa~eroa. 

1 •. ~, 1 • 3. Que 
comn::!re con 1 oe 
mi embroe de su 
ei:¡uipo r¡ue auri-
1'1ue 1 a A fr::\ccio 
nea -:ue se les
indicaron co]o-
e~r fueron di!t 

tint3s 1 rerire_-
entan le misma 

porci6n rlel re~ 
táneul o. 
1. 3.1.4. Que re 
presente si,b6: 
i~9m~ntll! en su 
u;i:derno ] 13 re
aci 6n P.Xieten
e entre dichas 
r9ccione~ e'lui 
eler.tee. -

Cartulinas 1 co 
lores'· 1.i j~~a; 

.. ···.• .• ·.·•· . 1¡ 
Obaervacionée ·]1 

i! 



Objetivo 
Fecha Ea pacífico Actividades 

?2-Secl 1.3.?. El alum 
o al final de
a claAe desta
ará la secuen
ia progreeiv~ 
anta del nume
ador como del 
enominador de 
ae fra et:: i enes 
qi:ivalentee. 

1.3.?.1. Que e1 

alull'no intercam 
bie con sus co~ 
p3ñeros las fi: 
chas de fr3ccio 
neP '!ºª se Je -
entrec•rán p3r-
ticip::tndo con 
ellos del jueen 
de fracciones, 
1.3.?.2, Que •,!! 
criba J as fr•c
cioneP er¡uiv3-
l-.rtes faltan te 
en la estrella 
máei ca notar.do 
que la fracci6n 
que si¡:ue es e1 
doble de la ar.t 
ri or y as! eu
ces lv amii~; 1 e. 

?5"7Sep 1 , 3. 3. Sl al um 1 • 3, 3, 1 , r¡i: e 
o aprectará la el alumno rP.;>r! 
iferencia ent~ eente ~rafica
raccionee de i mente en la r~c 
ual numerador- ta las fr3ccio~ 
diferent~ de- nea indic~d?~.

omln3dor o vi- 1.3.3.?, Que Re 
everea repre~er ñale ~ue frqc: 
&ndolas tanto ci6n es m3yor y 
n 1a recta com P.U posir.i6n en 
n oh~~toe y fi lq r~r.t~. 

uras durante 1 1.3.3.3. que 
lase color~~ y recn..r 

e -ie rli~tint:::tA 

i eur3~ 1 :\fl ra~· 
t~s f~Jr.r.i On'.!--

Contenidos Metodo1 oe!a 

,,,,,;,, ,, ""j _,,,,,,,,.,, 
m~r~dor~s y ni -Interrne~tori 
nomin~drrPs ~e -0a~ti~i~~tiv3 
una fracci6n -Tr3ba:o en e-
~i:;:t.i\1 1 .. ~nt~. quipo. 
I¡;•.•ldad rle. 
.'roduc toe ~n t r 
fr.acciones 
·r~l en t.~s. 

e1ui 

Go.,,ri3raci6n de 
fr3ccioni:-fi no 
~11!:iv3lentes. 

Representaci6n 
en la rect9 nu 
mi!rica d~ frf'C 
cionPs m13yorP.s 
o m9nnres r¡ue 
o tr=:.H! con nume
radores o deno
'l'li n~doree it:ll".!-
1 COA. 

-Pa.,.ti.cipativ~. 
-Interroeatori 
-B'xroi:::i ti va. 
-Trabajo en e-

quiro. 

Apoyos 
lJj clfoti COB 

Criterios de 
Eval uaci6n 

Estrella mácict Trabajo en 
tu jetas de r,l ase y partj.. 
fracciones pa- cipaci6n. 
ra el ju eco 
camhi n rJe frac 
e iones y 1 ~ a: 
divinanza del 
fruto. 

Recta num~ri ca 
clistiritoa obj_i 
tos 1 recortes 
de f i eur3s, t,i 
jeras, r:ol ores 
peeamento, ca.r 
tul ina, jueeo 
de numerolan
dia y r~cipie.!! 
tes de distin
tos tamañoe. 

Ine trumenton: 
de EvaJuaci611 

!; 
!i 

·•· Bibl,ic:>er~rr,~ 
' 1: 

Observ•cionen 



Objetivo 
Fecha 1 Específico Activiilades 'Contenidos 

27-Se 

rías inrlicadas 
y P.eti3;e c\:a1 
ea rn::Jy nr o me
nor. 
1.3.3.4. Que 
junto con sus 
com:>afi~ros irle,!: 
tifique la can-i 
tidad de 1 !'lui
do contenid!3 en 
un recirdente 
indicanrlo si es 
mayor o menor 
que 1 a conteri• 
da en otro Te
ciriiente. 

1.3.4. El alu~¡1,3.4,1, Que ellDeterminaci6n 
o jerar~uizar~ alumno coloree de fr?.cciones 
urente la cla- en tro~oP a~ c 3 ne~oree y/o 
e fracciones 
on diferente 
enominador y 
umeTador de ma 
or a menor y 
icevere3, 

tu1 i na !JT'SV'i a
mente cortarlos 
1a fracci6n in
d\c~d' ( ur.a 
f!'S?C~i ~n ""'10!' c-:;:i 

da trozo): -
i.3,4,?, Que 
cor.i~ere cua1 d~ 

1 ::J~ frece i onee 
e.r ma~1 or n me
nor. 
1.3,4,3. 'iue 1_!; 
cal ir.e di chas 
fracc5 on'!tt P.n 
la Tecta. 
1.3.4,4. Al ser 
d'I C.ife-:-ente nu 
r.l"'.'l'?-'1r:"" y ·J1:p,r'): 

min:;i~or r:¡u~ _b1:; 

M3yores con n.'J 
meTadoT y deno 
minador rlistin
i.09, 

Reafirmaci6n 
eener.1 de 1oe 
objei.ivoe eepe 
c{ficoe ~ue 
con•ti tuyen el 
ob~eti vo parU 
cular de este 
~ltimo tema. 

Metodoloeía 

-Interrogatori 
-Expositiva. 
-'fr~bajo en _2 

t:¡Uipo, 

Apoyos;: 
··· Didá~,ticos 

Recta numfrica 
juego subiendo 
la escalera, 
cartulina, ti j,2 
rae 1 col ol"eS, 
fichas de it>.:;. 
truccionee par3 
fracciones 

Cri ter1ol' 
de Eva 1 uaci6n 

Instrumentos 
de Evaluaci6n 1 Bibliografía Observaciones 

Dependien
do de1 avance 
que se vaye 
loerando en 
cade sesi6n 1 
ee aumente
rán 1oe jue
eoe de refo.r 
zamiento de1 
tema as! co
mo loe rela
cionados con 
le utilidad 
de loe mi amos 

"de modo que 
se favorezca 
a la compren
si6n y no a 
la memoriza
ción de loe 
temas. 

I 



Objetivo 
Fecha 1 Rspec!fico Activirlades 

27-Se 

rías indicadas 
y P.e~3}e º'~al 
ee 'Tl::tyo-r o me
nor. 
1. 3. 3,4. Que 
junto con sus 
com;>añeroe iñe.:r: 
tifique 1 a can
tidad de H ~ui-
do contenida en 
un recipiente 
indicando si es 
mayor o menor 
que la con t•r i"' 
da en otro re-
cipiente, 

1.3,4, Rl alum 1,3,4,1. Que el Determinacil'in 
o jerar1uiza;¡ alumno coloree de froccionee 
urente la cla- en tro~op a~ c 3 merares y/o 
e fraccionee tulin3 nrevie- m3yoree con nu 
on diferente mente c~rtadoe merador y deno 
enominador y la f:r•cci~n in- minador ñietin 
umerador de ma dic3d1 (ur.a tos, 
ora meno:r y fracr.i~n cnr r.o Reafirmaci6n 
iceverea. da trnzo). - eeneral de loe 

1.3,4,?, Que objetivos espe 
com~~re cu3l d~ c{ficoe ~ue 
la• fracciones conetituyen el 
eP ma:'or n ~e- objetivo par~i 
nor. cular de este 
1,3,4,3, que ln dltlmo tema. 
calice dichas -
fracci Onl!e P.n 
la rect". 
1.3,4,4, Al Rer 
da di ferents nu 
m~l":;dr.'!" v ·i"nn: 
mina=or ;u~ b1:,: 

-Interrogato:ri 
-Rxpoai ti va. 
-'f:rabajo en 2. 

quipo. 

Apnyoa 
Didácticos 

Recta numérica 
juego subiendo 
la escalera, 
cartulina, tij,2 
rae 1 colores, 
fichas de inr, 
truccionee p-;;ra 
fracdonee 

Cri teriow 
de ll'va1uaci6n 

Participaci6n 
erupaJ e indiv.i 
dual y traba jo 
en clase 

Ine trumen toe 
de Rvaluaci6n 1 Bibliografía 

Re cal a estim_!! 
ti va. 

Observaciones 

Dependien
do del avance 
que ee vaya 
loerando en 
cada eeei6n, 
se aumenta
r&n loe jue
eoe de refor 
zamiento del 
tema así co
mo loe rela
cionados con 
la utilidad 
de loa miemos 

·•de modo que 
ee favorezca 
e le compren
ei6n y no e 
1 a memori ze
ci6n de loe 
tem::Je. 



Fecha 
Objetivo 

Espedfic 

?9-Se~I Ap}icaci6n de 
la prueba m~n
s\lal además de 
pedir la parti 
cipaci6n de lo, 
alu'f'lnos en un 
jue¡:o de d~s~e 

dida pero en 
base ::ii cual P 

ob~erv3r9 obje 
tiva'llente el a 
vanee o no del 
ert:rio ~xperi
men ta 1 

Actividades 

r¡u~ su e11·,;iv3-
lente dP..nomin~ 

r!or nar:J det~-; 
mina~ cu;il iJ.!1-

m=-yor o "lf:mor. 

Oboervaci oneo 



ANExo 4. 
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