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I NTRODUCC ION 

Este trabajo tiene la intención de ana 1 izar la comp lej i dad que 

representan los niños en realizar construcciones de cuerpos geométr_!_ 

cos dentro del aula y en su ambiente escolar • 

El interés por este tema surgió como resultado de una activi-

dad cotidiana en el aula, en donde a los niños les resulta complic~ 

do realizar el proceso de construcción de cuerpos geométricos de los 

contenidos de su libro de texto, lo cuál ha provocado los siguientes 

cuestionamientos ¿Porqué ria puede construir los cuerpos geométri

cos en forma sencilla y precisa? lExisten problemas para manipular 

los instrumentos geométricos? ¿ Cuáles son las implicaciones que 

existen entre la geometria y su aplicación en la vida cotidiana? 

¿ Cuál será la forma más práctica de hacer un patrón geométrico? 

por lo tanto trataré de contestar estas preguntas por medio de este 

trabajo; y en base además a la confrontación de mi práctica docente. 

En el primer capítulo de esta propuesta señalo las causas que 

me motivaron a analizar esta problemática, además caracterizó las 

circunstancias que muestran el problema y los elementos que inciden 

en él . 
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En el mismo capitulo realizo una delimitación de la situación 

problemática mostrando el ámbito en el que se encuentra y su impli

caci.ón con el grupo escolar. 

Posteriormente , describo cuál es el interés por estudiar el 

problema, además de expresar los argumentos que me llevaron a consi

derarlo en objeto de estudio. Por otra parte puntualizo cuáles son 

los objetivos de la propuesta. 

Al comienzo del segundo capitulo realizo una explicitación de 

elementos teórico-conceptuales que fundamentan los aspectos de la 

geometria; as! como la teor!a psicogenética fundamento de la propues 

ta. A continuación señalo las referencias socioecoriómicas que tie 

nen implicación directa con el problema de la geometria enmarcándolo 

en un ámbito social, institucional y familiar. 

Adentrándonos en el tercer capitulo establezco cuáles son las 

estrategias didácticas y metodológicas que al apl icarias y desarro-

11 ar 1 as en su conjunto proporcionarán al a 1 umno los e 1 ementos necesa 

ríos para adquirir la habilidad y destreza para construir cuerpos 

geométricos. 
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Además nos muestra un análisis sobre la pertinencia de los dife

rentes elementos que conforman la propuesta. A continuación en éste 

realizo un análisis del proceso te6rico-metodol6gico que segul en la 

construcción de la propuesta. 

Al finalizar el capitulo señalo algunas relaciones que se esta

blecen entre la propuesta y otros contenidos de Españolj Geografia,etc 

Por consiguiente en el capítulo cuarto_presento los elementos 

que tomé para la aplicación y evaluación de la propuesta • 

Finalmente presento en el capitulo cinco los resultados de la 

propuesta; y posteriormente las conclusiones como resultado del 

presente trabajo y expreso la.trascendencia de esta propuesta en mi 

práctica docente. 
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CAPITULO I 

DEFINICION DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

La enseñanza de la Geometría ha sido y sigue siendo el .lado obs 

curo de las matemáticas para algunos de nuestros alumnos. 

Dentro de la práctica docente que realizo en la escuela me he 

-dado cuenta de que existe una gran cantidad de problemas en el campo 

geométrico y de su aprendizaje, que representan un obstáculo para el -

aprovechamiento de los alumnos. 

Sin embargo son pocos los docentes que nos cuest_ionamos y trat~ 

mas de hacer una reflexión ..... lQué pasa en cuánto a este problema? -

lReal~ente es el niño el problema o es el maestro?) o bien lSerá la me 

todología que utiliza en su enseñanza? 

En el devenir de mi experiencia como docente principalmente en-

6º grado, he observado que el niño al llegar a la escuela trae consigo 

una cierta cantidad _de conocimientos, en cuanto a este aspecto de las

matemdticas y que conforme avanza en sus estudios, los utiliza m~s -

en los diferentes contextos, así como en su vi da cotidiana. 

A pesar de todo lo anterior, el maestro inicia de cero o de 

mínimos conocimientos; simulando y haciendo creer al niño que es un li 

bro en blanco provocando poco interés y de alguna manera impidiendo u-
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obstaculizando e 1 aprendizaje y . su ap 1 i cae i 6n, tanto en el aula como -

fuera de ella. 

La geometria y su estudio ha sido, po~ largo tiempo una pie

dra angular en el estudio de las matemáticas. Tradicionalmente señala

da co~o un complemento sin importancia; que entorpece y complica el -

trabajo del maestro, 

El estudio de la geometría y su aplicación constituye una 

nueva alternativa que, se objetiviza en mayor medida, en cuanto se 

aplica en la vida práctica. 

El trazo y el diseño geométrico constituye un problema para

el alumno; que reconoce poseer cierta habilidad, pero que en el momen

to de tomar los instrumentos de medición, reconoce sus carencias, rea

lizanjo mat sus tra:zos. Por lo tanto es necesario estudiar más a fondo 

los eiementos básicos en geometria como son: El conocimiento y trazo 

de lineas, figuras geométricas, clasificación de los ángulos, manejo 

de instrumentos como transportador y escuadrasj todo lo anterior tiene 

la finalidad de proporcionar al alumno la habilidad que le permita de

sarrollar su capacidad en la construcción y diseño d_e patrones geomé-

tricos como una alternativa más en la solución de problemas matemáti-

cos. 

Es conveniente establecer las siguientes reflexiones: lC6mo

podemos trazar un cuerpo geométrico? lCuáles pueden ser algunas alter 
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nativ2s para desarrollar la habilidad y destreza en la construcción de 

patrooes geométricos?. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La escuela 11 Sor Juana Inés de la Cruz 11
, se local iza en la -

colonia El Zalate, ubicada al Noreste de la ciudad de Guadalajara, el

centro escolar es considerado como de orgánización completa debido a -

que cuenta con 3 grupos de cada grado sumando 18 grupos en total y 630 

alumnos como población escolar. 

El grupo en el cual se va a aplicar la propuesta es el de 6~ 

B, Turno Matutino, está integrado por 42 alumnos, de ellos 19 hombres

y 23 mujeres; presentando una variación en la edad que va de los 10 

años a 12 años. El grupo es homogéneo en cuanto a su nivel social y 

econ6~ico. 

Durante la práctica docente que realizo en esta escuela alg~ 

nos de los problemas encontrados es la falta de razonamiento en el de

sarrollo de actividades de los escolares, asi como la carencia de habi 

1 ida des y destrezas que pos i b i 1 i ten a 1 niño para res o 1 ver actividades

producto de sus contenidos de aprendizaje. 

Por tal razón me he dado cuenta que las situaciones que --

me llevaron a buscar las posibles soluciones sobre la problemática

de el "DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA LA CONSTRUCCION-
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DE PATRONES DE PRISMAS, CILINDROS Y PIRAMIDES" que se da en los alum

nos de 6º año, grupo 11 8 11 de la escuela 11 Sor Juana Ine's de la Cruz 11
1 -

son los siguientes: 

a).- Tratar de relacionar los conocimientos que adquiere en la.-

escuela, con experiencias de su vida cotidiana. 

b).- Introducir al alumno al razonamiento a través de procesos 16 

gicos. 

e).- Proporcionar al alumno procesos que se consideran esenciales 

para generar estructuras cognitivasj estimular y agudizar la 

percepción en el campo geométrico. 

d).- Desarrollar la capacidad para organizar y relacionar las 

ideas y generar procesos mentales superiores cada vez más 

complejos que contribuyan a estimular habilidades y destre-

zas en el trazo geométrico. 

e).- Inducir al alumno a realizar proyectos geométricos de aplic~ 

ción práctica. 
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JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Una de 13s funciones sustantivas del maestro no es el de ser 

orientador unicamente, sino que debe considerar la actividad y creati

vidad del alumno. 

Debe mantener una alternancia entre la actividad y partici-

pación del niño en los trabajos. Sin embargo nunca debe sustituir el

trabajo de los alumnos. 

El carácter que tiene la Geometría es muy delicado por el 

sentido que se le da; es decir como complemento o como un conocimiento 

auxiliar en la aplicación de otros conceptos. 

Por lo que cuando el alumno realiza algún ejercicio que im-

plica el trazo de lineas 6 ángulos y observamos que lo hizo con error; 

nuestra actitud es la de corregir haciéndolo nosotros mismos; esto le

jos de ayudar perjudica al alumno; porque no permitimos acrecentar sus 

experiencias en el trazo y manejo de instrumentos, y asi evitando todo 

razonamiento espacial y de dimencionamiento. 

Es necesario considerar que toda experiencia inicial en este 

campo sirve para ir fortaleciendo desde los grados ini_ciales sus habi

lidades y destrezas. 
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Los conceptos geométricos son importantes porque refuerzan -

otros conceptos básicos e implementan en el niño nuevas estrategias -

para resolver un problema determinado. 

Con el presente trabajo, pretendo dejar en claro algunas du

das propias sobre la aplicac_ión de la Geometría, con problemas, dentro 

de mi pré.ct i ca docente; por ej emp 1 o e8 1 a resolución de prob 1 emu s de -

tipo escolarizado como es: Cálculo del área, medición de ángulos, cál

culo de volumen, trazo geométrico, manejo de transportador y escuadras. 

Por lo que, pienso que este trabajo me proporcionará una su

peración personal y profesional y dar alternativas pedagógicas que 

puedan ser aplicables en un grupo de educación primaria despertando y

proporcionando a los alumnos el gusto por la Geometrfa y su aplicación 

práctica en su vida cotidiana. 

Por lo tanto es necesario como docente abordar y preocupar-

nos por dar alternativas de solución al problema siguiente: 

lPor qué se les dificulta a los niños de 6º grado de educa-

ción primaria trazar modelos geométricos de prismas y pirámides progr~ 

madas en la escuela 6 por el profesor ó el libro de texto?; no obstan

te señalar el dominio y conocimiento como se realizan los trazos y ma

nejo de los instrumentos geométricos. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1.- Que el alumno se concientice de la importancia del estu

dio de la Geometr!a para lograr un mayor aprendizaje de

las matemáticas. 

2.- Que el estudio de la Geometr!a sea una herramienta para

que el alumno tenga aprendizajes significativos. 

3.- Que el alumno domine el manejo de los instrumentos de 

geometría, compás, transportador, escuadras, para que 

los utilice adecuadamente en su aplicación cotidiana. 

4.- Que los maestros revaloremos los contenidos programáti-

cos en el campo de la Geometria para despertar o estimu

lar la vocación de los alumnos para su futuro. 

5.- Desarrollar habilidades y destrezas en los alumnos en el 

campo de la Geometría incrementando asf el razonamiento

y aplicación del conocimiento que coadyuvarán a fundamen 

tar sus posteriores estudios. 
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6.- Implementar estrategias didácticas y metodológicas con -

el propósito de facilitar la enseñanza de la Geometr!a. 

7.- Fundamentar teóricamente el proceso de aprendizaje en -

cuanto a cómo se construye el conocimiento por parte de

los alumnos. 
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CAPITULO 11 

REFERENCIAS TEORICAS QUE EXPLICAN EL PROBLEMA 

Una de las materias escolares en las que la inadecuación entre 

individuo y modelo se ha hecho más evidente es,sin duda alguna, las -

matemáticas. El aprendizaje escolar de dicha materia se ha con,vertido 

en el campo abonado a la inadaptación intelectual. 

11 Existen mitos ampliamente difundidos sobre la dificultad 

del aprendizaj2 de las matemáticas para la mayor\a de la población y 

la necesidad de aptitudes espaciales o II dones 11 para tener éxito en es 

ta materia 11 .(1) 

11 Con frecuencia el quehacer matemático es asociado a la inte

ligencia general y a la mentalidad masculina.Se postula que las muje-

res tienen menos aptitudes que los hombres para el aprendizaje de las 

matemáticas '.1 

( 2) 

Se piensa que los niños provenientes de hogares de clase baja 

son menos inteligentes que los de clase media y alta y, por lo tanto -

no se podrá esperar que tengan demas_iadas aptitudes para aprender mate 

máticas. 

(1) s~~V~Z,Grecid.:Ólem~ntos para el anal isis del fraca~o escol~r en 

MAIE!~tºICAS.La Matc:c"latica e11 la Escuela l l ,A11·l·olo9ia.la.ed,México 
Ed, 5:'."'.UPN.1985 p.12 
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Algunos de los problemas que presentan los alumnos detectados -

es lo que se conoce como Discalculia¡ con el cual se alude a la exis-

tencia de un cuadro clinico, caracterizado por el fracaso especifico -

exclusivo; en el aprendizaje de los conceptos matemáticos elementales

(Como los nümeros, sistemas númericos, operacione~ aritméticas, etc.) 

Esté transtorno, no es explicable por una deficiencia mental -

general; ni por perturbaciones escolares globales. 

Un niño afectado de discalculia tiene características específi

cas que lo diferencian de sus condiscípulos y que están a la base de -

su sintorna principal: su fracaso en el aprendizaje de las matemáticas

y solo en esta asignatura. 

En cada categoría se mezclan carencias matemáticas con otra -

indole psicológica (deficiencias en la estructuración espacio-temporal 

o en la lateralidad). 

"El fracaso en matemáticas es considerado como la perturbación -

de una función instrumental, psicomotriz o afectiva, pero siempre per~ 

férica'; (3) 

Por otra parte, la imprecisión del término 11 discalculia 11 que -

en la literatura al respecto se atribuye a problemas muy distintos y a 

etiologias diversas, se observa que no puede ser aplicado indiscrimin9 

damente a todas las dificultades que el niño presenta, puesto que tal-

(3) lbid,p, 13 
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diagnóstico se basa en lo que el niño no puede hacer en un momento -

dado; sin atender a los aspectos conceptuales que ese hacer involucra. 

No se tienen elementos para negar que pueda existir una 11 patol~ 

gía de cá.Iculo 11
, pero probablemente en la mayor1a de los casos lo que 

se atribuye a u11a discalcul ia como un II padecimiento 11 del niño puede 

deberse a rezagos en el desarrollo de las estructuras del pensamiento 

y por otro lado a que los niños, en función de las hipótesis particu-

·1ares que construyen, desarrollan estrategias diferentes a las que la 

escuela espera, estas pueden llevarlo o no a la solución correcta de 

un problema específico 

A través de los años los estudiantes han mostrado gran dificul

tad para el aprendizaje de los conceptos y destrezas de geometría ,al 

respecto Usiskin (1987) menciona 11 dos gfandes problemas en la enseñan 

za de Geometría : la falta de un desarrollo de conceptos adecuados y -

la falta de un curriculo propiamente estructurado". (4) 

Por su parte, Quintero (1986) menciona que " gran parte de las 

dificultades de los estudiantes con las matematicas se deben a la for 

ma como se enseñan y que la enseñanza a su vez parte de una serie de 

conceptos erróneos sobre lo que es la matemática y la forma como se 

aprende". (5) 

(4) r:":z limardo tL1-omi, Niveles del Pensamiento Geomé1·rico e~ Van Hie~ 
sus irnpl ,:acIones para 111 en:,eiianza, la Construcci6<1 del Con~ 

c'1 en1o Ma1err;t1co en la E~cuel11, i\ntologIa con1p\emen1"a,-ia 111. Ed 
1"h ca. Ed SE?, UPN 199•1 p. 115 

( 5 ) 1 ~ ' , p . 1 1'.i 
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Morri Kline menciona que el aprendizaje de las matemáticas es -

memorístico, debido a que no se presta mucha atención a la comprensión; 

confia en la práctica para lograr que los alumnos hagan el proceso ra

pidamente. 11 El método de enseñanza tradicional es el resultado de un -

tipo de enseñanza: La memorización 11 (6) 

El lenguaje técnica que se utiliza en la enseñanza; asi como en 

el simbolismo y los conceptos abstractos tienden a oscurecer el razona 

miento. 

En la Matemática los problemas y teoria, carecen de sentido si

no se hace una aplicación práctica y con motivación y atractivo. 

La impresión más general sobre los textos de Matemáticas es que 

son insufriblemente pesados. 11 Lo peor de muchos textos tradicionales -

de Matemáticas es que carecen de originalidad y se repiten unos a 

otros interminablemente" (7) 

Las Matemáticas se desarrollan en forma acumulativa y es impos! 

ble aprender los últimos procesos sino se conocen los anteriores. 

(6) MORRIS Kline.El fraca~o de la Matemática Mo<lerna.141.1,ed,Espafia 
Ed.siglo XXI 1990, p.11 

(7) lbid, p.18 
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Uno de los grandes problemas de las Matemáticas es su lenguaje

impreciso y ambiguo. 11 Uno de los defectos del plan tradicional según -

los portavoces de la matemática moderna, es su lenguaje impreciso 11 .(8) 

El aislamiento del mundo real es evidente en los artificiosos 

problemas que se encuentran en los textos. 

Es visible además que las Matemáticas a causa de su abstracción, 

no constituyen un interés humano natural. 

Cuando se enseña matemáticas a estudiantes más jovenes con abs

tracciones que están por encima de su nivel de madurez solo se produce 

confusión y rechazo, pero no se incrementa el conocimiento. Los estu-

diantes aceptan las abstracciones dócilmente con tan poca comprensión

y capacidad critica como cuando aprenden el catecismo. 

Otra gran dificultad que los alumnos encuentran en las Matemáti 

cas, es la solución de problemas planteados verbalmente. No saben como 

traducir la información verbal en forma matemática. 

(8) lbid, p.72 
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Hoy con las nuevas matemáticas los estudiantes aprenden de memQ 

ria las definiciones y las demostraciones. De hecho se ven obligados 

a estudiar de memoria porque el nivel de los temas, está fuera de su 

alcance. 

El cambio de la Aritmética abstracta a la Geometr!a Deductiva -

es mo 1 esto e i ncompren si b 1 e. 11 Enfrentar a los estudiantes más jovenes

con aQstracciones que están por encima de su nivel de madurez, solo -

produce confusión y rechazo 11
• (9) 

Herman Wely señala que la Geometr!a tiene frialdad y abstracción; 

por lo que muy pocos es\udiantes se sienten atraidos por la materia. 

La Geometr!a y el estudiante libran luchas por lograr un enten

dimiento entre si y mientras ésto continue, el teorema y la demostra-

ción; elementos básicos del conocimiento geométrico, producirán desean 

cierto y confusión. 

11 La Matemática se ha enseñado como si fuera solamente una cues

t i 6n de verdades un i e amente comprens i b I e mediante un 1 engua.j e abstrac

to; aún más, mediante aquel lenguaje especial que utilizan quienes tra 

bajan en Matem&ticas". (10) 
(9) lbid, p.115 
(10) lbidelll, p. 87 



Se reconoce que existen múltiples problemas didácticos a los 

que se enfrenta el profesor para la enseñanza de las Matemáticas. 

Ed Labinowicz señala que 11 la mayoría de los libros de texto in

troducen otra limitación a las capacidades naturales de los niños al -

ignorar su necesidad de manipular activamente objetos concretos en la

elaboraci6n de conceptos como el número". ( 11) 

Morris Kline describe: 
11 Algunos estudios han señalado que las dificultades para
resolver cuestiones matemáticas empiezan precisamente 
cuando se e~poeza a trabajar con simbolos, pues a las di
ficultades naturales para aprender un concepto, algoritmo 
o relación, se suma la dificultad de recordar el signifi
cado de los signos y decodificarlos o, aún peor, la difi
cultad de trabajar con símbolos sin significado. 
Muchos textos de Matemáticas con el deseo de asegurar la
posición de los conceptos definen cuidadosamente cada uno 
de los términos que usan; provocando con esto una sobre -
acumulación de terminologia generalmente abstracta".(12) 

(11) LA □ INOWCS, Ed. Algunas 1imit11.cione5, del libro de texto.Lama

temática en la escuela l,Antologfa.1a, Ed.México.Ed. SEP.UPN 1988 

páglnti 355. 

(12} Op. cit. Morris p. 73 
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Feyman señala que 11 muchos libros de matemáticas que se recomien-

dan ahora están llenos de estos sinsentidos) palabras especiales, cuida

dosa y precisamente definidas; que son usadas por los matemáticos en sus 

análisis más sutiles y dificiles. El problema real de los matemáticos al 

hablar es que su lenguaje sea preciso y claro". ( 13) 

André Revuz menciona que 11 en el campo de la didáctica de las 
matemáticas, el problema didáctico más importante nace de -
misión que la sociedad le asigna al profesor: que enseñe la
ciencia hecha. 
Mientras que para el alumno la situación psicológica, exis-
tencial corresponde a la elaboración de la ciencia por hacer 
se. Si el maestro, a quien la presión social empuja fuerte-= 
mente en este sentido, pone demasiado énfasis sobre el aspee 
to 11 Ciencia hecha 11

; el diálogo con su alumno está viciado_: 
desde la base, es decir el profesor someterá y obligará el -
espiritu del alumno, en lugar de desarrollarse libremente y
de lograr una progresión cada vez más vigorosa, será aplasta 
da por la masa inerte de adquisiciones de 1~ ciencia hecha 11

: 

( 14) 

Morris Kline alude que una de las razones básicas de que los mate 

máticos fallen como pedagogos proviene de la naturaleza de la mente mate 

mática. Los matemáticos tienen una mente racional; en parte la paupérri

ma enseñanza de las matemáticas radica en que; no es que los profesores

no sepan qué es lo que enseñan; sino que ignoran por que es importante,

y por consiguiente no pueden exp 1 i carse lo a sus a 1 umnos. 

(13) lbid,p,81 

(14) REVUZ Andrc.Problemas que plantea la ense~ania de las matemáticas 

La m<1tematlca en la escuela 1 .Antología,1a.ed,Méxlco.Ed. SEP UPN 
1988 ,p.331. 
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Recientemente matemáticos reconocidos han señalado como un pro-

blema muy grave; la incomunicación y el poco entendimiento en el proce

so de comunicación del profesor, es decir, se presenta una dificultad 

al reconocer que los profesores en el momento de impartir la clase de 

matemáticas, reinventan y reconstruyen términos que en el momento de 

transmitir al alumno éste no capta y por consiguiente interpreta de

ficientemente los conocimientos matemáticos. 

En el campo de la Psicogenética ,Jean Piaget nos dice los conce_2. 

tos espaciales se van construyendo progresivamente a partir de las exp~ 

r i ene i as de d.esp 1 azam i ento del sujeto. 

En la construcción de lo real en el niño , con respecto al espa

cio,Piaget muestra que, inicialmente el sujeto elabora espacios especí

ficos para cada dominio sensoriomotori heterogeneos .y no coordinados en 

tre si. El espacio esta conformado por haces perceptivos, altamente 

inestables e incontrolables por el sujeto, a los cuales acomoda los es

casos desplazamientos que puede realizar. 

Progresivamente el niño va logrando una mayor coordinación de 

sus actividades en el espacio: Puede retomar un objeto que ha dejado 

caer etc. 

El espacio lejano aparece simplemente como una especie de za-

na neutra en la que la prehensión no se ha arriesgado todavia; en tan

to que el espa~io próximo es el dominio de los objetos para tomar 
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A medida que el niño progresa en la posibilidad de desplazarse 

y de coordinar sus acciones, va apareciendo el espacio circundante a 

estas acciones como una propiedad de ellas. 

Inicialmente el sujeto no concibe a los objetüs como dotados de 

trayectorias independientes de su acción. De manera paulatina el sujeto 

va organizando sus desplazamientos; llega a concebir al objeto como -

permanente y puede disociar claramente sus propios desplazamientos de -

los del objeto. 

El espacio es exteriorizado. aparece como el marco inmóvil en 

el que se sitúan tanto los objetos como el sujeto. 

Finalmente el sujeto llega a concebirse como un objeto más, den

tro de un espacio homogéneo, pudiendo representarse sus desplazamientos 

en relación con los desplazamientos y las posiciones de los objetos. 

la génesis de la representación, pasa por la interiorización de

la imitación de la acción personal sobre los objetos 1 en el proceso ge

neral de construcción de las operaciones intelectuales via la internali 

zación de las acciones. 

En la representación del espacio en el niño, Piaget estudió la -

intuición como factor en la constitución de la Geometria objetiva del -

espacio. Para ello recurre a la exteriorización a través de representa

ciones gráficas. 
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la intuición geométrica es considerada como de naturaleza oper~ 

toria, según una distinción entre elementos figurativos (imágenes) y -

operativos (acciones internalizadas), en el curso del pensamiento. Son

los aspectos operativos los que progresivamente, otorgan movilidad a -

las imágenes. permitiendo la representación de sus transformaci"ones, la 

sistematicidad de los movimientos exploratori.os constituye un buen indi 

ce de la calidad de la imagen que el sujeto se forma del objeto. 

la motricidad (perceptual o manual) aparece como un componente -

necesario én la elaboración de las imágenes, puesto que el niño recono

ce sólo las formas que es capaz de construir con su propia actividad. -

11 La intuición de una recta surge de la acción de seguir con la -

mano o la mirada, sin cambiar de dirección" 

La tesis fundamental de Piaget explica que, en el dominio de la

Geometríaj el orden genético de adquisición de las nociones espaciales

es inverso al orden histórico del progreso de la ciencia. 

El niño considera primero las relaciones topológicas de una fig~ 

raj y sólo posteriormente las proyectivas y euclidianas, que son cons-

truidas casi de modo simultáneo. 

En efecto, las primeras relaciones que el niño puede reconocer -

y representar graficamente son las de vecindad, separación, orden, en--
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torno y continuidad. Muy temporalmente logra distinguir entre figuras -

cerradas y abiertas, diferenciar el espacio interior del exterior a una 

frontera dada o determinar posiciones relativas al interior de un orden 

1 ineal. 

El dominio de las relaciones proyectivas permite la constitución 

de una geometria del espacio exterior al sujeto, quien lo contempla de~ 

de cierta distancia. La descentración del sujeto respecto a su perspec

tiva actual le permiÍe coordinar distintos puntos de vista posibles y -

construir una representación del espacio con el que está interactuando

en la que los ejes adelante-atrás y derecha-izquierda dejan de ser abso 

lutos. 

Uno de los problemas que Piaget trata de mostrar de una manera -

clara es el del tránsito del conocimiento experimental, contingente, al 

conocimiento deductivo necesario. En el caso del espacio, de la induc-

ción empírica e intuitiva a la generalización operatorio e iterable ca

racterística. 

En la base del conocimiento matemático se encuentra un proceso -

de abstracción reflexiva, que se origina en las propias acciones del su 

jeto sobre los objetos, a diferencia de la abstracción empirica, que 

permite la aprehension de las propiedades de los objetos. 
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La caracteristica fundamental del espacio euclidiano, está cons

tituida por la métrica, que posibilita la estructuración de un sistema

tridimensional de coordenadas y, en consecuencia la matematización del

espacio. 

La métrica implica el uso de dos operaciones que determinan el -

t.ránsito del manejo cualitativo del espacio al manejo cuantitativo: La

partición de un todo en sus partes, para construir una unidad de medida 

y la de desplazamiento, para aplicar esa unidad de medida en forma rei

terada, cubriendo la extensión del objeto. 

La medición de longitudes en el espacio euclidiano supone que la 

longitud de un objeto se conserva cuando éste se desplaza, puesto que,

en caso contrario la unidad de medida perdería su c~rácter de patrón e~ 

table. 

Piaget alude a la dificultad para diferenciar significante y 

significado en el caso de la imagen mental visual, puesto que ambos son 

de carácter espacial. Esta homogeneidad entre significante y significa

do explica la importancia histórica de la intuición geométrica cuyo va

lor heurístico sigue vigente, aún cuando su valor demostrativo fué sus

tituido por el manejo de sistemas formales axiomatizadas 

Insiste en la naturaleza operatoria de la intuición geométrica -
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que per~ite superar el estatismo propio de las imágenes. Por otra parte 

el espccio fisico es abstraído de los objetos del espacio lógico-matemª 

matico, abstraído a partir de las acciones ejecutadas sobre los obje--

tos, acciones que pueden imitar y sobrepasar las configuraciones y 

transformaciones del objeto. 

Piaget hace un interesante paralelo entre las operaciones lógico 

-aritméticas de clases y de relaciones asimétricas (~eriación), que ge

neran la noción de número, y las operaciones espaciales de partición y

de desplazamiento, que generan la posibilidad de medición (cuantitati-

va) del espacio. Describe una vez más el desarrollo de las operaciones

espaciales, partiendo del nivel perceptual, caracterizado por espacios-

heterogéneos. Este es seguido por el nivel sensoriomotor en el que los

desplazamientos, unidos a léis percepciones, permiten ciertas coordina-

ciones, que se organizan en un espacio próximo, con conservación práct! 

ca del objeto pero sin espacio representativo más allá de los limitan-

tes de la acción. A continuación, viene el nivel del pensamiento intui

tivo preoperatorio, en el que se constituyen imágenes espaciales estátí 

cas y la imaginación de algunas acciones relativas a las posibles tran~ 

formaciones de los objetos, pero sin conservación ni reversibilidad. -

El nivel siguiente es el de las operaciones concretas, en que se organ! 
zan las primeras operaciones transitivas y reversibles, aplicadas a ob

jetos presentes .o imaginados. La pos i b i l i dad de descentrarse de 1 sujeta 
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permite la coordinación lógica del espacio desde múltiples puntos de 

vista. Finalmente, se constituye el nivel de las operaciones formales 

en el que tanto las transfórmaciones espaciales como las nümericas que

dan subsumidas en el interior de sistemas formales, de naturaleza hipo

tético-deductiva. Las operaciones espaciales se desligan de las accio-

nes y objetos del espacio ffsico, pudiendo abarcar todo el universo de

posibilidades espaciale.s,El sujeto se mueve (intelectualmente) en el -

ámbito de lo posible, de lo hipotético, del infinito. 

Piaget afirma que en los alumnos jóvenes la acción sobre los ob

jetos resulta totalmente indispensable para la comprensión, no sólo de

las relaciones aritméticas, sino también de las geométricas. 

Piaget 'plantea que uno de los problemas básicos del conocimiento 

geométrico es la homogeneidad relativa entre significante y significa•·

do.11 Las relaciones espaciales se representan mediante imágenes que son

también espaciales. Esta homogeneidad lleva a concebir la intuición ge~ 

métrica como un producto di recto de la percepción:' ( 15) 

(15) Gi\LVEZ Greci<1,ln geometri11,la psicogenesis de las nociones espnc!,1 
les y la enseñanza de la geometrla en lo escuela.Cons·truccion deT 
conoc!miento matematico en !a escuela.Antologia b6sica la. ed. Me
xico. Ed, SEP. UPN 1994 p. 136 
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Principios generales: 

La Adaptación 

La tesis de Piaget nos ofrece una perspectiva del desarrollo hu 

mano que va desde le biológico, partiendo de acciones casi puramente re 

~lejas, hasta su cristalización en el pensamiento abstracto. En térmi-

nos genéticos, la Psicologfa de Jean Piaget consiste en un conjunto de

estudios que analizan la evolución del intelecto desde el periodo sens~ 

motriz en el niño pequeño, hasta el surgimiento del pensamiento concep

tual en el adolescente. 

El punto de vista psicogenético, considera los diversos estadios 

desde dos perspectivas fundamentales: Una perspectiva continua a través 

de todo el desarrollo y una perspectiva discontinua. 

La primera es el proceso de adaptación siempre presente a través 

de dos elementos básicos: La asimilación y la acomodación. La segunda -

se expresa propiamente en lo que Piaget denomina estructuras. 

Las estructuras discontinuas tienen su origen en la acción con-~ 

· tinua del proceso de adaptación, que empuja al niño a desarrollar es--

tructuras cada vez más complejas, que le permitan entender y manejar el 

mundo en que vive. 
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Las invariantes funcionales, asimilación y acomodación, tienen -
su origen en estructuras biológicas y buscan mantener un equilibrio en
tre sf. Sin embargo el equilibrio no siempre existe, por lo que el ser
humano inicia una serie de transformaciones que le permitan alc·anzarlo
con lo cual da origen a una discontinuidad funcional. 

Durante el proceso de desarrollo puede haber diversos momentos -
en que una estructura esté desapareciendo para que surja otra (periodos 
llamados de transición). Sin embargo, respecto del proceso de adapta--
ción, éste, como se ha señalado, permanece constante, En ciertos momen
tos del desarrollo existe un claro predominio de la asimilación sobre -
la acomodación, para luego present_arse la situación contraria. El jue-
go, por ejemplo, es una situación regida por la asimilación, mientras -
que en la imitación el mecanismo fundamental es el de acomodación. 

El concepto de universo en el niño, a lo largo de su desarrollo, 
parte de un yo en torno al cual se encuentran los objetos y que se ign~ 
ra asimismo en tanto que sujeto. Esta percepción sitúa al yo en un mun 
do estable e independiente de la propia actividad. Dicho proceso de de
sarrollo permite- que el intelecto evolucione: S~ parte de una perspect! 

va propia o subjetiva que predomina sobre.todas las cosas, hasta un pu~ 
to en que la realidad del mundo objetivo se le impone al niño; o mejor
di cho, hasta un punto en donde e 1 niño conoce 1 o que puede moldear a su 
favor, Y aquello a lo que debe amoldarse. En un principio, la asimila--
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ción y la acomodación son procesos no diferenciados uno del otro. Con-

forme :vanza el desarrollo, al construir las primeras estructuras, la -

difere"•Cia entre ambos conceptos es cada vez más clara y es posible, -

tanto '::íl observación como en experimentación, analizarlos con relativa

i ndepe:~denc i a. 

En sus comienzos la asimilación, es esencialmente, la utiliza--

ción del medio externo por parte del niño con el propósito de reafirmar 

sus esquemas hereditarios o de impulsar las estructuras adquiridas. En

estos niveles iniciales del desarrollo, el mundo no aparece ante el ni

ño cor7::::: integrado con objetos permanentes, por lo que actividades tales 

como ls succión, o los esquemas como el de la visión que requieren de -

acomoC~ción a la realidad exterior, en principio no lo logren. Ese uni

verso 10 diferenciado 11 de cuadros 11 como lo denomina Piaget, es un uní-

verso :uya única ley es la propia actividad del niño. 

A medida que los esquemas se multiplican, estos van diferencian

dose y aparecen as imi 1 ac iones recf procas, que so 1 o pueden convertirse -

en estructuras a partir de un proceso de acomodación. De este modo, la

asimi1~ción deja de incorporar simplemente las cosas a la propia activl 

dad para establecer, en virtud de los progresos de esta, una integra--

ción c~da vez más lograda de las coordinaciones entre los esquemas. 

Ello ~~rmite que el mundo exterior deje de ser un todo no diferenciado

y conf~:nd ido a veces con e 1 yo, dando paso gradual mente a un mundo de -
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objetos permanentes independientes del sujeto. Este mundo, para compre~ 

derlo, .Jeberá, ser '..1Jicado en un espacio y un tiempo objetivos, aspee-

tos scre los cuáles hablaremos más adelante. 

Conforme el niño empieza a percibir objetos permanentes, le sur

ge la idea de que las cosas no dependen de la acci6n propia, y paulati

namente empieza a ubicar al yo como una parte del todo. De tal modo, el 

yo toma conciencia de sí mismo, por lo menos en su acción práctica, y -

se descubre como causa entre las causas y como objeto sometido a las -

mismas leyes que otros objetos. 

En un principio la asimilación y la acomodaci6n se oponen entre

sf. La asimilación ~iende a someter el medio al organismo, mientras que 

la aco~odación somete al organismo a las restricciones del medio. Este

antagonismo inicial debe ser transformado con base en las estructuras.

cuyo papel es el coordinar ambos_ procesos. El resultado final debe ser

el equilibrio, que solo se alcanza en forma cabal hasta el nivel de las 

óperaciones formales,- es decir, del pensamiento abstracto. 

Si bien la asimilaci6n y la acomodaci6n parecieran procesos con

trapuestos, en esencia son complementarios. La asimilación de la reali

dad a los esquemas del niño implica una continua acomodación a estos. -

Toda conquista de la acomodación se convierte en materia de asimilación 

pero ésta se resiste a nuevas acomodaciones. Ello da origen a diversas-
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formas de equilibrio durante el proceso de desarrollo intelectual del -

niño. La acomodación no solo aparece como necesidad de someterse al me

dio, sino que se hace necesaria también para poder coordinar los diver

sos esquemas de asimi !ación. El proceso de adaptación busca en algún ·-

momento la estabilidad y en otros el cambio. Esto puede depender de las 

nuevas adaptaciones que exige el medio o de que el niño experimente li

mites muy estrechos en los alcances de los esquemas ya adquiridos. Cua~ 

to más se diferencian los esquemas, más se reduce la distancia entre lo 

nuevo y lo cono e ido I de ta 1 modo de que 1 a novedad en lugar de const i-.

tu ir algo desagradable o que debe ser evitado, se convierta en un pro-

blema y debe ser investigada. 

La Equilibración 

En el caso del concepto de equilibrio existe una muy clara es--

tructura de conjunto que siempre debemos tomar en cuenta. El agrupa--

miento. En cada nivel, el desarrollo mental tiende hacia el equilibrio

y esta característica progresiva basta para expresar el carácter del -

crecimiento biológico; sin embargo, lcómo explicar el desarrollo inte-

lectual? 

Todas las operaciones lógicas susceptibles de coordinación cons

tituyen agrupamientos es decir, estructuras al mismo tiempo móviles y -

cerradas que ligan unas operaciones con otras. Cualquier noción u oper~ 
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ción se construye a partir de una forma práctica o intuitiva, por lo -

tanto está dominada por el egocentrismo, es decir, por la percepción in 

mediata. Esta gradualmente se vuelve objetiva, adquiere una estructura

lógica y se inserta en el agrupamiento. El mecanismo siempre es el mis

mo en el desarrollo del intelecto:Descentraci6n de los o~jetos o de las 

relaciones con respecto a la percepción y la acción propias (egocentri~ 

mo), correción de la actividad egocéntrica y construcción de un agrupa

miento. En esto consiste el equilibrio. 

Antes de que surja el agrupamiento la asimilación de los datos a 

los ~squemas intelectuales o sensomotores y la acomodación de estos da

tos a la experiencia, deben continuamente reajustarse unos con otros. -

Sin embargo en la medida en que el ajuste tiene éxito·1 y conduce a ant! 

cipaciones confirmadas, la acción es susceptible de composición revers! 

ble y por Jo tanto se ha integrado o agrupado. El agrupamiento es ento~ 

ces la forma de equilibrio que determina la organización de cada esca--

16n de desarrollo. 

El equilibrio de las acciones y las operaciones se caracteriza -

por tres cualidades: 

a) El campo, es el terreno.de actividad en el cual el equilibrio 

es posible. 

b) La movilidad, aparece al aumentar el campo, El equilibrio ini 
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cial es r!gido porque depende de la percepción; al surgir el

agrupamiento y aparecer la reversibilidad, el equilibrio ad-

quiere movilidad. 

c) La estabilidad, es la independencia de la estructura con res

pecto a las condiciones externas. 

El desarrollo intelectual se debe a constantes adaptaciones de -

situaciones que significan un perturbación de las estructuras existen-

tes. El resultado será una construcción nueva, con mayor campo, movili

dad y estabilidad. La respuesta no es circular ya que esto implicaria -

volver al estado anterior. La respuesta retoma los elementos de la es-

tructura anterior, adquiere otros nuevosi los combina de manera dife--

rente y mejora el control de las acciones. Oe aquí se derivan varios -

procesos: 

a) La actividad perturbada es considerada como 11 mej orab 1 e 1
' y -

aparece una tendencia a la construcción. 

b) A través de una interacción entre asimilación y acombdación -

se inicia una actividad tendiente a neutralizar la perturba-

ción. 

e) Una vez neutralízada) la perturbación se transforma en nueva

adquisición y se integra como 11 variación 11 al interior del sis 

tema reorganizado. 
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El proceso de adquisición de conocimientos en el ser humano dis

ta mucho de ser una caracteristica hereditaria; tampoco es un mero re-

flejo de la experiencia; en realidad es producto de un proceso de auto

rregulación al que Piaget llama equilibrio. Como se ha dicho, en caso•

de aparecer una perturbación, los cambios que ocurren no llevan al suj~ 

to nuevamente al estado anterior, sino a otro más avanzado. A este pro

ceso Piaget lo ha definido como 11 equilibraci6n incrementante 11
, en tanto 

que el proceso 11 perturbador 11 sólo está en función del dinamismo propio

del sujeto que ve en ello un problema e intenta buscar soluciones. 

El progreso en el desarrollo intelectual se mueve dentro de dos

tendencias; por una parte se busca ampliar el medio y encontrar en él -

nuevos sectores y, por otra, se trata de satisfacer una necesidad cons

tante (invariante funcional) de ampliar los poderes del organismo. 

Hablar de equilibración es, en cierta forma, describir un fenó-

meno casual. Al hablar de 11 reversibilidad 11 de las operaciones, nos ref§ 

rimos a un proceso lógico, aunque sea elemental, de los procesos del -

pensamiento. cuando la aproximación es lógica, hacemos referencia a el§ 

mentas de estructuras 11 intemporalesir. Lo que la equil ibración explica -

es la significación de la casualidad para el sujeto; por ello, reversi

bilidad del pensamiento se refiere a la lógica, y la equilibración pro

gresiva, a un proceso casual psicológico que permite al sujeto, dentro

de un orden temporal, ir construyendo las estructuras paso a paso. La_ 
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perturbación no es otra cosa que un fenómeno causal que viene a alterar 

al sujeto. 

Las Estructuras 

Si somos consecuentes con el punto de vista psicogenético. debe-

mas señalar que el progreso en la adquisición de los conocimientos no -

se debe a una programación hereditaria innata, ni a una mera acumula--

ción de experiencias, sino al resultado de una autorregulación denomin~ 

da equilibrio. En caso de perturbaciones o acción del medio, la ruptura 

del equilibrio intenta reestablecerse nuevamente a través del proceso -

de adaptación. Una vez alcanzado, este nuevo equilibrio no será la rep§ 

tición del estado en el que la regulación ha alcanzado un mayor equili

brio; ~s decir, la perturbación ha estimulado la génesis de una nueva -

estruc:ura. Este proceso se conoce como la actividad de las estructu--

ras. 

Asi pues, el punto central de lo que podriamos llamar la teoria

de la fabricación de la inteligencia es que todo aquello que se 11 cons-

truye11 en la cabeza del sujeto, tenga alguna actividad entre si. La ac

tividad de las estructuras se alimenta de los esquemas de acción, es -

decir, regulaciones y coordinaciones de las actividades del niño. Cuan

do un niño genera un nuevo esquema -lanzar un objeto, por ejemplo- pos

teriornente lo va a utilizar en otras situaciones. ligándolas a otros -
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esquemas previamente adquiridos. Aunque en un principio el niño no -

sabe cómo integrar los diversos esquemas que ya tiene en su repertorio 

puede ~racticar diferentes combinaciones. La mera repetición es monóto

na porque no aporta algo nuevo, pero si el salto es muy grande el niño

todav!a no tendrá la capacidad de integrar los esquemas. De este modo,

debemos señalar que el esquema tiende a alimentarse de elementos que no 

e,stán muy al ej actos de las actividades de 1 niño en cuanto a nivel de com 

plejidad. 

Una estructura dada implica siempre una exigencia de su opera---

ción. 

La estructura, como ya se habrá intuido, no es más que una inte

grac i 6n equilibrada de esquemas. La esencia de 1 desarro 11 o humano rad i -

ca en ~ue, dada una estructura, el sujeto queda convencido de que puede 

superarla y que ésta debe quedar englobada en una categoría del subsis

tema en el desarrollo ulterior, aunque no sepa como hacerlo. Esta nece

sidad de superación, presente incluso sin procedimientos, prosigue has

ta el punto en que lo intuitivamente exigible se convierte en deduci--

ble. Tal es el dinamismo interno de las estructuras, común a todos los 

niveles, desde los esquemas elementales de manipulación de objetos has

ta las generalizaciones matemáticas. Lo que da pie al cambio de las es

tructuras en el proceso de adaptación. Cuando la situación es la misma, 

puede haber asimilación sin nueva acomodación; no hay cosas nuevas por-
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comprender en este caso, por lo cual son facilmente asimilables. Al co~ 

trario, una acomodación es necesariamente la acomodación de un esquema

de asimilación. Cualquier registro está siempre en relación con los es

quemas del sujeto y es el quien presta significado a los objetos. El m~ 

dio no contiene información; para que ésta exista se necesita algo más

que un medio: Que el sujeto dirija su acción sobre los objetos presen-

tes en ese medio y, de esa manera, éstos adquieran significado. 

Como puede apreciarse, los esquemas de acción ya implican, de h~ 

cho, la existencia en el niño de una verdadera lógica de las operacio-

nes. Para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el de

sarrollo tiene que emplear, desde luego, los esquemas que ya posee, pe

ro en el plano de las estructuras. Para que esto sea posible, es neces~ 

ria que los diversos esquemas de acción se coordinen y se integren en-

tre si, para lo cual entran en el juego las interacciones entre los pr~ 

cesas de asimilación y acomodación. Una vez que el niño ha logrado una

integración adecuada tanto de los esquemas ya adquiridos como de los -

más recientes construidos, puede afirmarse que está en estado de equil! 

brio, en un nuevo nivel estructural, y habrá que esperar a que aparez-

can nuevos retos, nuevas situaciones por resolver, para que el procesa

se repita nuevamente, es decir, no retroceder, sino avanzar un escalón

más en el proceso de desarrollo. 
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Los Agrupamientos 

Como señala Piaget, el origen de la inteligencia 110 está en el 

pensamiento verbal, sino en algo muy anterior que es la manera en que 

se coordinan las acciones del niño, de acuerdo con principios lÓgicoma

temáticos, a manera de una lógica operatoria, durante el per(odo senso

~otriz. Esto no quiere decir, desde luego, que el niño maneje una lógi

ca consciente; lo que Piaget plantea es que las operaciones que realiza 

el niño sobre los objetos durante el período sensomotriz corresponden a 

una coordinación de esquemas de acción que implican una lógica. La ten

dencia natural de las teor!as psicológicas para explicar el origen de -

la inteligencia es partir del pensamiento verbal. 

La caracteristica del pensamiento lógico es hacer que la acci6n

perdure, que se vuelva universal, al interiorizarla y convertirla en un 

principio operatorio. Si bien es cierto que una operación nace a partir 

de actos efectivos, es decir, de acciones concretas, la distancia entre 

uno, y otro es más considerable. Una operación, la suma por ejemplo, no 

es una operación aislada, sino que, en términos psicológicos, constitu

ye un sistema operatorio. 

La realidad psicológica consiste en sistemas operatorios de con

junto y no en operaciones aisladas. La tarea para entender el funciona

miento de las operaciones lógicas en el niño, más precisamente, la ta-

rea para en tender cómo se comporta la génesis de la lógica operatoria-
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en el niño, está basada en los pilares funcionales y estructurales de -

teoría piagetiana, en la comprensión de las formas en que los sistemas

operatorios son capaces de entrar en un estado de equilibrio. 

El término agrupamiento, de orden psicológico y en cierta manera 

susceptible de entenderse como grupo, consiste en una cierta forma de -

equilibrio de las operaciones, es decir, expresa la forma en que las -

acciones interiorizadas se coordinan entre sí y alcanzan el equilibrio. 

Para resolver cualquier situación o problema, el niño deberá -

echar mano de un sistema de operaciones que le pe~mitan asimilarse o -

acomodarse a ello, de tal suerte que lo hará con base en hipótesis anti 

cipadoras, las cuales proceden de la agrupación previa. Más claro aún,

ante un problema no todo nuevo, por tanto, no es necesario reconstruir

el todo sino sólo 11 rel lenar 11 el hueco. Como se señaló al hablar del 

equilibrio, si la situación es nueva en su totalidad el salto es muy -

grande y el niño no puede darlo; si le es familiar corre el riesgo de -

perder interés y no promover la adquisición de nuevos conocimientos. -

Por tanto, lo deseable es lo intermedio; el conocimiento se construye -

paso a paso. 

El agrupamiento es una estructura al mismo tiempo móvil y cerra

da que liga unas operaciones con otras según un principio de composi--

ción reversible. Por ello, operaciones lógicas susceptibles de coordina 
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ción tales como la inclusión simple o múltiple o las relaciones simétr! 

cas y asimétricas, constituyen verdaderos agrupamientos. No existen con 

ceptos o juicios aislados, todo acto de inteligencia aplica un princi-

pio operatorio que responde a una estructura lógica. 

Las acciones del niño están en un principio regidas únicamente -

P.ºr el egocentrismo, por la percepción inmediata de las cosas; sin em-

bargo, éste es sustituido gradualmente, por una visión más objetiva de

la realidad (descentración), para finalmente insertarse en un agrupa--

miento, si deseamos saber cómo se presenta el proceso de construcción -

del conocimiento en el niño. debemos tomar en cuenta dos aspectos bási

cos al estudiar los agrupamientos:1\os aspectos que eX:plican cómo se -

origina el agrupamiento (aquellos referidos al equilibrio), y los aspe, 

tos que explican la manera en que los diversos agrupamientos se canee-

tan entre si, es decir, la transformación, el cambio de un estado de --

" organización por otro. ( 16) 

Cuestiones teóricas respecto a las etapas del desarrollo del ni

ño, en la primaria, que es cuando se presentan los problemas descritos

en mi propuesta. 

(16) GARCIA Enrique.la teoría psicogenética.Princ¡pios generales 
Piaget.Blblioteca grandes educadores.ta, ed, Mé:dco,ed. Trillas 
1989 p. 41 
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Etapas del Desarrollo Mental 

Periodo senso-motor-Periodo de entrada sensorial y coordinación de 

acciones fisicas (o-2 años) 

A través de una búsqueda activa de estimulación el bebe combina

reflejos primitivos dentro de patrones repetitivos de acción. Al nacer, 

el mundo del niño se reduce a sus acciones. Al terminar el primer año -

ha cambiado su concepción del mundo y reconoce la permanencia de los -

objetos cuando éstos se encuentran fuera de su propia percepción. Otros 

signos de inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a 

un objetivo y la invención de nuevas soluciones. El niño no es capaz de 

repr.esentaciones internas (lo que usualmente consideramos como pensa--

miento), pero en la última parte de este período se refleja una especie 

de 11 l6gica d~ las acciones 11
• Como el niño no ha desarrollado el lengua

je este brote de inteligencia es preverbal. 

Periodo preoperacional. Periodo del pensamiento.representativo y prel6-

gico (2-7 años) 

En la transición a este período el niílo descubre que algunas co

sas pueden tomar el lugar de otras, El pensamiento infantil ya no est~

sujeto a acciones externas y se interioriza. Las representaciones inter 

nas proporcion.an el vehfculo de más movíl idad para su creciente inteli-
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gencia. Las formas de representación internas que emergen simultáneame~ 

te al principio de este periodo son: la imitación, el juego simbólico.

la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. A pesar. 

de tremendos adelantos en el funcionamiento simbólico) la habilidad in

fantil para pensar lógicamente está marcada con ciertas inflexibilidad, 

Entre las limitaciones propias de este periodo tenemos: 

incapacidad de invertir mentalmente una acción física para re

gresar un objeto a su estado original (reversibilidad); 

incapacidad de retener mentalmente cambios en dos dimensiones

al mismo tiempo (centración); 

incapacidad para tomar en cuenta otros puntos de vista (egoce0 

trismo). 

Periodo de operaciones concretas. Periodo del pensamiento lógico concre 

to (número, clase, orden) (7-11 años) 

En esta etapa el niño se hace más capaz de mostrar el pensamien

to lógico ante los objetos fisicos. Una facultad recién adquirida de .. 

reversibilidad le permite invertir mentalmente una acción que antes só

lo habia llevado a cabo fisicamente. El niño también es capaz de rete-

ner mentalmente dos o más variables cuando estudia los objetos y recon

cilia datos aparentemente contradictorios. Se vuelve más sociocéntrico; 

cada vez más consciente de la opinión de otros. Estas nuevas capacida--
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des mentales se demuestran por un rápido incremento en su habi-I idad pa

ra conservar ciertas propiedades de los objetos (número, cantidad) a -

través de los cambios de otras propiedades y para realizar una clasifi

cación y ordenamiento de los objetos. Las operaciones matemáticas tam-

bién surgen en este período. Eñ niño se convierte en un ser cada vez 

más capaz de pensar en objetos fisicamente ausentes que se apoyan en 

imágenes vivas de experiencias pasadas. Sin embargo, el pensamiento in

fantil está limitado a cosas concretas en lugar de ideas. 

Periodo de operaciones formales. Periodo del pensamiento 16gico ilimita 

do (hip6tesis, proposiciones) (11-15 años) 

Este periodo se caracteriza por la habilidad para pensar más -

allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto

de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior el niño desarro

lló un número de relaciones en la interacción con materiales concretos; 

ahora puede pensar acerca de relación de relaciones y otras ideas abs-

tractas; por ejemplo, proporciones y conceptos de segundo orden. 

11 El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de mane
jar, a nivel lógico, enunciados verbales y proposiciones ~ 
en vez de objetos concretos únicamente. Es capaz ahora de
entender plenamente y apreciar las abstracciones simbóli-
cas del álgebra y la critica literaria, as! como el uso de 
metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en
discusiones espontáneas sobre Filosofia, Religi6n y Moral-
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en las que son abordados conceptos abstractos, tales como
justicia y I ibertad". ( 17) 

{17) LABINOWICS,Ed. Et_ concepto de período de Piaget ,lntroducct6n a 
Piaget.Ed. USA.Ed.Fondo educativo Interamericano. 1982,p.85 
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REFERENCIAS SOGIO-ECONOMICAS QUE EXPLICAN EL PROBLEMA 

La escuela 11 Sor Juana Ines de la Cruz 11
, turno matutino, donde -

trabajo, pertenece a 1 a Zona E seo I ar 162, ubicada en 1 a Av. Sor Juana -

Inés de la Cruz No. 1151, en la Colonia El Zalate. 

Ahf asisten niños de colonias vecinas como: Jal isco,Betl1el, Arbb 

leda, San Joaqufn, son colonias populares formadas por familias de cla

se media y baja. 

La mayoria de padres de familia trabaja como obreros, técnicos y 

albañiles; ocupando un tiempo m!nimo del d!a para el cuidado y atención 

del hogar. 

El ingreso familiar está comprendido entre 1 y 2 salarías mini-

mas; lo cual no alcanza para cubrir el gasto familiar. 

De lo anterior tal vez se puede'derivat situaciones conflictivas. 

Tales como que el niño no acuda con regularidad a la escuela, poco emp~ 

ño en el estudio, bajo rendimiento escolar, renuencia al estudio y poco 

6 nulo interés en las materias básicas como Matemáticas y Español, con

sideradas prioritarias en los programas de educación. 
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He observado que la carencia económica incide ·directamente en la 

compra de útiles necesarios para el estudio de la geometría como es el

juego geométrico, papel, lápiz, borrador, sacapuntas, resistol, etc. 

Dentro de la perspectiva social, observo que, se presentan gran

des núcleos de población juvenil que inciden en prácticas de alcoholis

mo y drogadicción, adicciones que arrastran a un gran porcentaje de la

población,en general y que además se introduce en el currículum social

oculto produciendo un bajo nivel educativo y bajo rendimiento escolar -

en el campo de las Matemáticas, especialmente en el campo de la Geome-

tr[a. 

La situación socioeconómica anteriormente planteada, ha sido ya

captada por los organismo de asistencia social como DIF (Desarrollo In

tegral de la Familia), GAP! {Grupo de Apoyo Psicopedagógico Integrado) 

y los Centros de Integración Juvenil; el primero provee de asistencia 

social y desayunos escolares; el segundo y tercero trabajan en la comu

nidad escolar, formando grupos dentro de los cuales se da prevención 

información y atención a alumnos con problemas de integración familiar 

y escolar. Ver figura No. 1 y figura No.2. 

No obstante la cobertura que realizan estos grupos de asisten-

cía social, puedo decir que es insuficiente y con poco apoyo de las 

instituciones.Puedo concluir que el entorno socioeconómico incide y 

desvirtua el proceso educativo en forma negativa provocando un bajo ren 

dimiento escolar. 
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Fig. No. 1 Sesión de trabajo del Grupo GAP! 
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Fig. No. 2 Docente del Centro de Integración Juvenil 

que participa en el programa de la Comuni 

.dad. 



CAPITULO IJJ 

METODOLOGIA DIOACTICA PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

A través del ejercicio de mi práctica docente los alumnos han -

mostrado diferentes.grados de dificultad para el aprendizaje de los con 

ceptos y destrezas de Geometr!a. 

Yo me he encontrado que los alumnos en el estudio de los'temas -

de Geometria; que conforman los contenidos de Matemáticas de 6º grado.

se les presentan múltiples obstáculos para comprender los conceptos que 

integran las lecciones del libro de texto, en especial temas de Georne-

tr!a: Propiedades y localización de objetos, propiedades de las lineas, 

identificación y trazado de figuras geométricas, medición de longitud.

área, volumen, simetria axial y de rotación, ángulo, plano cartesiano

y dibujo a escala. Aspectos que se tratan en diferente nivel y complejj 

dad a través de los seis años de estudio en la escuela primaria. Sin -

embargo a sexto grado llegan los alumnos con enormes carencias en estos 

temas que los imposibilitan para lograr posteriormente un buen proceso

de aprendizaje de posteriores temas como son: El trazo de figuras geom~ 

tricas y el trazo y construcción de patrones geométricos de prismas y -

pirámides, aplicados además a actividades creativas. 

El problema que abordo en esta propuesta, tiene implicaciones -
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con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas del grupo de 

6º B; con sus estrategias metodológi·cas de los docentes que cubrieron 

los grados anteriores; con los planes y programas desarrollados en el -

grupo; con las habilidades y destrezas inhibidas; con la actitud del -

maestro y del alumno hacia la Geometr!a. 

Por lo tanto, mi propuesta consiste en proporcionar a los alum-

nos los elementos básicos de la Geometria para construir patrones geom~ 

tricos exactos. Esto a través de: 

1).- El estudio y aplicación de Técnicas de Desarrollo de Habili 

dades del Pensamiento. 

2).- El estudio de los conceptos básicos de Geometr!a (linea, e~ 

pacio, ángulo, figura, vértice, cuerpos, aristas, per1metro, 

área, etc.). 

3).- Las nociones básicas de Dibujo Técnico. 

4).- La aplicación de estos conceptos sobre problemas de cons--

trucción induciendo el trazo de lineas y figuras geométri-

cas. 

5).- La Técnica del Geoplano y el Geoespacio AMR. 
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Después de conocer los alumnos los conceptos anteriores, estarán 

en posición y con posibilidades de construir patrones de prismas y cuer 

pos geométricos. 

En la presente propuesta pedagógica y habiendo planteado y just~ 

ficado la problemática de esta temática me di a la tarea de evidenciar

en mi práctica docente mis supuestos. 

En primer lugar al principio del año escolar realicé la activi-

dad de construcción y armado de patrones de prismas, cilindros y pirám! 

des; además construcción de figuras a escala utilizando regla y compás; 

éstas actividades ·correspondientes al tema No. 2 "El pe·queño taller 11 

ubicado en el bloque 11 del libro de 6' grado de Matemáticas y me di 

cuenta que a mis alumnos les costaba trabajo realizarla. Aprecié que 

sus trabajos no tenian las proporciones correctas, asi como la construc 

ción del trailer mostraba grandes carencias. 

Por otra parte durante mi práctica cotidiana observé una gran ·_ 

dificultad para realizar el trazo de lineas paralelas y armado en gene

ral. 

Posteriormente platiqué con mis asesores de la UPN (Universidad

Pedagógica Nacional) en el sentido de la preocupación y en un momento -

dado a realizar alguna actividad que viniera a resolver esos problemas. 
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Sucesivamente defin! los objetivos que pretendo lograr con la 

implementación de la propuesta. 

El paso siguiente fué la elaboración de la justificación en -

donde señalé la importancia que tiene el problema por sus implicacio

nes en el proceso educativo, asi como un medio de superación personal. 

A continuación precisé los objetivos que pretendo realizar con 

mi propuesta determinando la importancia que tiene la concientización 

del estudio de la geometría y la aplicación de estrategias metodologi

cas en la matemática. 

Procedi con las referencias teorfcas y contextuales que expli-

can el problema, aspecto en el cuAl se recapitulan algunos teoricos 

que ubican el problema como un desajuste o disfunción del individuo o 

bien como una carencia metodol6gica del proceso de enseñanza .Agrega.!:!_ 

do ademAs las grandes aportaciones que hi.zo Jean Piaget en este campo 

de las matemáticas y sobre las cuales se fundamenta esta propuesta. 

Posteriormente describf las referencias socioeconómicas que 

caracterizan el problema ubicandolo en un determinado Ambito y la rela

ción que sustenta con el proceso educativo. 
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Tomé la decisión de asesorarme institucionalmente del Maestro -

Leopoldo Juárez Rodríguez; el cual consideré que me podia asesorar en 

mi propuesta. 

Posteriormente me indicó que tenia que comprar el instructivo 

de titulación para cumplir con los requisitos institucionales. 

Me propuse evi?enciar mis supuestos sobre el problema, por lo 

cual elaboré una encuesta para diagnosticar al grupo de 6º By a un gr.!:!_ 

pode docentes de la escuela (veinte), éste consistió en un cuestiona-

ria de opción móltiple, tanto para los alumnos como para los maestros. 

En éste traté cuestiones que tienen relación con el problema que 

sustento, la dificultad en la construcción de patrones de cuerpos geom~ 

tricos y la geometria. Información adicional de la encuesta y de los re 

sultados ver apendice No. 1 

Continuando con el procedimiento me di a la tarea de definir el 

problema, en donde señale los elementos que tome para seleccionar el -

problema asi como los ras-gas que caracterizan el estudio de la geome--

tría como un conocimiento fundamental en el estudio de las matemáticas. 

El paso siguiente fué la delimitación del problema, localizando 

al grupo de 62 Ben una zona urbana pobre y un ámbito educativo con ca

rencias en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 
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A continuación expongo mi estrategia metodolÓgica-didáctica. 

Las acciones didácticas para resolver este problema las llevé a 

cabo de la siguiente manera: 

- Concienticé a los alumnos de profundizar en el estudio de la geome--

, tría. en razón de aprender y utilizarla como una herramienta de apoyo 

en nuestras actividades escolares futuras. 

- Solicité a los alumnos los siguientes materiales: un juego de geome-

tría, que incluye compás, transportador, escuadras no biseladas ,regla 

de 30 cm. y lápices para dibujo 2H y HB, además hojas tamaño carta blan 

cas y los átiles escolares de uso diario, borrador y sacapuntas. 

- Analizando el horario establecido a inicio del año escolar, y sin pe.!:_ 

judicar el tiempo estimado para otras asignaturas; acordamos que dentro 

del horario de matemáticas, trabajaríamos 30 minutos diarios en la ra

ma de la geometría. 

Establecimos un método de trabajo mixto; planeando las actividades 

en forma socializada e individual. 11 El método de trabajo mixto es a --

nuestro entender, el más aconsejable, pues da la oportunidad para una 

acción socializadora y, al mismo tiempo.a otra de tipo individualizador 

tanto dentro como fuera de la clase" (18) 

{ 18) NERICI lmideo.Hetodos y tecnicos de enseñanza.Hacia una did<i'cticil 
general dinámica.Za. ed.Argentina Ed, Kapelosz 1973 p 245 
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- Consideré necesario motivar a los alumnos a traves de una inducción 

hacía la aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar la 

geometría por convicción y beneficio del mismo alumno. Adem8s incentivé 

en base a elaborar un album con los trabajos realizados el cual será 

expuesto en la exposición anual de trabajos de fin de cursos. 

Formulé las siguientes estrategias para lograr la meta propuesta. 

Es apreciable la gran deficiencia que muestran los alumnos en la 

realización de sus ejercicios que integran los contenidos de los libros 

de texto, de la escuela primaria en la Republica Mexicana. 

Definitivamente esta insuficiencia por una parte es atribuida a 

la falta de preparación profesional del maestro y por otro lado al es

caso proyecto de capacitación magisterial que imparte la SEP a nivel 

primaria, aunado a esto la carencia de programas y planes de educa-

ción actualizados en el desarrollo de habilidades del pensamiento y 

creatividad , adem8s un sin fin de factores que influyen en el rezago 

educativo . 

Por lo tanto conciente del hecho debemos proponer los docentes 

estrategias metodológicas que den solución al problema. 11 Estrategias 

metodol6gicas didácticas son los procedimientos que hacen posible la 

operación de las conceptualizaciones y principios pedagogicos 11 (19) 

( 19) UPN.UNADEFINICION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DEL AREA TERMINAL. 
Anto1ogiH.La matematica en la escuela 111. M~xlco 1988 p.269 
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La propuesta está dividida para su estudio y aplicación en cin

co estrategias. 

Considero sistemática la aplicación de estas estrategias, sólo

si, observamos cierto nivel de habilidad y destreza en los alumnos; es 

factible continuar con la siguiente estrategia, de no ser así, debe -

iniciarse con la estrategia No. 1 

ESTRATEGIA No. 1 

INTRODUCCIDN AL ESTUDIO DE TECNICAS DEL DESARROLLO DE HABILIDA

DES DEL PENSAMIENTO. 

Objetivo de la estrategia: Propiciar el surgimiento de la moti

vación intrinseca del alumno para buscar nuevos conocimientos, anali-

zar críticamente la información y desarrollar actitudes. 

Un proyecto de desarrollo de habilidades del pensamiento y de -

potencialidad del alumno, mediante la intervención directa y continua, 

realizado durante per(odos especialmente asignados dentro de la pro-

gramación académica, debe ser ejecutado mediante un plan de curso y -

con una duración de tres años. En la presente propuesta sólo desarro-

llaremos las habilidades necesarias que servirán de base para compren

der la estructura y procedimiento para construir cuerpos geométricos. 
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Las 11 ab i l i dad es pri ne i pal es que consideré son: 

a) Observación. 

b) Descripción. 

e) Diferenciación. 

d) Comparación. 

e) Clasificación. 

Para desarrollar cada una de las habilidades realicé un plan de 

clase; el cual incluyo únicamente en la 1a habilidad del pensamiento.-

Detallado a continuación: 

Plan de Clase No. 1 

Escuela: Sor Juana Inés de la Cruz 

Fecha y hora: 7 de Septiembre de 1996. 2a. Hora 

Asignatura: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. (Matemáticas) 

Tiempo: 60 minutos 

Objetivos: 

El alumno podrá: 

1) Comprender el concepto de caracter!stica. 

2) Concientizar el procedimiento para observar. 
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Las clases de habilidades del pensamiento tienen ciertas carac

terísticas como: 

a).- Los temas a tratar son procesos del pensamiento que involu

cran situaciones sencillas cotidianas. 

b).- La actividad mental está centrada en la comprensión de los 

procesos de pensamiento y en el desarrollo mediante la 

ejercitación de las habilidades para razonar de manera 

consciente, ordenada y sistemática. 

La Motivación: 

La realicé, explicando como, mediante la observación detectamos 

y encontramos características que antes eran invisibles a nuestra apr~ 

ciación; por lo que a través de una observación sistem~tica, encontra

remos mayor entendimiento y gusto en las cosas. 

Desarrollo de la clase: 

Inicié preguntando: 

Maestro: lQué caracteristicas tiene el pizarrón? 

Alumno: - tiene un marco de aluminio. 

- es rectangular. 

- tiene volumen. 

- es de madera. 

- mide aproximadamente 2.70 m. de largo por 92 cm. de ancho. 
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-----~-----

Maestro: Muy bien. lQué hicimos para observar el pizarrón? 

observamos el objeto. 

identificamos todos sus elementos. 

Maestro: Podemos decir que para observar fijamos nuestra atención en -

el objeto e identificamos sus caracteristicas. 

Maestro:En la siguiente lámina que está en el pizarrón, tenemos la de

finición de lo que es observar. lAlguien quiere leerla? 

Alumno: 11 Dbservar; proceso que consiste en fijar la atención en un ob

jeto o situación para identificar sus caracterfstícas. La iden 

tificación ocurre en dos etapas: la primera concreta y la se-

gunda abstracta". (20) 

Maestro: La identificación concreta ocurre cuando realizamos el primer 

contacto con el objeto y la abstracta cuan'do podemos prescin

ir del objeto e imaginamos sus características. 

Maestro: Podemos señalar que existe entonces la observación directa y

la indirecta. 

11 La observación directa es la que captamos a través de nues-

tros sentidos y la indirecta es la que logramos a través de-

otras personas". (21) 

(20) SANCHEZ Mnrgarita. Observación.Desarrollo de Habi I idades del Pen 
sarnlento,Guía del instructor.la, Ed, Mé:dco.Ed.Trlllas 1991 p.47 

(21) Jbid,p.49 
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Maestro: Reflexionemos acerca de las observaciones indirectas: son la

manera de aprender a través de otras personas. lCómo puede -

aprender una persona acerca de lo que nos dice? 

Alumno: Mediante observaciones. 

Maestro: Correcto. La personas nos habla de sus propias observaciones. 

Maestro: lCreen ustedes que todo lo que nos dice la persona está basa-

do necesariamente en sus observaciones, sus observaciones di

rectas? 

Alumno: No, pudo haber tenido observación a través de observaciones -

indirectas. 

Maestro: lA qué conclusión se llega de esta reflexión? 

Todo lo que sabemos proviene de observaciones directas e in 

directas. Ver figura No. 3 

Posteriormente realicé un ejercicio para lo cual proporcioné al 

alumno una hoja con un esquema sobre situación cotidiana; de la cual 

se van a realizar observaciones directas e indirectas. Ver figura No. 4 

Después solicité a los alumnos dibujaran una figura geométrica

(Prisma Cuadrangular) y realizaran las observacior.,,s génerales y des-

pués las clasificaran en observaciones directas e indirectas. Ver fig~ 

ra No. 5 
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OBSERVACION DIRECTA 

OBSERVACION INDIRECTA 

Figura No. 3 
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A continuación se da un conjunto de características de la 
situación que se .muestra .en la ilustración. Cóloque marcas 
para señalar cuáles provienen de observaciones directas y
cu~les de observaciones indirectas. 

Caracteristicas 

1. Hay dos personas sentadas. 
2. En un letrero exterior es

tán escritos nombres de -
platillos. 

3. En el restaurante se sir-
ven los platillos que dice 
el letrero. 

4. En la pared están colgados 
un sombrero, un sarape y
dos herraduras. 

5. Hay dos personas conversa~ 
do. 

Observación 
directa 

Fuente: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

Figura No. 4 
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CARACTERISTICAS 

1 -

2._-_________ _ 

3.------------
4.-__________ _ 

5.-_________ _ 

6.-_________ _ 

OBSERVACION 
DIRECTA 

Figura No. 5 
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Pude constatar después de esta actividad como los alumnos, mos

traban mayor capacidad de observación y abstracción en la obtención de 

información, acerca de un determinado objeto o hecho. 

La siguiente habilidad que estudiamos fué la descripción, en la 

cual sustentamos que, para realizar una buena descripción, es necesa-

rio un buen proceso de observación. 

Rel icé en el desarrollo de la clase, al igual que en cada una -

de las habilidades planteadas, un Plan de clase. 

En la descripción destaqué esencialmente lCómo se realiza el -

proceso de descripción? 

" La Descripción es un procedimiento que nos permite organizar 

las características en la mente y comunicar el producto de nuestras 
• observaciones. (22) 

El proceso para hacer una descripción es el siguiente: 

a).- Definir el propósito. 

b).- Hacer preguntas para organizar las ideas. 

(22) lbid, p. 63 
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c).- Observar el objeto 6 situación, característica por caracte 

rfstica, tomando en cuenta las preguntas. 

d).- Describir ordenadamente el objeto o situación. 

e).- Verificar la falta de algOn detalle importante. 

Los resultados que obtuve con los alumnos, después de haber rea 

!izado un ejercicio de descripción (ver figura No. 6) fueron concluye~ 

tes y positivos en razón de obtener mejores descripciones que las que

realizaban en sus ejercicios diarios sobre los contenidos programáti-

cos de las diferentes asignaturas. Por lo tanto observé mayor madurez

en la realización de sus descripciones. 
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DESCRIPCION 
a) 

□ ti 
b) 

bd 
Describir las siguientes figuras tomando en cuenta 
el procedimiento señalado. 

Figura No. 6 
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Posteriormente trabajé con la habilidad mental conocida como -

11 Diferenciaci611 11
, en la cual el propósito es introducir el concepto de 

variable y utilizarlo para identificar y describir diferencias. Además 

podemos decir que la descripción de diferencias es una extensión de la 

observación que consiste en identificar caracterfsticas diferentes y -

además de ser la base de la discriminación de dicho proceso, es por -

tanto una etapa esencial de la compraración. 

El objetivo de esta clase es que los alumnos definan primero el 

concepto variable, lo identifiquen y lo utilicen, para hacer observa-

cienes y descripciones cada vez más precisas, y que reconozcan las ca

ractetfsticas especificas en que difieren dos 6 mas objetos. 

De igual manera se hizo un ejercicio en el cual se involucra -

una situación; y se hace observaciones y posteriores diferenciaciones. 

Ver figura No. 7 

Pude detectar que en las observaciones iniciales realizadas por 

los alumnos, éstos carecian de orden y no se hacía esta diferenciación 

en forma precisa, pero en la medida que comprendieron el concepto de -

váriable como característica organizaron mejor sus expresiones y res-

puestas. 

Fué un ejercicio positivo que desarrolló su pensamiento en for

ma práctica, reforzando la anterior actividad. 
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DIFERENCIAS 

VARIABLE CARACTERISTICAS 
DE UU 

Figura No. 7 

Fuente: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
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La actividad siguiente consiste en desarrollar la habilidad 11~ 

mada Comparación, lograda a través de la identificación y descripción

de semejanzas y diferencias. 

El estudio de las semejanzas, asf como las diferencias son dos -

etapas que permiten construir la estructura cognoscitiva que conforma

el proceso de comparación. 

En si las semejanzas guardan las siguientes caracteristicas: 

Las semejanzas se refieren a las caracteristicas idénticas o si 

milares de objetos o situaciones. 

Las variables permiten identificar pares de caracteristicas se

mejantes. 

Las semejanzas pueden ser absolutas o relativas. 

- Las semejanzas absolutas corresponden a la identidad de las 

características y las relativas a la similitud entre dos carac

terísticas comparadas con una tercera que presenta mayores dife 

rencias con respecto a las dos primeras. 

El procedimiento para identificar semejanzas es el siguiente: 

a).- Definir el propósito de la observación. 

b).- Identificar las variables de interés. 

c).- Observar los objetos o situaciones e identificar las carac 

teristicas semejantes (similares o idénticas) de estos, ca 
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rrespondientes a cada variable. 

d).- Elabora la lista de semejanzas o de objetos semejantes. 

c).- Verifica el proceso seguido y el producto obtenido. 

Reforzando el concepto que se habia estudiado sobre la variable; 

reafirmamos que la variable es un tipo de característica, además las -

variables pueden tomar valores, los cuales nos pueden dar un parámetro 

de comparación. 

Para retroalimentar el tema realizamos un ejercicio de identifi 

cación de semejanzas, en el cual se representan tres personajes (Fran

cisco, Carlos y Leticia) y tratamos de identificar los dos personajes

m¿s parecidos. Ver figura No. 8 

Les indiqué que aplicaran el procedimiento para identificar se

mejanzas, después propuse realizar una transferencia de los conceptos

anteriores, mediante un ejercicio con aspectos geométricos. Ver figura 

No. 9 

Pude constatar como los alumnos forman efectivamente estructuras 

cognoscitivas y lograron diferenciar perfectamente a los dos persona-

jes más parecidos, no obstante haberse equivocado en algunas variables. 

Respecto al ejercicio con figuras geométricas lograron concluir 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Francisco Carlos Leticia 

Variables Personas m~s similares 
Estatura 
Experiencia facial 
Tipo de peinado 
Tipo de vestido 
Sexo 

Postura 

Anote el nombre de las dos personas de la ilustración cuyas -
caracteristicas sean las más similares entre si, en relación -
con cada variable escrita en la columna de la izquierda. 

Fuente: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

Figura No. 8 
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Anote la letra de las dos figuras geométricas cuyas carac
terísticas sean más similares entre si. 

(a) 

(d) 

Variables 

1.- Base 
2.- Rayado interior 
3.- Lado izquierdo 
4.- Lado superior 
5.- Angulas internos 
6.- Forma 

(b) 

Figuras más similares 

Figura No. 9 
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cuales eran las figuras más parecidas, las cuales son by c; además de 

realizar procesos similares de diferenciación respecto al proceso sis

temático. 

Características esenciales 

En el desarrollo de habilidades del pensamiento también es im-

portante la caracterización o identificación de caracteristicas esen-

ciales; esto es, agrupar objetos con base en sus semejanzas y diferen

cias. Este proceso es previo al proceso de clasificación y es por tan

to necesario practicar con objetos conocidos concretos, abstracto, con 

el objeto de comparar y contrastar sistematicamente, aislando las ca-

racteristicas que comparten. 

Si planteamos que el proceso de comparación consiste en identi

ficar las caracteristicas semejantes y diferentes de dos o más objetos 

o situaciones. 

Al comparar relacionamos características de una determinada va

riable; de esta manera la comparación nos da las semejanzas y diferen

cias y la relación permite unir dos caracteristicas. Ambos procesos -

nos proporcionan información diferente acerca de los objetos. El proc~ 

dimiento para identificar características esenciales es fundamental p~ 
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ra lograr el objetivo. (Ver figura No. 10). Se trabajó con varios eje~ 

plos, posteriormente se utilizó un ejercicio con figuras abstractas. 

(Ver figura No. 11). Este ejercicio se caracterizó por agrupar en su 

realización, habilidades como la observación, descripción, diferencia

ción, comparación y relación. Los resultados obtenidos fueron positi-

vos en razón de haber logrado una identificación correcta de las carac 

terfsticas en el ejercicio propuesto. 

Clasificación 

La clasificación es un proceso mental que permite realizar dos 

tipos de operaciones mentales: 

1).- Agrupar conjuntos de objetos en categorlas denominadas 

clases. 

2).- Establecer categorias conceptuales (esto es denominaciones 

abstractas que se refieren a un número limitado de caracte 

rlsticas de objetos o eventos) 

La clasificación implica solucionar un criterio que permita se

parar el conjunto de elementos en clases. Entonces la clasificación 

consiste en separar en clases los elementos de un conjunto. 

Después de varios ejemplos verbales señalamos el procedimiento

para clasificar. Ver figura Ho. 12 
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Observe cada uno de los cua 
dros del conjunto de la iz= 
quierda e identifique sus -
caracteristicas 

1 

Compare entre si las carac-
teristicas observadas y de-
tennine las caracteristicas 
esenciales del conjunto de-
la izquierda 

Identifique las variables -
correspondientes a las ca-~ 
racteristicas esenciales 

Observe los cuadros del con 
junto de la derecha e iden: 
tifique cual debe pertene--
cer al conjunto de la iz---
quierda con base a las ca--
racteristicas esenciales --
del grupo 

Indique cual es el cuarto -
miembro del conjunto de la-
izquierda que complete el -
grupo de figuras 

Figura No. 10 
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a) b) e) 

a) b) e) 

Complete los conjuntos de diseños abstractos que se presentan a continuación. Aplique el procedimiento correspondiente. 

Fuente: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

Figura No. 11 
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Defina el ' Observe los sujetos del conjunto e iden- -propósito tifique sus caracteristicas 

Establezca las relaciones Identifique semejanzas y -entre las caracteristicas 
semejantes y diferentes diferencias ~ 

Identifique las variables Seleccione las variables en 
correspondientes a las ca que los objetos son, de al-
racterfsticas semejantes= . guna manera, semejantes y -
y diferentes diferentes 

Identifique los grupos de Defina el o los criterios -objetos que comparten las 
~ de clasificación mismas características --

con respecto a las varia-
bles elegidas y asigne ca 
da objeto a la clase co-= 
rrespondiente 

PROCEDIMIENTO PARA CLASIFICAR 

Anote o describa los con Verifique el --
juntos que forman las -= proceso y el --
clases producto 

Figura No. 12 

83 



Se realizó un ejercicio de clasificación (Ver figura No. 13) -

en el cual se aplicó el procedimiento para clasificar de acuerdo a los 

siguientes criterios: Tamaño, forma, diseño, 

El desarrollo de esta habilidad es esencial en el aprendizaje y 

sobre ella se sustentan otras actividades que involucran contenidos -

importantes,sobre todo en Geometría. 

Constaté cierta habilidad para clasificar en algunos alumnos; 

no obstante en otros percibí la necesidad de realizar más ejercicios 

para lograr un mayor logro del objetivo. 

Al término de estas actividades que ten!an como objetivo el de

sarrollo de habilidades del pensamiento, considero que logré que el -

alumno realizara participaciones con un mayor conocimiento del propós! 

to, más precisión en sus conclusiones producto de un análisis y una 

síntesis con un mayor enfoque del problema. Además una actitud más 

prepositiva de sus capacidades y por lo tanto una mayor disposición 

sobre el estudio. 
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1, e llil •• 2 3 

@ •• o 1 
5 7 8 

m ~ 1 • 9 10 11 12 

Clasifique de acuerdo con diferentes criterios el 
conjunto de figuras que se presenta a continuación. 
Aplique el procedimiento correspondiente. 

Fuente: Desarrollo de Habilidades del i'ensami'ento 

Figura No. 13 
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ESTRATEGIA No. 2 

ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS BASICOS DE GEOMETRIA. 

Esta estrategia se basó en la enseñanza de las nociones de geo

metría práctica y elemental las cuales forman un currículo previamente 

est:r.u·cturado; no obstante utilicé los conceptos y conocimientos indis-

pensables para lograr un nivel cognoscitivo que permita lograr la cons 

trucción geométrica. 

Consideré esencial abstraer los siguientes conceptos: 

Geometria: Es la ciencia que estudia la forma y posición de las 

figuras y nos enseña a medir su extensión. 

Punto: Es una parte ínfima de extensión, el cual nos sirve para 

indicar un lugar en el espacio. 

- Extensión: Es una forma limitada del espacio. 

Linea: Es la extensión en que no se considera más que una dimen 

sión, la longitud. 
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- Espacio: Es el lugar en que se encuentran todos los seres dé le 

naturaleza. 

- Espacio Geométrico: Es el conjunto de todos los puntos. 

- Línea recta: Es la distancia más corta entre dos puntos. 

Línea curva: Es aquella en que no puede tomarse ninguna parte -

recta, por pequeña que sea. 

Recta Perpendicular: Es 1 a recta que corta a otra recta, a un -

plano, o a una superficie formando un ángulo de 90°. Figura No. 

14 

o 
\ 

figura No. 14 

perpendicular 

Linea Quebrada: Es la compuesta de varias rectas colocadas una

a continuación de otra y _de tal manera que ninguna sea la pro-

longación de su inmediata. Figura No. 15 

F 

A figura No. 15 
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- Linea mixta: Es la compuesta de rectas y curvas. Figura No. 16 

M 

figura No 16 

L J 

- Recta vertical : Es la linea que sigue la dirección de la plomada 

Figura No. 17 

-Recta horizontal: Es la linea que sigue la dirección de la superficie 

de las aguas tranquilas.Figura No. 18 

t'-A~-----------<B 
figura No. 18 

- r~ectas oblicuas : Son las rectas que se cortan en un punto, inclinán 

dose más a un lado que a otro. Figura No. 19 e 

~ oblicua 

figura /lo. A O 8 19 "----~----

- Rectas paralelas: Son aquellas que estan situadas en un mismo plano 

y nunca llegan a encontrarse por más que se prolonguen.Figura No.20 

A-------------- B 

figura No 20 C _____________ _ D 
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Rectas convergentes: Son aquellas rectas no paralelas situadas en 

un mismo plano que tienden a encentrarse por un lado y a separarse 

por otro. Figura No. 21 
o e-------

,~-------- B ligura No.21 

- Angulo: Es la abertura comprendida entre dos lineas que parten de 

un mismo punto .~igura No. 212 

vértice~ 

. r,triz 
____ ...J __ -- -- --

' 

figura No. 22 

- Vértice: Es el punto de intersección de los dos lados que forman 

el angulo. Figura No. 2 2 

- Bisectriz : Es la recta (rayo) que partiendo del vértice di vide al 

angulo en dos ángulos congruentes .Figura No, 2-2 

Figura: Es la totalidad de todos los puntos de una configuración 

geométrica. Figura No. 23 

figura No. 23 

-Perimetro: Es la longitud de la frontera de una figura geométrica 

cerrada plana. Figura No. 24 

figura No. 24 
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-Area: Es el número de unidades de superficie de una superficie geomé

trica. Figura No. 25 

Figura No. 25 
Cuerpo: Es una parte del espacio delimitada por superficies) en gen~ 

ral,por todos lados.Figura No. 26 

figura 
No. 26 

Segmentos congruentes: Son segmentos que tienen la misma longitud. 

Figura No. 27 

- Mediana de un triangulo: Es un segmento que une un vértice con el 

punto medio del lado opuesto.Figura No. 28 t /ediana 

Ln figura 
No. 28 

- Angulos opuestos por el vértice: Dos rectas que se intersecan forman 

dos parejas de ángulos.Las parejas señaladas con marcas iguales en 

la figura No. 29 se llaman ángulos opuestos por el vértice. 

figura 
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La enseñanza debe adaptarse al nivel de desarrollo del alumno y 

para ello es necesario determinar en que nivel se encuentra éste. 

En el estudio de la geometría debemos realizar una enseñanza ac

tiva que favorezca el desarrollo y apropiación de los contenidos por 

parte del alumno. 

En esta estrategia apliqué cinco fases en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de los conceptos geométricos señalados anteriormente 

Fase No. 1 

Busqueda de la información. 

En esta etapa inicial el maestro y los alumnos interactúan a -

través de conversaciones sobre el cJjeto de estudio.Se hacen observa-

ciones, preguntas y se introduce el vocabulario especifico de cada te

ma. En esta actividad el maestro diagnóstica el conocimiento previo 

que tienen 1 os alumnos y estos conocen hac I a d_onde se dirigirá e 1 est.!:!_ 

dio.Por ejemplo se pregunta: lQué es una linea? lQué es una recta? etc 

Fase No. 2 

Orientacion dirigida 

Los alumnos exploran el concepto a través de los materiales que 

les ofrece el maestro. Se realizan :ictividades breves para estimular 
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respuestas específicas, por ejemplo los alumnos utilizan una geotabla 

Para mostrar las clases de lineas en un mismo plano y/o cualquier con 

cepto. 

Fase No. 3 

Explicación. 

En esta fase los alumnos s.e expresan e intercambian ideas so-

bre las estructuras observadas o conceptos y las actividades que se rea 

lizan. El rol del maestro es minimo sólo interviene para ayudar a los 

alumnos a expresarse correctamente.En esta fase , el sistema de relaci2 

nes propio comienza observarse. Por ejemplo los alumnos se expresan en 

torno a las caracteristicas de las líneas y reafirman su vocabulario. 

Fase No. 4 

Libre orientación. 

Los alumnos se enfrentan a tareas más complejas que tengan va

rias partes y se realicen de diferentes formas. Adquieren experiencia 

al tratar de resol-ver las tareas a su propia manera y de esta forma -

las relaciones entre los objetos de estudio se hacen explicitas. Por 

ejemplo, los alumnos utilizan una hoja de papel tamaño carta y visuali 

zan las aristas.de la hoja y mencionan, que clase de linea es, asi co

mo la del
1 
margen superior, despues doblan uniendo las esquinas opues--
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tas, de manera de marcar las diagonales y se preguntaran lQué clase de 

linea se formó respecto a las otras lineas? 

Fase No. 5 

Integración, 

En esta fase los alumnos resumen lo aprendido a través de un cua 

dro sinóptico o un esquema. Se revisan los métodos empleados y se obtie

ne una visión más amplia de la nueva red de relaciones. (23) 

SECUENCIA DE CLASE 

Un aspecto muy importante es la técnica de preguntas que utilice 

el maestro. Estas deben promover el razonamiento del alumno al tratar 

de explicar el por qué de su respuesta y reflexionar sobre su propio 

razonamiento. Además debe dársele tiempo suficiente al alumno para -

pensar y contestar. 

La motivación: Introduje los conceptos en torno a referentes natura 

les y situaciones reales de nuestra vida cotidiana. 

Tema: Clases de lineas. 

Maestro : lQué es una línea recta? Niños. 

(23) UPN,Nivcles del pensamiento geomé1-rico de Van ll!clc y sus impllca 
ciones para la enseñ,1111:a. La Construccion del conocimiento m.itemático
en la escLJela. Antología copmplementaria 1a. ed. México Ed. SEP UPN 
199~p.118. 93 



AlUmno : es una longitud 

Alumnos : es una distancia 

Maestro: Observen si los objetos que tenemos contienen líneas rectas 

Alumnos : si, claro 

Maestro: Por ejemplo la regla de 30 cm. tiene lineas rectas o el 

escritorio, o bien el pizarrón. 

Alumno: Si 

Alumnos obvio 

Maestro Entonces tenemos que la linea recta es una distancia entre 

dos puntos,. 

Maestro 

Maestro 

Alumno 

Alumnos 

Maestro 

Saquen su cuaderno de cuadricula; ahora tracen una linea 

recta; despues tracen una línea curva. 

¿En que se parecen? 

ambas son lineas 

una es más corta y da vuelta 

Entonces observen este circulo y digan que clase de línea 

tiene 

Alumno Es una línea curva 

Maestro ¿ Y el cuaderno azul? 

Alumnos Tiene lineas rectas 

Maestro Efectivamente tenemos líneas rectas y curvaslhabrá alguna 

otra clase de línea diferente a estas? 

Alumno No, maestro 
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Maestro Tienen 2 minutos para enlistar en su cuaderno objetos que 

tengan líneas diferentes; asi mismo dialoguen si tienen 

nombre 

Alumno Maestro si existen muchas , pero estan combinadas 

Maestro Muy buena observaéi6n ; pero entonces lComo le llamamos? 

Alumno Línea mixta. 

Maestro Correcto; y si junto Varias lineas y pego una con otra 

formando un zigzag 

Alumno línea quebrada 

Maestro Muy bien entonces observamos que existen varias clases de 

líneas, las cuales son diferentes por su forma 

Alumno si por sus carac~erísticas 

Maestro Correcto , ( dibujo una onda en el pizarrón) entonces por 

sus características¿ Como llamaríamos a esta línea? 

Alumno pues ondulada 

Alumno pues , las compuestas 

Alumnos no, son las mixtas 

Maestro Bien parece ser que entonces podemos clasificar las líneas 

Vamos a hacer un cuadro sinóptico de la clasificación de las 

líneas y después un resumen de lo que hemos aprendido 
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Apliqué la tecnica de estudio anterior (las cinco fases) en 1, 

enseñaílza de los conceptos básicos señalados y encentre un mayor gra

do de receptividad de los alumnos, un ambiente más dinámico y crea

ti va , para los alumnos , fué algo diferente a la apatia diaria con 

la que veian el estudio de la matemática y en especial la geometría. 
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ESTRATEGIA No. 3 

NOCIONES BASICAS DE DIBUJO TECNICO. 

En esta estrategia se vincula el trazo y el uso de instrumentos 

geométricos. lQué entendemos por nociones de dibujo técnico? 

Induciremos que son los conocimientos básicos que se deben ad-

quirir para desarrollar el dibujo técnico geométrico. 

Esencialmente hablaremos de dos casos; el trazo de lineas y el

manejo de instrumentos de medición. 

Iniciaremos por ver el tipo de 1 ineas más usuales en el trazo -

de dibujos geométricos. Ver figura No. 30 

a 
-------------------------· b 
-·--·-·-·-•-·-·-·-·-·-·-·- e 

d 

Figura No. 30 
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a) La linea gruesa se hace de trazo continuo y un poco más 

gruesa que las demás; sirve para representar trazos definiti 

vos y resultados. 

b) La linea segmentada formada por una suceción de pequeños 

segmentos; se emplea para representar aristas ocultas. 

c) La linea con segmento de recta seguida de puntos; los segme~ 

tos son largos y punto consecutivo entre cada una de ellas;

sirve para representar los ejes de simetría. 

d) La línea de segmentos más cortos seguidos de puntos; es una

línea que se utiliza para trazos auxiLiares o líneas de pro

yección, cabe aclarar que este tipo de linea es únicamente -

educativo, pues en la práctica, tanto las lineas auxiliares

como las proyectantes, se trazan a lápiz con linea continua, 

para eliminarlas al terminar el trabajo. 

e) La línea formada por segmentos de recta unidos entre sí, por 

pequeñas lineas quebradas, se usan para representar cortes -

en las figuras. 

f) La linea continua de trazo fino y pequeñas flechas en sus ex 

tremas y que se llama 11 Unea de acotación 11 sirve para indi--
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car las dimensiones de los objetos dibujados. 

El manejo de instru::-,entos siempre ha representado una actividad 

díficil e inquietante; debido a que el alumno no ve la utilidad en el

uso de las escuadras y transportador, no obstante en el momento que m~ 

neje estos instrumentos con pericia encontrará gusto por uso y habili

dad en el trazo. 

Las Escuadras. 

Son triángulos rectángulos construidos de madera celuloide, xi

lonita ó plástico. 

Las escuadras más er,.::ileadas son dos: una en la que sus dos án-

gulos son iguales y por lo mismo se conoce con el nombre de 11 escuadras 

de 45° 11 y otra que tiene sus ángulos agudos de 60° y 30° respectivame~ 

te, y a la que se le da el nombre de ºescuadra de 60°. 

El empleo de las escuadras no se limita Onicamente al trazo de

rectas verticales, sino que se emplean para trazar lineas de cualquier 

inclinación. 

Apoyándolas sobre una regla se pueden obtener directamente !!-

neas a 30°, 45° y 60º de inclinación y mediante su combinación se lo-
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gran ángulos de 75° y 15° con la hsrizontal como se indica en la si--

guiente figura No. 31 

Figura No. 31 

Con mucha frecuencia es necesario trazar una o más rectas per-

pendiculares a otra ya trazada. Se procede de la siguiente manera: Su

póngase que por los puntos C y D de la recta AB, hay necesidad de tra

zar perpendiculares a ella. Se tor.:a cualquiera de las escuadras y se 

coloca de manera que su hipotenusa (la arista opuesta al angulo 

recto) coincida en toda su longited con la recta AB. 

En estas condiciones se coloca la otra escuadra y apoyada con

tra uno de los catetos de la primera escuadra y se sujeta firmemente 

en esa posición. (24) 

(24) CALDERON,José. Conocimientos Previos.Dibujo tecnico industrlol 
tn, ed. México.Ed, Porrúa 1955 p.} 
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En seguida hágase girar la primera escuadra de manera que sea 

el otro cateto el que se apoya contra la segunda escuadra y en este 

posición, se desliza la primera sobre la segunda escuadra; hasta lo

grar que su hipotenusa quede precisamente sobre el punto C. 

La linea que se trace con auxilio de esa hipotenusa, será la 

perpendicular que pasa por C. 

Enseguida se desliza esta misma escuadra, cuidando que la 

otra no sufra ningún movimiento, hasta hacer que la hipotenusa coin

cida con el punto D y se traza la otra perpendicular pedida.Ver la 

figura No. 32. 

De esta manera pode:11os trazar rectas paralelas y perpendicula-

res. 

Transportador 

Cuando hay necesidcd de trazar lineas a una inclinación deter-

minada, no obtenible fácilmente con las escuadras, se emplea el trans

portador. 

Este es una circunferencia o semicircuferencia divida en 360° 

ó 180 partes iguales (según el caso), llamadas grados. El centro de 

ella debe quedar perfectamente definido. 
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I 
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I 

I 

/ 

Figura No. 32 Trazo de rectas perpendiculares 

Fuente: Dibujo Técnico Industrial 
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Para usarlo bastará hacer coincidir dicho centro con un punto 

previamente marcado· sobre la recta que va a servir de base y la divi-

sión de la circunferencia que corresponde a O con la misma recta de 

base. 

A continuación se cuentan sobre la circunferencia los grados que 

ha de tener de inclinación la recta que se busca y se marca este lu-

gar mediante un punto en el papel . La unión del punto asi marcado 

con el que se hizo coincidir con· el centro del transportador, será la 

recta buscada. 

Para medir angulas se realiza un procedimiento simi~ar , es decir 

para medir angulas con el transportador ( Figura No 33) el vértice 

del ángulo debe coincidir con la marca central del transportador. 

Un lado del ángulo debe apuntar hacia el cero. El otro lado te 

indicará la medida del ángulo. 

180 

\ 

\ 

\ 
\ 
\ 

I 

\ o +-----------
Figura No. 33 Mide 120° 
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La regla de 30 cm. 

La regla como instrumento de construcciones geometricas, nos -

permite trazar una recta cualquiera que pasa por un punto y la recta 

que pasa por dos puntos (figura No. 34) . Es importante señalar que 

con la regla no se puede realizar ninguna otra operación; no obstan 

te es un instrumento graduado que nos sirve para medir y sobre la 

cual apoyamos a las escuadras. 

o 

El compás Figura No. 34 

Es el instrumento más común; y usado desde los primeros grados 

de educación primaria; sin embargo como instrumento de construcciones 

geométricas permite trazar una circunferencia con centro dado y radio 

congruente a un segmento dado (figura No. 35) . En particular el com

pás permite construir sobre una recta y a partir de un punto, un seg

mento congruente a otro dado. 
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I 
Trazo de una circunferencia con centro en el punto P 

y radio congruente al segmento AB 

p 

A 

A B 

Construcción en la recta M de un segmento congruente 

al AB y que tenga como uno de sus extremos al punto 

p 

Fuente: UPN. Matem~ticas I 

/-A B ~P ~ 

Figura No. 34 
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ESTRATEGIA No. 4 

CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS 

En esta estrategia mé refiero a la aplicación de los conceptos 

básicos en la construcción y trazo de lineas y figuras geometricas que 

definitivamente poco realizamos por considerarlas inútiles . 

No obstante que estos elementos se estudJan durante los prime

ros cinco grados de educación primaria, esto es en forma implícita 

dentro de los cont.en idos del a rea de matemáticas, son notarias las 

deficiencias que el alumno tiene en la práctica geometrica. 

Existen gran cantidad de ejercicios que tienen por objetivo el 

desarrollo del pensamiento lógico del niño; sin embargo el no traba

jarlos constituye un eslab6n roto en el proceso de enseñanza-aprendi_ 

zaje, por lo cual es necesario poner en práctica los conceptos bási-

cos como las clases de líneas, ángulos, vértice, area, etc.a través 

de construcciones geométricas de figuras cerradas como el triángulo 

cuadrado, rectángulo, estableciendose asi las bases para integrar -

los conceptos y llegar así a la imaginación espacial y construcci6n 

posterior de cuerpos geométricos. 

Es conveniente que estas actividades se realicen por parejas 

con el fin de que puedan observar y comentar el mejor desarrollo de 
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los pasos que se siguen para la construcción de una figura determinada 

Para una mayor comprensión del proceso de construcción de la fi 

gura a traves de pasos y utilizando diferentes colores para los tra-

zos. 

Sugiero las siguientes construcciones básicas. 

1.-Construccion del triangulo equilátero. 

2.-Trazo de un triangulo is6celes. 

3.-Trazo del punto medio de un segmento. 

4.-Trazo de la perpendicular a un segmento dado por su punto medio. 

5.-Trazo de un circulo por tres puntos dados no alineados. 

6.-Trazo del cuadrado. 

7.-Trazo de la perpendicular por un punto sobre una recta dada. 

8.-Trazo de las alturas de un triángulo. 

9.-Trazo de la bisectriz de un triángulo. 

10.-Método de aproximación para trazar un poligono regular de cual--

quier número de lados. (25) 

Es importante destacar que entre más variedad y mayor cantidad 

de ejercicios se realicen, será mayor el desarrollo de la ubicación 

espacial y favorecerá el razonamiento deductivo. 

(25) SEP. Guía parn el~m11estro. Ed, SEP. tn, Ed, México 1992. p.45 
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Muestro el proceso de realizacion de dos construcciones al azar 

de las anteriormente propuestas. 

Construcción: 11 Trazo de la perpendicular a un segmento dado 

por su punto medio 11
• 

Procedimiento: 

Paso No. 1 

l'aso NO. 2 

Se traza un segmento AB 

B 

Se hace centro en uno de los extremos de la rec 

ta A, por ejemplo: se abre el compás hasta te-

ner como radio la distancia AP y se traza un ar

co de circunferencia que se prolonga abajo de 

la recta. P 
"f--, 

A 
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Paso No. 3: Se hace centro en B, y se toma como radio BP y se 

traza otro arco que corta al anterior en el punto C. 

A 
1 

B 1 
/ 

1 
1 

Paso No. 4: Se une el punto P con el punto C, esta recta que -

une los dos puntos es la perpendicular buscada. 

I 
I 

/ 
/ 

/ 
/ 
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Construcción: 11 Método de aproximación para trazar un po l í gano 

regular de cualquier número de lados 11
• 

Procedimiento: 

Paso No. 1: Se traza un circulo y su diámetro AB. A partir de -

uno de los extremos del diámetro por ejemplo A, se

traza una recta AC, de tal forma que no coincida -

con AB. 

e 

Paso No. 2: Sobre AC, a partir de A, se hacen cinco marcas con

secutivamente iguales con el compás. Unimos por me

dio de un segmento el punto C con el punto B. 

e 
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Paso No, 3: Por la segunda división sobre AC, contando a partir 

de A (para cualquier pol!gono regular siempre se -

debe considerar esta segunda división) se traza el

segmento DE paralelo al segmento BC. 

Paso No. 4: Por otra parte, con una abertura del compás igual a 

AB y con centro en el punto A y se traza el arco 1. 

Efectuando el mismo procedimiento en el punto B, se 

traza el arco 2 que intersecta al arco 1 en el pun

to P. 
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Paso No. 5 Trazando ahora el segmento PE y prolongándolo has

ta intersectar el circulo en el punto S.Al unir 

el punto A con el punto S, se determine el segmen

to AS que es el lado del penUgono regular inscri-

to en el círculo. p 

Al terminar estas actividades referentes a las construccio-

nes geométricas , pude observar en los alumnos; un mayor grado de com 

prensión de los conceptos geométricos, más intéres por el trazo georr,é

trico y una mayor habilidad en el manejo de los instrumentos, logrando 

una buena precisión en su trabajo. 

Verifiqué mediante estas observaciones la sistematicidad de -

los conocimientos en el aprendizaje. 
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ESTRATEGIA No. 5 

LA TECNICA DEL GEDPLAND Y EL GEDESPACID A.M.R (ALEJANDRO MAYDRGA 
RUVALCABA) 

El conocimiento y aplicación de estos recursos didácticos tiéne 

por objeto la integración y retroalimentación de los conceptos ante--

riormente estudiados; además intentar formar una perspectiva en la --

construcción de cuerpos geométricos. 

El Geoplano 

Es un recurso didáctico de fácil construcción (una tabla con 

clavos, l.igas de colores y un espejo) que permite abordar numerosos 

temas de Geometria elemental, mediante una progresiva actividad de ma

nipulación y reflexión. 

El geoplano proyecta un gran atractivo para los alumnos dada -

su versatilidad y características de construcción. 

El geoplano se construye con un cuadrado de madera de dimensio

nes aproximadas de 21 cm. x 21 cm. y un espesor de 2 cm. Sobre su su

perficie se dibuja un cuadriculado, con clavos en las intersecciones 

de las l !neas como lo indica la siguiente figura No. 35 
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El Geoplano 

• • o • • • • • 

• • • • • • • Construye este trapecio 

• • • • • • • • .Y calcula su área 

• • • • • • 

• • • • • • • o • 

• • • • • • • • 

• • • • • • Area: unidades 

• • • • • • • 

• • • • • • • • • 

Figura No. 35 
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En este caso el geoplano contiene 49 clavos pero puede realizar 

se geoplanos con 25, 64 o más clavos. 

Para formar figuras se utilizan ligas que se enganchan en los -

clavos; si se entregan el geoplano y las ligas a los niños de cual---

quier grado escolar, se verá surgir espontánea y rápidamente una multi 

tud de figuras geométricas. 

Se puede observar que los alumnos juegan y de hecho es asi; sin 

embargo conocemos la riqueza de las situaciones que se presentan en e~ 

te juego debido a que proporciona a los alumnos experiencias individu~ 

les e interesantes que servirán en la sistematización del conocimiento 

del alumno. (26) 

Para que el geoplano brinde sus mejores frutos es conveniente -

que cada alumno construya el propio, y desplaze las ligas libremente.

gire la tabla cuantas veces lo desee, buscando diferentes figuras, --

prácticando con el material y creando nuevas figuras. 

(26) UPN, El geoplano,La matemática en l.i escuela 111,/\ntologíll. 
l¡i, Ed, México.Ed. SEP ,UPtL 1988 p.185. 
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El geoplano es útil para introducirse a diferentes temas de -

Geometría, aqui algunas de ellos. 

1).- Construcción de lineas. 

2).- Construcción y análisis de figuras geométricas. 

3).- Cllcul~ de areas. 

4).- Coordenadas cartesianas. 

5).- Transformaciones geométricas como simetria 1 semejanza. 

6).- Reproducción a escala. 

El Geoespacio A.M.R. 

Este recurso didáctico es de fácil implementación debido a que

tienen como fundamento en su construcción y fu11cionamiento el conocí-

miento y la estructura del geoplano. 

El geoespacio A.M.R. esta compuesto por dos geoplanos, unidos -

en el centro por un eje de madera cilindrico de 30 cm. de longitud y -

1 cm. de diámetro, ambos geoplanos deben formar planos paralelos y de

ben contener la misma cantidad de clavos. 

Se debe colocar un geoplano en forma horizontal (plano inferior) 

y el otro invertido (plano superior) unido por el eje, estableciendo -

su centro de gravedad. Ver figura No. 36 
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Figura No. 36 El Geoespacio AMR 
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El Geoespacio A.M.R. tiene el propósito de lograr que los alua

nos construyan cuerpos geométricos y observen sus características en 

general. antes de abordar la construcción de los cuerpos geométricos 

papel. 

El geoespacio es útil debido a la gran variedad y cantidad de -

cuerpos geométricos que se pueden construir; de igual manera este mat~ 

rial didáctico, nos puede aportar mediante la observación directa la -

deducción de conceptos básicos. No obstante dependerá de la creativi-

dad del alumno el conocimiento del docente para eficientar su uso. 

Al término de esta estrategia observé que los alumnos poseian -

una mayor perspectiva y en forma más amplia de los cuerpos geométri--

cos; establecieron como muy buena la utilidad que tiene este material

didáctico dada la representación de los cuerpos virtuales que constru

yeron. (Ver figuras No. 37 y 38) 
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Figura No. 37 Alurmos trabajando con el Geoespacio 
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Figura No. 38 Construcción virtual terminada 
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Es importante señalar que esta propuesta, tiene el propósito 

especifico de desarrollar habilidades y destrezas en la construcción 

de patrones de cuerpos geo~étricos . 

Existen procedimientos en los cuales se puntualiza la forma 

del cuerpo y superficies de sus caras laterales en cilindros.prismas 

y piramides que son modelos estandarizados que podemos adquirir en 

e 1 comercio. 

Por supuesto los alumnos pueden comprar este tipo de material 

en donde posteriormente 1 a actividad para el a I umno radica un i camente 

en recortar y pegar el modelo , obviamente es este no es el objetivo 

fundamental de nuestra propuesta. 

Por ende podemos realizar actividades colaterales a la estra

tegia No. 5 que tambien proporcionan ideas claras de la forma del 

cuerpo; por ejemplo a través de : 

- Desarmando cajas de cartón ,de loción ,perfume o medicina, para que 

el alumno observe las diferentes formas que se obtienen al hacer diver 

sos cortes a lo largo de una arista y colocar todas sus caras sobre 

su pupitre. (Ver figura No. 39) 

- Se puede hacer el diseño en cartón de cada una de las caras del cuer 

popara que el alumno reconozca la figura y trate de armarla poste--

riormente. 
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Figura No. 39 Diferentes formas de la superficie representada 

de una caja al desarmarla. 

Fuente; Guia del Maestro 
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Otras actividades complementarias además de trazar y dibujar fl 

guras, que requiere de mucha práctica y que ayuda a desarrollar la im~ 

ginación espacial de los alumnos 1 es que hagan dibujos de las diferen

tes vistas de algunas figuras armadas con cubos o cualquier otro cuer

po geométrico; por ejemplo de frente, de arriba y las laterales. 
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ANALISIS DE LA CONGRUENCIA INTERNA DE LOS ELEMENTOS QUE 

CONFORMAN EL PROBLEMA 

Realizando un análisis de los elementos que conforman el probl~ 

ma sustento de esta propuesta. Puedo expresar que el planteamiento -

del problema es congruente con el diagnóstico realizado al grupo de 

6º B , en base a las necesidades evidenciadas y observadas .. 

El planteamiento del problema esta sustentado como una detec--

ción a una situación problemática producto que se encuentra en los 

contenidos programaticos del area de matemáticas en el tercer ciclo de 

educación primaria. 

Además el planteamiento es congruente con la justificación del 

problema, dado que encadena el problema con la necesidad de su estudio 

es decir, el estudio y el análisis del desarrollo de habilidades y de.". 

trezas en la construcción de cuerpos geométricos es un aspecto que es

tá interrelacionado con otros temas de la Geometría, como el estudio -

de la recta, los poligonos, el perimetro y área de figuras; as! como -

volúmenes de cuerpos. 

Los objetivos establecen una concatenación directa con el plan-
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teamiento y la justificación, debido a que en ellos se proyecta la es

trategia de solución al problema y se centra el propósito establecien

do metas. Es decir la problemática que tiene el alumno en la construc

ción geométrica está re l ac i oriada con los objetivos que establecen un -

cambio de actitud en el desarrollo de habilidades y destrezas como un

medio para el desarrollo de los contenidos geométricos. 

Se establece congruencia de los aspectos anteriores con las re

ferencias teóricas y contextuales que explican el problema; en razón -

de que la investigación bibliográfica realizada, aborda la problemáti

ca del aprendizaje desde varios puntos de vista, incluyendo la perspe~ 

tiva psicogenétiCa en la que se explica como necesario que el docente

parta de experiencias que permitan al sujeto compararlas con las demds 

y buscar un método adecuado para su resolución. 

Por otra parte las referencias teóricas argumentan en forma di

recta; los p_lan·te:amientos hechos en la definición y justificación del 

problema. Es decir en las referencias teóricas se habla de los lPor -

qués? del problema en congruencia con los elementos del pr~blema y su

justificación. 

Por último la estrategia metodológica y didáctica tiene releva~ 

cía, dado que establece una correspondencia biunivoca entre los elemen 

tos del problema y las estrategias didácticas propuestas. 
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Es decir los elementos del problema como son los conocimientos -

geométricos, las habilidades y destrezas, las actividades creativas y

constructivas tienen una correspondencia con cada una de las cinco es

trategias didácticas y metodológicas propuestas. 

Por ende considero que existe una congruencia interna entre los 

elementos y aspectos que involucra el problema. 
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ANALISIS DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

PEDAGOGICA 

En el proceso de aprendizaje, debe esencialmente presentarse 

cierta interacción entre maestro-alumno, ya que esto inducirá a que 

los niños participen en experiencias de aprendizaje; de esta manera lo 

gre que a través de una actividad detectar y posteriormente diágnosti

car la problemática. 

Se tiene que partir de este hecho, para establecer en lo pos

terior y mediante una investigación lCuál (es) estrategias metodológi

cas forman parte del conjunto solución? 

Existe la necesidad de observar además, la factibilidad en la -

solución del problema y en consecuencia se podrá visualizar adecuada-

mente, cuales son los caminos por seguir. 

Considero que cualquier docente que se precie de realizar estu

dios e investigaciones en el campo de la pedagogía, sin un apoyo curri 

cular como el de UPN carecerá de los elementos indispensables para ar

gumentar y dar veracidad a su trabajo. 
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Por tanto puedo argumentar que para mi,la realización de esta 

propuesta; represent6 un reto, con una gran dificultad. No obstante 

puedo decir que lo que alienta; da flexibilidad y facilita el trabajo; 

es el gusto por la materia, la docencia, el grupo, el proceso enseñan

za-aprendizaje, etc. 

Sin lugar a dudas puedo decir que fue dificil en la medida de -

mis posibilidades cognoscitivas pero fue gratificante por la compren-

sión del conocimiento que tuve durante la investigación y la consecuen 

te operatización de la propuesta. 

La Propuesta está basada en cinco estrategias metodológicas-di

dácticas, planeadas sistematicamente de acuerdo a los principios peda

gógicos. 

La 1a. estrategia 11 Introducción al estudio de técnicas del desa

rrollo de Habilidades de 1 Pensam i ento 11 es congruente como e 1 emento de

solución al problema debido a que rninimas ocasiones trabajamos con ha

bilidades y destrezas que faciliten el logro de las actividades en for 

ma creativa; por lo tanto es esencial adquirir estas habilidades y des 

trezas para optimizar la capacidad del alumno en la construcción y ar

mado de cuerpos geométricos. 

La 2a.estrategia 11 Estudio de conceptos básicos de Geometrfa 11 
--
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existe pertinencia de esta estrategia con los demás aspectos del pro-

blema, en razón a que este curriculum de conceptos básicos conforman -

la estructura sobre el cuál se desarrollará el proceso enseñanza-apre~ 

dizaje del alumno. 

La 3a, estrategia 11 Nociones básicas de dibujo técnico 11 propiame~ 

te esta estrategia es congruente debido a la actividad que promu·eve 

mediante el manejo de instrumentos de geometria y los conocimientos 

adquiridos a través del proceso educativo, viene a ser una retroalime~ 

tación entre la teoria y la práctica y a la vez este procedimiento es

pertinente con los anteriores porque sigue el carácter que tiene el -

proceso educativo, en forma gradual y sistemática partiendo de referen 

tes y experiencias anteriores y de esta manera confrontarlo con la ac

tividad actual. 

La 4a.estrategia 11 Construcciones Geométricas 11 tiene adecuada -

congruencia este elemento con el problema en razón de que también est~ 

blece una actividad cognoscitiva y concatenada con la práctica y cons

trucción de figuras, identificándose como un elemento indispensable en 

la construcción de cuerpos geométricos. 

La 5a.estrategia "La Técnica del Geoplano y el Geoespacio 

A.M.R/1 esta estrategia guarda una adecuada pertinencia con el proble

ma, en base a sus aspectos teóricos y de actividad práctica, establece 
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una gran variedad de posibilidades de estudio, y por sus caracteristi 

cas se muestra como un excelente material didáctico. 

Por otra parte existe la perspectiva de trabajar con elementos

poco usuales y manejados en forma mínima por el docente. 

Es fácil de aplicar en la medida que exista la motivación y el

gusto por la Geometria. 

Su elaboración implicó un análisis de todos los elementos que -

inciden en el proceso educativo. 

La experiencia docente y la investigación documental conforma-

ron los paramétros para la elaboración de las estrategias. 

Los resultados obtenidos desde el proceso inicial hasta el ter

minal fueron interesantes, por las caracterlsticas diferentes que se -

presentaron durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendiza-

je. 
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POSIBLES RELACIONES DE LA PROPUESTA CON PROBLEMAS DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DEL CONTENIDO DE OTRAS ASIGNATURAS 

La Geometrfa es una asignatura que está vinculada con muchos -

campos del conocimiento matemático y también con otras disciplinas del 

área de humanidades o de ciencias biológicas. 

En relación a la propuesta, en efecto ésta tiene nexo en su prl 

mera parte con muchos campos del conocimiento, debido a que la propue~ 

ta en su primera parte o estrategia No. 1 habla de el "Estudio y la -

aplicación de Técnicas del desarrollo de Habilidades del Pensamiento"; 

es decir que observamos como el alumno tradicionalmente y sobre todo -

en educación primaria tiene el problema y mucha dificultad en el razo

namiento de problemas matemáticos y en consecuencia un pensamiento 16-

gico aislado y en ocasiones nulo; por tanto esta estrategia tiene como 

finalidad proporcionar al alumno aquellos elementos que le permitan ra 

zonar de una manera más eficaz, iahf! es donde está la relación con 

asignaturas como Español, Ciencias Naturales y Sociales, dado que en -

estas ciencias es menester formular juicios crfticos como medio de com 

prender y asimilar el conocimiento. 

Además la propuesta utiliza otros contenidos geométricos muy -
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aplicables en otras asignaturas como es en la elaboración de gráficas, 

esquemas, dibujos, construcciones geométricas, etc. que de alguna mane 

ra sirven para comprender mejor un tema determinado. 

Y en lo particular cada una de la estrategias aporta elementos

que inducen el carácter creativo de los alumnos. 

La propuesta aporta técnicas y procedimientos didácticos con un 

objetivo en relación a la didáctica de la Geometria, que no obstante -

se puede transferir al ámbito de cualquier asignatura. 
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CAPITULO IV 

APLICACION Y EVALUACION DE LA PROPUESTA 

La Aplicación. 

La Aplicación u Operativización de la propuesta es un proceso 

implica dedicación completa al estudio de la misma; a la preparación 

docente, a la adecuación de las estrategias. Estableciendo un l1orario

adecuado o dentro del tiempo correspondiente al área de Matemáticas. 

Se llevó a cabo un Cronograma de clases y actividades correspo~ 

dientes a la aplicación de cada una de las estrategias, detallándose a 

continuación: 

PROPUESTA TIEMPO DE APLICACION 

Introducción al es 3 semanas 
tudio de técnicas= 
del desarrollo de-
habilidades del 
pensamiento. 

Estudio de los con 
ceptos básicos de= 
Geometr!a. 

2 semanas 
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OBSERVACIONES 

Se realizaron varias acti
vidades con objeto de re-
troalimentar cada una de -
las habilidades a desarro
llar. 

Se observó interés de los
alumnos en varios concep-
tos, que fueron omitidos -
por falta de tiempo en cla 
se. -



Nociones bá$icas de 
dibujo técnico. 

Construcciones Geo
métricas 

La técnica del Geo
plano y el Geoespa
cio A.M.R. 

3 semanas 

5 semanas 

2 semanas 

~g~ e1~T8~5eJ~~ti~1óS. 
mostrando aptitudes -
para el dibuJo además 
expresaron que las ac 
tividades eran novedo 
sas y creativas. -

Se realizaron las 
construcciones con -
excelente disposición 
e interés por el mane 
jo correcto de los-= 
instrumentos geométri 
CDS, -

La construcción del -
Geoespacio fué una ac 
tividad que involucro 
el traba¡o incluso de 
los padres socializan 
do la familia. -

El inicio de aplicación fué el dia 12 de Noviembre de 1996 y -

terminó el 20 de Marzo de 1997. Sin embargo en mi propuesta, hubo ho-

rarios flexibles siendo congruentes con otras asignaturas-y el progra

ma correspondiente a 6º grado. 

Esencialmente en la aplicación de la propuesta el docente real! 

za observaciones, análisis, sintesis, hipótesis y comprobación de sus

expectativas sobre los diferentes métodos y técnicas que integran la -

propuesta. 

Por otra parte es un ejercicio de investigación pedagógica que

tiene por objetivo promover el desarrollo educativo a través de la --
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puesta en práctica de las experiencias docentes; con la aplicación y -

complemento de estrategias metodológicas que le dan al docente lapo-

sibilidad de mejorar su campo de acción y al alumno un mejor desarro-

llo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La Evaluación. 

La Evaluación implica la realización de un juicio de valor. En

ella debe establecerse en forma clara y precisa los factores que favo

recen el aprendizaje; y el car&cter educativo que sustenta con el pro

pósito de objetivizar su valor. 11 El concepto evaluación en general, es 

el acto de establecer el valor o mérito de algún proceso, programa, 

etc." (27) 

Por lo tanto el docente debe evaluar en forma continua, tomando 

en cuenta que más que evaluar resultados, es necesario evaluar proce-

sos. Así al referirnos a la evaluación educativa es prioritario obser

varla en su forma más simple como un proceso dinámico, flexible y sis

temático y ubicarla como parte esencial en el proceso enseñanza-apren-

dizaje. 

(27) CltADWICK,Cllfton.Evaluación educacional.Evaluación en 11> prácti
c<1 docente.Antología.la. Ed, México, Ed. SEP.UPN. 1987 p.158 
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La evaluación se debe realizar en base a una medición y poste-

riormente a una comparación de parámetros; asignando cierto valor en 

puntos que indicará en el patrón el avance o retroceso del proceso o 

actividad planeada. 

La evaluación aplicada al grupo de 6º B consistió en la realiz§ 

ción de actividades evaluadas en base a un parámetro, tomando en cuen

ta los siguientes aspectos: 

a).- Antecedentes 

b).- Desarrollo Calidad 

Habilidad 

e).- Actividad Final 
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C;\P ITULO V 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

Con objeto de establecer conclusiones más precisas procedí e 

realizar un análisis estadístico, para lo cuál, decidí realizar una 

encuesta y el consiguiente análisis de la información. 

El propósito es detectar los logros de la propuesta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la const.ruccción de cuerpos geo

metricos. 

La encuesta fué realizada a través de un cuestionario, que 

los alumnos llenarón-durante una sesión de clase. 

A continuación se detalla un ejemplar del formato.(Ver ápen

dice No. 2) 

En el análisis estadístico se trata de obtener la mayor cant..!-_ 

dad de información , utilizando la base de datos, obteniéndose propo..1:. 

ciones y porcentajes. 

l.a población tomada es de 37 alumnos del grupo de 6º " B 
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Desarrollo: 

Proporción y Porcen:::je de cada uno de los aspectos de la ::;!l--

cuesta. 

Aspecto No. 1 lConsideras ~Je el desarrollo de llabi 1 idades del pens:.1-

miento es ir:.portante? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (%) 

a).· Mucho 10 0.2702 27 .02 

b) .. Si 22 0.5945 59.45 

e) •• Regular 4 O .1081 10.81 

d) .• Poca 0.0270 2.70 

o) .• No o o o 

37 100% 

Aspecto No. 2 lCon las habilidades del pensamiento que trabajastes en

clase; crees que has desarrollado en rn~yor medida tu ra 

zonamiento? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (%) 

a).· Mucha ( 100%) 7 o. 1891 18.91 

b). · Si (80%) 20 0.5405 54.05 

e).- Regular (70%) 8 0.2262 21.62 

d) . • Poco ( 60%) 0.0270 2. 70 

e).- No (50%) 0.0270 2.70 
37 100% 
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Aspecto No. 3 lConsideras que los conceptos y definiciones que apren-

distes son importantes para el estudio de tus conteni-

dos matemáticos? 

Variable 

a).- Mucl10 

b) .- Si 

e).- Regular 

d).- Poco 

e).- No 

Casos 

14 

13 

9 

o 

37 

Proporción 

0.3783 

0.3513 

0.2432 

o 

0.0270 

Porcentaje(%) 

37.83 

35.13 

24.32 

o 

2.70 

100% 

Aspecto No. 4 lConsideras que el manejo correcto del juego geométrico, 

escuadras, regla, transportador, compás, te ayudó a rea 

lizar mejor tus trabajos en general? 

Variable 

a). - Mucl10 

b). - Si 

c).- Regular 

d). - Poco 

e).- No 

Casos 

14 

17 

3 

2 

37 

Proporción 

0.3783 

0.4594 

0.0810 

0.0270 

0.0540 
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Porcentaje ( % ) 

37.83 

45.94 

8.10 

2.70 

5.40 

100% 



Aspecto No. 5 lTe gustaron los ejercicios relativos a la construcción-

geométrica de figuras? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (%) 

a) • - Mucho B 0.2162 21.62 

b). - Si 18 0.4864 48.64 

c). - Regular 6 0.1621 16.21 

d) .- Poco 5 · 0.1351 13.51 

e) . - No o o o 

37 100% 

Aspecto No. 6.¿consideras útil y que a la vez el Geoespacio te propoé 

ciona una perspectiva mejor de como se forma un cuerpo-

geométrico? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (%) 

a).- Mucho (100%) B 0.2162 21.62 

b).- Si (90%) 14 0.37.83 37.83 

c).- Regular (80%) 10 0.2702 27.02 

d).- Poco (60%) 0.0270 2.70 

e).- No (50%) 4 0.1081 10.81 

37 100% 
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Aspecto No. 7 lCómo consideras que fueron estos conocimientos de Geome 

tria que estudiaste? 

Variable Casos Proporción Porceritaje (%) 

a).- Excelentes 11 0.2972 29.72 
( 100%) 

b). - Muy buenos 12 o. 3243 32.43 
(90%) 

c) .- Buenos 10 O. 2702 27.02 
(80%) 

d).- Deficientes 4 0.1081 10.81 
(60%) 

e).- Minimos o o o 
(20%) 

37 100% 

Aspecto No. 8 lQué tanto piensas que te ayudaron los conocimientos ---

aprendidos en la construcción de figuras y cuerpos geo~ 

métricos? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (q 

a).- Mucho 14 0.3783 37.83 

b).- Si 12 0.3243 32.43 

c). - Regular 9 Q.2432 24.32 

d) .- Poco O .0270 2. 70 

e). - Nada 0.0270 2. 70 

37 100% 
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Aspecto No. 9 lQué tanto fué satisfactorio e interesante el estudio de 

estos temas? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (%) 

a).- Mucho (100%) 20 0.5405 54.05 

b).- Si (90%) 10 0.2702 27.02 

c).- Regular (70%) 5 O. 1351 13.51 

d) .- Poco (60%) 2 0.0540 5.40 

e).- No (40%) o o o 

37 100% 

Aspecto No. 10 lCrees que con el estudio de estos temas te seria más -

fácil construir cubos, prismas y pirámides perfectos? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (%) 

a).- Mucho 8 0.2162 21.62 

b) .- Si 22 0.5945 59.45 

c) .- Regular 5 0.1351 13.51 

d) .- Poco 0.0270 2.70 

e).- No 0.0270 2.70 

37 100% 
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Aspecto No. 11 ¿consideras que con el estudio y realización de estas -

actividades desarrollastes algunas habilidades y des--

trezas que te servirán en posteriores trabajos? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (t) 

a).- Mucho 12 O. 3243 32.43 

b). - Si 15 0.4054 40.54 

c). - Regular 6 0.1621 16.21 

d). - Poco 2 0.0540 5.40 

e). - No 2 0.0540 5.40 

37 100% 

Aspecto No. 12 iQué tanto te gustaron las clases y ejercicios de trazo 

geométrico, es decir las rayitas, la raya continua, y

demás ejercicios? 

Variable Casos Proporción Porcentaje (") 

a).- Mucho 15 0.4054 40.54 

b). - Si 10 0.2702 27.02 

c). - Regular 10 0.2702 27.02 

d). - Poco 2 0.0540 5.40 

e). - No o o o 

37 100% 
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GRAFICAS REFERENTES A LAS PREGUNTAS ANTERIORMENTE PLANTEADAS 

No. 1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

ALUMNOS 

45 

FUENTE: ENCUESTA DEL AUTOR, 

" 
MAYO, 19 9 7 

20 
15 

10 

•.. 1/ARIABLE 

MUCHO SI REGULAR roe NO 

No. 2 GRADO DE RAZONAMIENTO EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

ALUMNOS 

4 

' 
' 25 

20 
15 

10 

, 
MUCHA 

VARI AllLE 

S 1 REGULAR POCO NO 

No. 3 IMPORTANCIA DE LOS CONCEPTOS RESPECTO A LOS CONTENIDOS MATEHA

TICOS 

" 'º 
25 

20 
15 

10 

ALUMNOS 

REGULAR 

144 
POCO NO 



No. 4 IMPORTANCIA DEL M/\NEJO DEL JUEGO GEOMETRICO EN LAS ACTIVIDADES 

ALUMNOS 

'º ,, 
30 

25 
20 

15 

10 

MUCI-IO POCO 

FUENTE: ENCUESTA DEL AUTOR, 
MAYO, 1997 

VARIABLE 
NO 

No. 5 ATRACTIVO DE LA CONSTRUCCION GEOMETRICA DE FIGURAS 

ALUMNOS 

30 
25 

MUCHO SI REGULAR 
VARII\BLE 

POCO NO 

No. 6 IMPORTANCIA DEL GEOESPI\CIO COMO PERSPECTIVA EN LA FORMACION DE UN 
CUERPO GEOMETRICO 

ALUMNOS 

30 

25 

20 

15 

10 

5 
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VI\RIABLE 
POCO NO 



No. 7 IMPORTANCIA DE LOS CONOCIMIENTOS DE GEOMETRIA OBTENIDOS 

ALUMNOS 

,, 
JO 
25. 

'º 
15 

10 

No. 8 

BUENO 

VIABILIDAD DE LOS 
FIGURAS Y CUERPOS 

ALUMNOS 

" '" 
25 

'º 
15 

10 

MUCHO SI 

FUENTE: ENCUESTA DEL AUTOR, 
MAYO DE 1997 

DEFICIEN MJNIMO 
TE 

VARIABLE 

CON OC I MI ENTOS APRENDIDOS EN LA CONSTRUCCION 
GEOMETíl:1COS 

;,;.,.;.¡:, 
.\:1;~•; VAR 1 /\BLE •• 1, .... 

REGULAR POCO N/\DA 

No, 9 SATISFACCION E INTERESEN El ESTUDIO DE LOS TEMAS 

ALUMNOS 

JO 

25 
20 

15 
10 

5 

MUCHO S 1 

VARIABLE 
REGULAR POCO NO 
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No, 10 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE ESTOS TEMAS EN L/1 CONSTRUCCION DE 

PRISMAS Y PIRAMIDES 

ALUMNOS 

2 

MUCHO SI REGULAR POCO 

FUENTE: ENCUESTA DEL AUTOR, 

MAYO DE 1997 

VARIABLE 
NO 

No. 11 EL ESTUDIO Y ACTIVIDADES PROPORCIONO HABILIDADES Y DESTREZAS 

APLICABLES EN POSTERIORES FRAB/\JOS, 

ALUMNOS 

" 

VARIABLE 

MUCHO S 1 REGULAR POCO NO 

No, 12 INTERES QUE TUVIERON LAS CLASES Y EJERCIClOS DE TRAZOS GEOME

TR l COS 
ALUMNOS 

'º 
25 

20 

15 

10 , 
MUCHO S 1 

VARIABLE 

REGULAR POCO NO 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

En mi trabajo docente y a través de devenir de éste; me he dado 

cuenta que el área de Matemáticas y en especial geometria es la que 

más se les dificulta a los niños; por consiguiente es indispensable 

proporcionarles alternativas para el desarrollo de su aprendizaje sea

más comprensible y exista una motivación real por aprenderla. 

El presente trabajo está basado en la psicogenética; en perti-

nencia con esta teoria es necesario que el docente inicie de experien

cias que permitan al alumno compararlas con las demás y buscar una so

lución. 

Es necesario prop i e i ar II pretextos educativos 11 generando así 

aprendizajes significativos que conformarán en el alumno la estructura 

básica para desarrollar su razonamiento y así aplicarlo en la vida co

tidiana. 

Además puedo desprender las siguientes conclusiones del análi-

sis estadistico realizado. 

a).- Los alumnos consideran sumamente necesario e importante el 

desarrollo de habi I idades del pensamiento en un 87%: ade-

más observé que su forma de razonar y pensar fue mejorada

en un 80%. 

b).- Los alumnos mencionan que los conceptos geométricos son -

importantes para el desarrollo de sus contenidos del pro--
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grama en un 96.96%. 

e).- Por otra parte respectJ a la propuesta y a la importancia 

del manejo de instrumentos geométricos esta fué signific9 

ti va en un 84%. 

d).- A un 87% de alumnos les fué revelador las construcciones

geométricas y el trazo geométrico en un 95%. 

Los alumnos aprobaron el uso del Geoespacio en un 90%, -

dado que lo consideran creativo. 

e).- Los conocimientos geométricos fueron significativos en un 

95% de su contenido y del agrado de los alumnos en un 90%. 

f).- En general los alumnos consideran en un 95% que los ele-

mentas estudiados fueron útiles para construir cuerpos -

geométricos exactos. 

g).- Además los alumrios consideran en un 89. 18% que estos cono

cimientos son significativos para futuros aprendizajes. 

Por consiguiente nuestra tarea como educador es conducir el 

proceso de aprendizaje del alumno. 

Analizar esta problemática me ha servido para mejorar mi práctl 

ca docente y a la vez me he dado cuenta que el docente tiene un alcan

ce tan granda como su actitud y espiritu de servicio, esté en su cons

ciente, 
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El propósito de cualquier docente es mejorar su proceso pedagó

gico; por tanto espero que la propuesta pedagógica que expongo sea -

ut i 1 izada por 1 os profesores para mejorar su proceso enseñanza-aprend J 

zaje. 

Sugerencias 

El valor de dicha propuesta estará en función de la aplicación

que se le dé, pero sobre todo en las modificaciones que los docentes -

crean pertinente hacerle; de acuerdo a su experiencia profesional y a

lo que nuestra realidad exija, siempre con la intuición de mejorar el

trabajo. 

Exhorto a todo docente en servicio a proponer nuevas alternati

vas metodológicas que se transfieran en un mejoramiento educa ti va den

tro del aula y por que no a procesos más trascendentes del sistema edu 

cativo. 
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APENDICE No. 1 

"ENCUESTA DE DIAGNOSTICO" 



ENCUESTA PARA EL ALUMNO 

Lee atentamente y contesta las siguientes preguntas. Toma en cuenta -

que tus respuestas son importantes para resolver un problema educativo. 

Subraya la respuesta que consideres correcta. 

1.- La Geometria es una rama de las Matem¿ticas. 

lQué es lo que más te gusta de ella? 

a) Medir 
Lineas 

b) Medir 
figuras 
planas 

c) Medir 
·cuerpos 
geométricos 

d) Medir y e) Diseñar 
armar - y armar 
cuerpos 
geométricos figuras 

2.- ¿consideras que tienes la habilidad para armar cuerpos geométricos? 

a) Mucha b) Si c) Regular d) Poca e) Regular 

3.- lQué tanto se te dificulta armar cuerpos geométricos? 

a) Demasiado b) Mucho c) Regular d) Poco d) Ninguna 

4.- lQué es lo que se te dificulta al hacer un cuerpo geométrico? 

a) Trazar las b) Trazar sus c) Calcular d) 
caras 1 ineas sus di-

mensio
nes 

Diseñar 
e 1 mode 
lo -

e) Recortar 
y pegar 

5.- lConsideras que el aprender a trazar y hacer figuras geométricas -

tiene aplicación en tu vida diaria? 

a) Mucha b) Si c) Poca d) No e) Ninguna 

6.- lQué te gustaría te enseñara tu maestro de lo siguiente? 

a) Trazar b) Diseñar e) Trazar d) 
figuras Modelos Lineas 
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Armar y 
pegar -
cuerpos 
geométricos 

e) Usar compás 
y escuadras 



RESULTADOS 

Aspectos Porcentaje (%) 

1. - a) Medir U neas 19 

b) Medir figuras planas 9 

c) Medir cuerpos geométricos 9 

d) Medir y armar cuerpos geométricos 32 

e) Diseñar y armar figuras 31 

100% 

2.- a) Mucha 

b) Si 22 

e) Regular 60 

d) Poca 11 

e) No 4 

100% 

3.- a) Demasiado 0.5 

b) Mucho 7 

c) Regular 38.0 

d) Poco 40.5 

e) Ninguna 1 º· O 

100% 
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4. - a} Trazar las caras 16 

b) Trazar sus lineas 12 

c} Calcular sus dimensiones 53 

d} Diseñar el modelo 12 

e} Recortar y pegar 5 

100% 

5.- a} Mucha 6 

b} Si 38 

c) Poca 39 

d} No 14 

e} Ninguna 

100% 

6.- a} Trazar figuras 16 

b) Diseñar modelos 48 

c} Trazar lineas 2 

d} Armar y pegar cuerpos geométricos 20 

e} Usar compás y escuadras 14 

100% 
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CONCLUSIONES: 

Con base a la encuesta realizada podemos concluir lo siguiente: 

Poseemos una idea erronea de lo que es la Geometría. 

Consideramos como importante en Geometría el medir y armar cuerpos -

geométricos 

Se observa que carecemos de la·habilidad para trazar un cuerpo geom§ 

trico. 

No obstante el pegar, recortar y armar los cuerpos no representa di

ficultad. 

- Se aprecia que al hacer un cuerpo geométrico tenemos problema en el

trazo, manipulación y cálculo del érea de la figura. 

Observé que existe poca disponibilidad al estudio de la Geometria -

por lo cuál la considera~.os poco aplicable en nuestra vida diaria. 

- Se tiene preferencia por una instrucción básica sobre el diseño y -

trazo de modelos geométricos. 
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ENCUESTA PARA EL PROFESOR 

Profesor favor de contestar la siguiente encuesta. Tus respuestas son

importantes para detectar problemas en el aprendizaje de los conteni-

dos 

Subraya la respuesta que consideres correcta. 

1.- ¿qué tan importante consideras el aprendizaje de la Geometria? 

a) Muy importante b) Mucho c) Necesario d) Regular e) Poco 

2.- ¿cuál es la dificultad más usual que tienes en la enseñanza de los 

Cuerpos Geométricos? 

a) Manejo b) 
y uso-
de es-
cua---
dras 

Trazo de 
l lneas y 
figuras 

c) Armado de 1 
cuerpo geo 
métrico -

d) Pegado de e) 
la figura 

Explicación 
del proceso 
y diseño 

3.- lCuáles materiales consideras necesarios para el aprendizaje de la 

Geometría? 

a) Láminas b) Escuadras 
regla, -
transpor
tador 

c) Libros de 
de patro
nes geomé 
tricos -

d) Pintarrones e) Métodos 
Geomé-
tricos 

4.- lTe gustaría tomar un curso sobre Geometría en el que se incluyan

estrategias para el trazo y diseño geométrico? 

a) Es necesa- b) Si c) Es innecesario d) No e) No interesa 
ria 
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5.- lConsideras que los contenidos del libro de texto de Matemáticas -

son suficientes en lo referente a la Geometría? 

a) Si b) Adecuados c) Mínimo d) Insuficientes e) No 

6.- ¿Te gustaría que se agregara un anexo de Geometria Descriptiva en

los libros de Primaria y el Libro del Maestro? 

a) Si b) Es necesario c) Ya existe d) No e) Es innecesario 

7.- iTe gusta en lo particular el estudio de la Geometria como Docente? 

a) Mucho b) Según con- c) A veces d) Poco e) Nada 
tenidos 
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RESULTADOS 

Aspecto Porcentaje (%) 

1.- a) Muy importante 40 

b) Mucho 15 

c) Necesario 35 

d) Regular 10 

e) Poco o 

100% 

2. - a) Manejo y uso de escuadras 47 

b) Trazo de lineas y figuras 15 

c) Armado del cuerpo geométrico 5 

d) Pegado de figura o 

e) Explicación del proceso y diseño 38 

100% 

3. - a) Láminas o 
b) Escuadras, regla, compás 80 

c) Libros de patrones geométricos 4 

d) Pintarrones 4 

e) Métodos geométricos 12 

100% 
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4.- a) Es necesario 36 

b) Si 54 

e) Es innecesario 10 

d) No 10 

e) No interesa o 

100% 

5.- a) Si 15 

b) Adecuados 3 

e) Minimos 26 

d) Insuficientes 20 

e) No 36 

100% 

6.- a) Si 52 

b) Es necesario 26 

e) Ya existe 5 

d) No 15 

e) Es innecesario 2 

100% 
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7.- a) Mucho 30 

b) Según contenidos 25 

c) A veces 8 

d) Poco 20 

e) Nada 17 

100% 
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CONCLUSIONES 

En razón a la encuesta realizada a los Profesores (se tomó una población 

de 20 Profesores) podemos concluir lo siguiente: 

- Los Profesores consideran muy importante el estudio de la Geometrla

en un 40%. 

Se aprecia tener dificultad en· la enseñanza de la Geometria, en el -

manejo de escuadras en un 47% y explicación del proceso y diseño en

un 33%. 

Los materiales considerados como más necesarios son las escuadras, -

regla, etc. en un 80%. 

Los Profesores consideran insuficientes y mfnimos en un 20% y 26% -

los contenidos en Geometria, que se en.cuentran en el libro de texto. 

- Se considera necesario un anexo en Geometría en un 52%. 

- Se apreció que la disponibilidad a aprender la materia de Geometria-

por los docentes, como una alternativa curricular fué afirmativa en

un 30%. 

- Se detecta un problema en el Profesor que es el siguiente, desconoce 

lEl por qué? y el lPara qué? de la Geometr!a, por lo cual, no le in

teresa aprender a ensenar a los alumnos. 
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APENDICE No. 2 

"FORMATO DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION" 



CUESTIONARIO 

Lee y contesta las siguientes preguntas; toma en cuenta que tus res--

puestas son importantes. 

1.- ¿consideras que el desarrollo de habilidades del pensamiento es -

importante? 

a) Mucha b) Si c) Regular d) Poca e) No 

2.- ¿con las habilidades que trabajastes en clase crees que has desa-

rrollado en mayor medida tu razonamiento? 

a) Mucha 
100% 

b) Si 
80% 

c) Regular 
70% 

d) Poca 
60% 

e) No 
50% 

3.- iConsideras que los conceptos y definiciones que aprendistes son 

importantes para el estudio de tus contenidos matemáticos? 

a) Mucho b) Si c) Regular d) Poco e) No 

4.- lCrees que el manejo correcto del juego geométrico escuadras, re 

gla, transportador) comás, te ayuda a realizar mejor tus trabajos 

en general? 

a) Mucho b) Si c) Regular d) Poco e) No 

5.- lle gustaron los ejercicios relativos a la construcción geométrica 

de figuras? 

a) Mucho b) Si c) Regular d) Poco e) No 
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6.- lConsideras útil y que a la vez el Geoespacio te proporciona una -

perspectiva mejor de cómo se forma un cuerpo geométrico? 

a) Mucho 
100% 

b) Si 
90% 

c) Regular 
80% 

d) Poco 
60% 

e) No 
50% 

7.- lCómo consideras que fueron estos conocimientos de geometría que -

estudiastes? .. 
a) Excelentes b) Muy buenos c) Buenos d) Deficientes e) Malos 

100% 90% 80% 60% 20% 

8,- iQué tanto piensas que te ayudaron los conocimientos aprendidos en 

la construcción de figuras y cuerpos geométricos? 

a) Mucho b) Si c) Regular d) Poco e) Nada 

9,- iQué tanto fué satisfactorio e interesante el estudio de estos te

mas? 

a) Mucho 
100% 

b) Si 
90% 

c) Regular 
70% 

d) Poco 
60% 

e) No 
40% 

10.- lCrees que con el estudio de estos temas te seria más fácil cons-

truir cubos, prismas y pirámides más perfectos? 

a) Mucho b) Si c) Regular d) Poco e) No 

11.- lConsideras que con el estudio y realización de estas actividades

desarrollastes algunas habilidades y destrezas que te servirán en 

posteriores trabajos? 

a) Mucho b) Si c) Regular d) Poco e) No 
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12.- ¿qué tanto de gustan las clases y ejercicios de trazo geométrico, 

es decir, las rayitas, la raya continua y demas ejercicios? 

a) Mucho b) Si c) Regular d) Poco e) No 
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GLOSARIO 

1.- BISELADAS: 
s.f.pl. Se dice del corte oblicuo en el borde de un cuerpo, una -
lámina, etc. p. ej. en un cristal, en unas escuadras geométricas. 

2.- BIUNIVOCA: 
Se dice de toda aplicación-función entre dos conjuntos que sea una 
aplicación-función entre dos conjuntos que sea una biyección. Par
ella se ordenan de dos en dos los elementos de ambos conjuntos. 

3.- CONCATENACION: 
S.F. Acción de concatenar o concatenarse. Encadenamiento. 

4.- CONCEPTOS GEOMETRICOS: 
Es el conjunto de representaciones abstractas acerca de la geome-
tria. 

5.- EGOCENTRISMO: 
(Psic) Término empleado por J. Piaget para expresar la indiferen-
ciación entre el punto de vista del sujeto y otro punto de vista.
ya sea de otro (s) sujeto (s) o de los objetos. Una forma particu
larmente importante de egocentrismo. Caracteriza la etapa preope-
racional del desarrollo. El egocentrismo supone una ausencia de -
conciencia del yo, es una forma de centración en el propio punto -
de vista, y su superación equivale a una descentración. 

6.- ETIOLOGIAS: 
Pl. Estudio de las causas que originan un hecho o fenómeno. Es el
conjunto de causas de un transtorno, alteración o estado patológi
co. El conocimiento de las causas de un transtorno o enfermedad -
(diágnostico etiol6gico) constituye un elemento esencial para su -
comprensi6n y es imprescindible para la elaboraci6n del pron6sti
co y del programa terapeútico adecuado. 

7.- FACTIBILIDAD: 
S.F. Cualidad de factible. (Que se puede hacer o realizar) 

8.- PARAMETROS: 
(Del gr. pará, a un lado, y metr6n, medida) 
(Estad.) Valor númerico que resume alguna caracter!stica de lapo
blaci6n. Factor o variable definida cuantitativamente en el análi
sis causal de los fenómenos. 
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9.- PATRONES: 
PI. de Patrón. Aquello que sirve de modelo para hacer otra cosa -
igual o medir o valorar algo. 

10.- PSICOGENETICA: 
La Psicolog!a genética aborda el estudio del comportamiento y de -
los procesos psíquicos que lo posibilitan; considerándolos en su -
desarrollo y en su génesis. L.p.g. pone el énfasis en el estudio -
de la aparición de los diversos procesos psicológicos y de su pro
gresivo desarrollo y diferenciación. 

11.- TRANSFERIR: 
Extender o trasladar el sentido de una palabra para que signifique 
figuradamente otra cosa distinta. 
(Psic) Efecto que, durante el proceso de aprendizaje ejercen unos
conocimientos o destrezas, adquiridos previamente, sobre los nue-
vos objetivos de aprendizaje. 
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