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I N T R o D u e e I o N 

La enseñanza de las matemáticas es sin duda una tarea 

compleja en todos los niveles educativos, sobre todo si 

se considera que para realizar esta actividad no s6lo se 
requiere de un conjunto de técnicas para mejorar el a--
prendizaje, o bien el dominio de contenidos, sino de un 
conocimiento amplio acerca del desarrollo psicobiolÓgico 
del educando y una conciencia clara por parte del docen
te sobre el tipo de hombre que se pretende formar dentro 
del aula. 

Un papel del maestro es. entonces el de crear las es-
trategias didácticas que posibiliten la acción-del alum
no. En esta propuesta pedagógica se pretende considerar 
los aspectos que son de mayor importancia en el proceso 
de construcción de la noción del concepto de número y c~ 

nacer de que manera el nifio construye ese conocimiento a 
travé$ de las actividades que realiza cotidianamente so
bre todo en aquellas que tienen relación con el juego en 
el aula. 

Es importante conocer_este proceso de esta manera se 
podrán reunir los elementos teóricos-metodológicos para 
que además de llevarlo a la práctica, también se pueda o 
rientar a los padres de familia sobre la importancia que 
significa el permitir que el nifio por sí mismo a través 
de la manipulación de objetos simples y la maduración de 
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sus esquemas mentales se apropie de la noción del concep 

to numérico. 

Es por eso que considero importante que en las activi 

dades cotidianas de la escuela se rescaten todas aque---

llas acciones que posibiliten la estimulación de las fa

cultades del .niño al realizar actividades individuales o 

colectivas en las que tenga que afrontar situaciones que 

le signifiquen pequeños problemas y que sea él mismo 

quien busque soluciones, dentro de un ambiente en el que 

impere la comunicación como propiciadora de la utiliza-

.ción de un lenguaje común en sus diferentes modalidades, 

oral, corporal y gráfico plástico, contribuyendo con es

to a un verdadero desarrollo integral del·niño, evitando 

caer en una mera reproducción mecánica de contenidos. 

Donde además el niño pueda establecer distintos tipos 

de relaciones entre personas, objetos y situaciones de -

su entorno, utilizando acciones que se le presenten y po 

sibiliten su solución. 
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R E F L E X I O N 

Los espacios educativos constituyen un patrimonio fun 
damentai para la vida del hombre, la situación actual -
del sistema educativo indica la necesidad imperiosa de a 
tender con prioridad su problemática. 

Es indispensable continuar mejorando sustancialmente 
la calidad de la educación en todos sus niveles y am--
pliar las oportunidades de acceso a la población misma, 
encaminada a promover el desarrollo integral del indivi
duo. Con el servicio de educación preescolar se pretende 
desarrollar en el niño, aptitudes y habilidades que con
tribuyan al desenvolvimiento equilibrado de sus potenci~ 
lidades. 

El desarrollo del niño es un proceso temporal, por e~ 
celencia, todo desarrollo tanto psicológico como biológi 
co, supone una duración, y la infancia dura tanto más -

cuanto superior es la especie. El desarrollo de la pers~ 
nalidad depende de la educación, que crea las condicio-
nes para que aquel se realice. 

El aprendizaje no es en sí mismo el desarrollo, pero 
una correcta organización del aprendizaje del niño lleva 
al desarrollo mental, por ello, el aprendizaje es un mo
mento intrínsecamente necesario y universal para que és
te se desarrolle. 
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El aprendizaje y desarrollo del niño aunque directa

mente enlazados, no se producen de modo simétrico y para 

lelo. El aprendizaje escolar orienta y estimula procesos 
internos de desarrollo. 

El aprendizaje infantil empieza mucho antes de que 
llegue a la escuela, todo tipo de aprendizaje que encue~ 

traen la escuela tiene siempre una historia previa. 

Por lo tanto es conveniente observar a los niños, dar 
les todo nuestro apoyo, confianza y.cariño, ser un amigo 

más de ellos, motivarlos, valiéndonos de cualquier medio 

disponible o que se tenga a la mano, para que el niño se 
integre a su escuela utilizando diferentes materiales co 

mo láminas, juegos educativos, geoplanos, cantos o mate

rial de la misma naturaleza, más que nada que el alumno 
entienda y obtenga sus propias conclusiones. 

Además de tenerlo siempre interesado en los trabajos 

que el niño realice, que participe y organice su propio 

aprendizaje de una manera activa e integrarlo a la vez 

a su medio ambiente. 

El desarrollo de las nociones lógicas-matemáticas es 

un proceso paulatino que construye el niño a partir de -

las experiencias que le brinda la interacción con los ob 
jetos de su entorno, esto le permite crear mentalmente 
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relaciones y comparaciones entre ellos, implementando s~ 
mejanzas y diferencias de sus atributos para poder clasi 
ficarlos, estableciendo relaciones de orden para llegar 

a seriarlos y .de relaciones de cantidad que le posibili

ten estructurar el concepto de número. 

Las actividades de clasificación, seriación y conser
vación de número y cantidad que se realicen con los ni-
fios dentro del contexto de una situación y de cuyo desa
rrollo se deriven actividades tanto individuales como en 
equipos o en forma grupal. 
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PLANTEA:1IENTO DEL PROBLEMA 

Con la propuesta se pretende considerar los aspectos 
y las actividades que son de mayor importancia en la se
riaci6n y clasificaci6n, en la noci6n de la conservaci6n 
de número y conocer de que manera el niño construye ese 
conocimiento a través de las actividades que realiza co
tidianamente, sobre todo en aquellos que tienen relaci6n 
con el juego en el aula. 

Importante además conocer este proceso, pues de esta 
manera se podrán reunir los elementos te6ricos-metodol6-
gicos para que además de llevarlo a la práctica, se pue
da orientar a los padres de familia,. sobre la lmportan~
cia que tiene el permitir que el niño por sí mismo a tr~ 
vé~ de la manipulaci6n de objetos simples y complejos, -
la maduraci6n de sus esquemas se apropie de la noci6n de 
la conservaci6n del número. 

Además si el aprendizaje de la seriaci6n y clasifica-. 
ci6n requiere de un gran despliegue de actividad intelec 
tual por parte de los alumnos y si la funci6n del docen
te es facilitar las situaciones para que ~1 aprendizaje 
se produzca·,. entonces lo correcto es que el maestro pieg 
se, ·que ·además de la información que debe ofrecer al a-. 
lumno, las actividades que puedan desarrollarse en clase 
para permitir que él actúe sobre la información, trabaje 
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con la información y no meramente informativa, por el 

contrario llegue a lograr establecer un proceso de acomo 
dación. 

Es importante señalar que para aprender, un alumno in 
teractúa sobre su objeto de estudio para asimilarlo, ac
túa utilizando la nueva información para resolver dife-
rentes situaciones y en esta actuación reorganizar su ex
periencia en función del nuevo elemento. 

La educación ha sido objeto a través del t~empo, de -
múltiples enfoques críticos formulados en función de di~ 
tintos puntos de vista, filosófico y bajo la influencia 

de las condiciones socio-culturales de cada época. 

El aprendizaje se concibe como autosuperación. La su

peración ha tenido prolongada aplicación en el campo edu 
cacional específicamente en el aspecto competitivo, en -
que uno o varios alumno son inducidos a superarse a com
paración de los demás, transformándolos en adversarios. 

Padres y maestros de un modo general eitimulan cons-
tantemente la competición, cuando le dicen al hijo o al 
alumno, yo quiero que tú seas el primero en todo, mi ni
ño no puede ocupar un segundo lugar. La superación bien 

entendida no debe consistir en vencer al colega, sino 

vencerse a sí mismo, en autosuperarse, por consiguiente, 

el alumno debe ser orientado a competir consigo mismo. 
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Por lo tanto la responsabilidad educativa de la es-
cuela depende del reconocimiento de los objetos de la'ª

ducación. Son e11·os los que indican el rumbo y los pun
tos de llegada deseados en torno de los cuales deben -

concentrarse los esfuerzos de la escuela. 

El conocimiento de los objetivos, otorgará signific~ 

ción a la enseñanza que en ella se dicten. Los objeti-
vos de la educación son los que le dan en los distintos 
niveles de enseñanza, la unidad y el sentido a la multi 
plicidad del trabajo escolar. 
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J u s T I F I e A e I o N 

.En el nivel preescolar los alumnos pasan por diferen

tes momentos de su aprendizaje que sirven de eslabón pa

ra la escuela primaria, por consecuente ¿cuántos nifios -

no atraviesan o se encuentran en dificultades de seriar, 

clasificar, así como llegar a entender la conservación o 

concepto de número?, remitiéndose quizas, a actividades 

de conteo, de las figuras geométricas y del geoplano. 

La influencia se debe a que los nifios desde temprana 

edad son inducidos por sus padres o hermanos a que escri 

ban infinidad de c~sas, que un determinado momento cau-

san al pequefio problemas, sin llegar a entender lo que -

están haciendo. 

Todo esto tiene una explicación, ya que el nifio desde 

que nace tiene una secuencia en su desarrollo físico y -

mental, o sea en donde pasa por los estadías de desarro

llo, así como comer, gatear y caminar son necesidades -

físicas y biológicas para el nifio, éstas mismas necesida 

des servirán de guía al educador, en donde el alumno pue 

de desarrollar ampliamente su pensamiento, la construc---__ 

ción de su conocimiento, el adecuar materiales y activi

dades que respondan a sus intereses y llegar a seriar,

clasificar sin ninguna dificultad.-

Nos encontramos a la vez con padres de familia de di

ferente m~dio socio-económico y cultural, que para ellos 
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el Jardín de niños es nada más jugar, correr o bien como 
una forma de que las educadoras entretengan a sus hijos, 
mientras ellos descansan o hacen' su quehacer sin ninguna 
interrupción, para otras el niño debe salir leyendo y -
escribiendo, sin tomar en cuenta que uno de los principa 
les objetivos es encaminarlos al aprendizaje de la escri 
tura y demás aspectos que cumplan con su educación. 

Por lo tanto los padres de familia desarrollan un pa
pel importante en la vida de sus hijos, ya que el niño -
recibe su primera-educación en el hogar, la cual se vi~ 
cula con la escuela, así como la relación maestro-alumno 
padre de familia, muchas de las veces por no estar prep~ 
rado o contar con los elementos necesari9s para encauzar 
los, guiarlos hacia una meta determinada, son niños sin 
ambiciones, mucho menos el de propiciar un futuro de 
tranquilidad y bienestar. 

Pero al contrario los llenamos de temores a lo desco
nocido, a lo que no nos gusta a los adultos, por que de~ 
de pequeños los predisponemos a que el Jardín de niños -
no sirve, que ahí no aprenden nada, más que a jugar osa 
car dinero, una -·mentalidad de ignorancia por parte de 
los padres de familia por que no conocen el ambiente o 
por que no han convivido realmente con sus hijos. 

Otros en cambio que son pocos, preparan a sus hijos -
los apoyan en .cualquier actividad cotidiana de s.u escue.-
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la o del hogar, preocupándose por el avance de sus pequ~ 
ños y cumpliendo además con las necesidades que requie-
ran éstos. 

En donde se propiciará al niño el desarrollo de las -
nociones lógico-matemáticas, que le permitan establecer 
relaciones de calidad con los elementos de su entorno, -
que lo lleven gradualmente a construir un sistema de pen
samiento lógico, para organizar la información de la rea
lidad. 

Además es necesario favorecer en el niño el desarro-
llo de estructuras de pensamiento, que instrumenten la -
comunicación social y le permitan acceder a la lecto-es
critura para hacer frente a los requerimientos del entor 
no natural y social en el que está inmerso. 

Entra el papel de la educadora de propiciar que el ni 
ño elabore conjuntos equivalentes, así como conservar la 
equivalencia en la identidad numérica de los conjuntos, 
la diferenciación de formas, tamaños, colores, grosores, 
transparencia, así como formar parejas 0 tríos de elemeg 
tos por su tamaño, de pequeño a más grande~ llegue a re 
flexionar, a analizar todo lo que le rodea de su medio -

ambiente y sea un crítico de su propio aprendizaje. 

Y además logre asimilar, adquirir la conservación del 
n6mero, importante para la concepción del n6mero en sí y 
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su representaci6n gráfica en niveles posteriores. 
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M A R C O R E F E R E N C I A L 

LOCALIZACION 

Malpaso, pueblo y entron~ue carretero, sus limitacio

nes son al Norte con el Fuerte, Villanueva, al Sur con -

la Colonia Felipe Angeles, Villanueva y al Este con Je-

rez, Zacatecas. Lo que propicia que tenga un traslado fá 

cil y accesible a cualquier lugar, a la vez que permite 

que estén en constante contacto y satisfacer sus necesi

dades primarias y secundarias de cada familia, facilitan 

do todo esto al niño para que empiece a reflexionar so-

bre lo que ve, por ejemplo: comparando un pueblo de otro 

y diferenciándolos a la vezj teniendo relaci6n con la -

realida~ de la iociedad. 

La tarea de la educadora será enfocar al niño en su -

desarrollo-aprendizaje y de los diferentes momentos de -

maduraci6n por los que pase el alumno. 

JARDIN DE NIÑOS 

Realizo mi labor docente en el Jardín de niños "Profr. 

Salvador Varela Resendizª, ubicado en Malpaso, Villanue

va. Esta Instituci6n es de organizaci6n completa cuenta 

con una inscripci6n de 105 niños, con una edad que fluc-

túa entre los 4 y 6 años, en él laboran además, 6 educa

doras, un director técnico, una secretaria y una inten-

dente, se tienen además 6 aulas, una cocina que se utili 

za como servicios múltiples, una direcci6n, baños para -

13 

-------- -- --------- ---~---.. -=-~-. 



niños y niñas, una plaza cívica, un chapoteadero, un are 
nero y juegos tubulares en los cuales los niños juegan -

en sus ratos libres o en las actividades de educación fí 

sica. Referente a las aulas tienen una adecuada ventila-

ción, así como también una iluminación suficiente y acc~ 

sible para el desarrollo del niño. 

El objetivo primordial de la educación preescolar con 
siste en la búsqueda de un espacio en el que el niño a-

prenda a desenvolverse como sujeto individual y social, 

atendiéndose las características propias de su edad, me 

diante metodologías de enseñanza que propicien la inte

racción del alumno con su entorno. 

En cuanto a recursos materiales, financieros y huma

nos, la mesa directiva se encarga de realizar activida

des con el apoyo de las educadoras para recabar fondos 

y poder comprar material que el niño va necesitando día 

con día. 

Junto con el director, la .mesa directiva realizan -

el corte de caja, contando también con la aportación de 

cada padre de familia que da mes por mes para la compra 

del material didáctico de su niño durante el ciclo esco 
lar. 

A parte del programa de educación preescolar, conta-
mos con el apoyo de las actividades de educación física, 

el programa de música y movimiento, mi cuaderno de tra--
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bajo. Como son muchos grupos y para que no se den traslª 
pes en cualquier actividad, se elabora un horario con -
los días qu~ le corresponda a cada educadora las activi
dades programadas a realizar con los niños. 

Así mismo se elabora el programa para todo el año, 
las actividades de honores a la bandera, rutina de acti
vación colectiva, mensajes a los padres de familia, la -
guardia, la cooperativa y el periódico mural, éste Últi
mo se realiza en forma quincenal. 

Además para que todo lo anterior se realice en una -
completa armonía, las educadoras permanecen un rato des
pués de terminadas las clases con los niños, día con día 
para comentar los sucesos ocurridos durante la mañana de 
trabajo, o sugerir el material de apoyo para cierto tema 
o proyecto que se esté viendo, a la vez para comentar -
con las mamás sobre los avances que ha tenido su hijo, -
donde también nos ayudan a la elaboración de material di 
dáctico que con anterioridad se les pide, ya sea mate--
rial de reuso o del mismo Jardín, para ir acumulando ju~ 
gos educativos como son: Loterías, memoramas, cuentos, -
rompecabezas, guiñoles, tragabolas o disfraces que el ni 
ño ocupe para algún evento social o cultural. 

EN RELACIONAL GRUPO 

El grupo de 3er. grado, grupo "A", con un total de 18 
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niños, 10 niñas y 8 niños, la mayoría de ellos son de es 
casos recursos económicos, de familias muy numerosas, ca 
mo consecuencia su aprendizaje es m&s lento, y al no es
tar bien alimentados, abrigados y lo principal la falta 
de cariño, de apoyo de parte de sus seres queridos infl~ 
ye en el niño, para que sea rebelde y menospreciado por 
los demás. 

Independientemente de lo anterior la ayuda es mutua -
entre unos y otros, reparten material con mucha alegría, 
cooperan con todo lo que se les pide dentro y fuera del 
plantel, así como también hay sus traviesos, los peleone 
ros, lo~ platicones, los chismosos, pero que son caract~ 
rísticas muy propias de cada niño. 

Empezando desde la entrada del Jardín de niños, hasta 
el Último rincón, se .pretende que el niño respire tran-
quilidad y paz, observe y reflexione que desde el momen
to que pisa por primera vez este plantel educativo, que 
no piensen que sus padres los mandaron ahí corno un casti 
go o por que no los quieren, sino que vean en sus compa
ñeros, en sus maestras como una gran familia unida, que 
van a jugar a la vez, que aprenden a cantar, a correr pe 
ro siempre con un objetivo ~1 del aprendizaje de cosas -
nuevas cada día. 

EN RELACION PADRES DE FAMILIA-ALUMNOS-MAESTRAS. 
Un aspecto importante es la comunicación que existe -
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entre el personal docente, hacia padres de familia y co
munidad, ya que si esto no se da, no funciona, muchas de 
las veces la negatividad que uno manifieste ei transmiti 
da al niño o al padre de familia, llegando a ser recíprQ 
ca la acción hacia las maestras. 

Cabe decir que esto no se da por regla general en el 
Jardín de niños, aunque a veces hay sus pros y sus con-
tras procurando resolverlas en el instante preciso, por 
que existe comunicación entre todas las educadoras. 

Así como también hacia con los padres de familia, en -
donde a veces ellos mismos son los que empiezan a compa
rar a los maestros, en que su trabajo fué mejor que el -
de mi hijo, haciendo que se pongan en competencia las e:
ducadoras que imparten el mismo grado, pero siempre tra
tar de verlo como una crítica constructiva. 

Referente a los padres de familia, como en todas par
tes, problemas entre ellos mismos, pero la relación ha-
cia ias maestras tratan de que sea lo más notable, partí 
cipando y apoyando en lo que se les pida, así como tam-
bién viendo las necesidades que requiere su hijo dentro 
y fuera del Jardín de niños, como con material didáctico, 
alimentación y vestuario y otras necesidades secundarias. 

Aunque muchas de las veces no cuentan con los recur-
sos económicos para sufragar los gastos hacen lo posible 
para que su hijo tenga lo necesario. Como comentario es-
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pecial, es que el interés de los padres de familia sea -
siempre desde el inicio de clases hasta el Último día de 
clases, muy espe.cial, que se identifiquen con la proble
mática de sus hijos, los comprendan para que ellos a su 
vez los entiendan, los apoyen en las buenas y en las ma
las, existiendo siempre entre ambas partes la comunica-
ción y respeto dentro y fuera de su hogar, así como del 
Jardín de niños. 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD 

CLIMA 

El clima de Malpaso varía según la estación del año, 
cuenta can la ayuda o influencia de una presa, agua entu 
bada y del río de Villanueva, el cual en algunas ocasio
nes ha hecho estragos en las personas de la comunidad,~ 
fectando sus casas, sus pertenencias y la tranquilidad -
de los niños, viviendo con sobresaltos, hasta llegªr~a a 
fectarles su sistema nervioso como consecuencia actúan -
en el Jardín de niños de una manera rebelde hacia sus -
compañeros y maestros. 

FLORA 

La flora es variada, cuenta con una vegetación de mez
quites, pirules, nopales, eucaliptos, huizaches, aprove
chando todo est- rico follaje en trabajos de expresión -
libre, temas relacionados con la naturaleza, así como -
recolección de material de naturaleza muerta, diferen-
ciando y comparando sus formas, sus tamaños, sus textu-
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ras, conjuntos de objetos y no nada más con el eje de de 
sarrollo de las preoperaciones lógico matemáticas, abar
cando y relacionando a la vez con todos los demás ejes -
de desarrollo y niveles por el cual el niño va pasando. 

FAUNA 

Lo que principalmente abunda es el ganado vacuno, la 
fauna es uno de los principales temas o unidades que al 
niño le gusta conocer, ya que los animales que existen -
en su comunidad, son para ellos conocidos, por lo tanto 
desde pequeños empiezan diferenciándolos por colores, -
forma, tamaño y hasta uno que otro niño empieza a formar 
conjuntos de dos elementos. 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Los medios de comunicación de esta comunidad son: el 
correo, una caseta telefónica, otro de los aspectos im-
portantes que influyen constantemente sobre la vida del 
ser humano, los niños desde temprana edad, se van apro-
piando de estos conocimientos, en relación a su función, 
beneficio y ya en el aula educativa, se ve detalladamen
te cada uno de estos medios de comunicación y para que -
el conocimiento sea más directo y real se llevan a los 
niños a las oficinas de correos o a la caseta telefónica 
dependiendo del tema que se esté viendo con el grupo. 

19 
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MEDIOS DE DIFUSION 

Los medios de difusión más comunes y prácticos son la 

radio y la televisión, para los niños es de vital impor

tancia, ya sea para oir música o estar al tanto de las -

noticias que ocurren a su alrededor, a la vez los niños 

en el Jardín de niños elaboran éstos objetos, con mate-

rial de reuso o de naturaleza muerta, al final dramati-

zan cada uno de estos temas, por ejemplo: una estación 

de radio o de televisión. 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Los principales medios de transporte en esta comuni-

dad son las camionetas de uso personal, mientras que o-

tros se trasladan en autobuses, lo que permite una comu

cación constante con Zacatecas, Jerez, Villanueva y o-

tros puntos circunvecinos. Este medio es de mucha impor

tancia, ya que para las educadoras es su medio de trans

porte para su trabajo para los niños lo es también, por 

que empiezan a conocer lo útil que son todos estos me-

dios para la humanidad. 

El niño en el Jardín de niños, conoce además de su -

función, las necesidades que se requieren y el manteni-

miento constante para su uso diario. 

FESTIVIDADES 

Las festividades más importantes son los Jueves de la 

Ascención, o del señor de Malpaso, donde se celebra en -
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el mes de Mayo, es en este aspecto donde los niños se in 

tegran de una manera total a estas actividades, desde el 

más pequeño hasta el más grande, participan en todos los 

eventos que se suscitan, así como también en los desfi-

les tradicionales que marca el calendario escolar. 

VIVIENDA 

En su mayoría las casas están hechas de adobe, techo 

de ladrillo y lámina y una que otra de carrizo, piso de 

cemento, mozaico o de tierra, éstas construcciones son i 

nadecuadas para toda la familia, afectándoles en su sa-

lud principalmente al niño, a causa de la po~a•e'insufi~ 

ciente ventilación e iluminación, presentando los peque

ños problemas de bronquios, gripas constantes, faltando 

a clases muy seguido, quedandose un poco atrasados en su 

desarrollo y aprendizaje. 
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M A R C O T E O R I C O 

EL CONOCIMIENTO MATEMATICO 

El término intuición se ha utilizado en acepciones 

tan diversas que se ha vuelto tan difícil de conceptuali 
zar, nosotros lo comprendemos en el sentido que se le dá 
en matemáticas, en donde el intuicionismo complementa al 
formalismo, los dos términos son correlativos a partir -

de la noción de formalismo como se definirá la intuición. 

El formalismo consiste en no considerar los objetos -
estudiados, si no sus formas, sus propiedades formales y 

las construcciones que ellas autorizan o prohiben inde-

pendientemente de las significaciones empíricas que es -

tos objetos pueden adoptar. 

Intuición es la representación de la realidad concre

ta que pueden expresar las formas matemáticas. En un se~ 

tido la intuición capta formas simbólicas mientras que -
el formalismo combina signos. La intuición y el formali~ 

mo varían en sentido inverso, una tiende hacia el objeto 
concreto y el otro hacia el signo. 

Cuando los niños trabajan solamente con un conjunto -

de objetos, limitamos sus posibilidades de pensar acerca 
de la cantidad, ya que las preguntas que pueden surgir -
son del tipo ¿cuántos tienes?, ¿cuántos hay aquí? etc. 

De esta forma el niño está obligado a formar un con--
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junto con mucha mayor libertad, teniendo la oportunidad, 
al formar los conjuntos, tanto de ordenar los objetos ac 
ti vamente, como de agruparlos después._. 

El conocimiento social convencional tiene que ser --

transmitido de generación en generación, por el contra-
río, el conocimiento lógico-matemático, por su naturale
za, conlleva a que todos los niños de todas las clases, 
culturas e ideologías construyan los principios numéri-
cos bajo la lógica fundamental. 

Para la mayoría de los adultos, los niños cometen e-
rrores por falta de conocimiento, esto no es totalmente 
cierto, lo que sucede en realidad es que ellos están u-
sando su inteligencia y razonamiento de acuerdo a su ni
vel de desarrollo. 

Cada error es una demostración de la forma en que e-
llos piensan y_en la mayoría de los casos, es una expre
sión creativa, la forma como el niño va estructurando la 
noción de número se va dando de manera causal o dirigida 
durante el desarrollo de las actividades y en general de 
la vida cotidiana. 

Cuando un adulto quiere imponerles conceptos matemáti 
cosa un niño antes del tiempo debido, el aprendizaje es 
en ocasiones meramente verbal puesto que, el verdaderoª 
prendizaje viene Únicamente con el desarrollo mental. 

138910 
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Es un error suponer que un niño adquiere la noción de 
número y otros conceptos matemáticos exclusivamente a 
través de la enseñanza ya que de una m~nera espontánea y 
hasta un grado excepcional puede desarrollar independien 
temente él mismo el conocimiento, solamente, que ello -
puede ser en forma muy tardía. 
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LA MATEMATICA COMO LENGUAJE 

La matemática debe tener sentido, forma para designar 
acciones, relaciones, transformarlas y organizarlas para 
que de una situación didáctica el niño construya. 

La matemática no puede limitarse al lenguaje de las -
acciones, insiste en la necesidad de considerar la impo~ 
tancia de las experiencias lógico-matemáticas, al igual 
que las experiencias físicas (1) . 

Es por eso que el hombre posee muchas formas de expr~ 
sar sus ideas y sus pensamientos, ya sea por medios nat:!! 

. rales o artificiales, valiéndose en forma natural como -
reir, cantar, llorar o quejarse. En forma artificial pu~ 
de expresarse por medio de la pintura, escultura o senci 
!lamente escribir números. 

Así pues con la ayuda del lenguaje los niños adquie-
ren la capacidad de ser sujetos de su propia conducta,~ 
demás, es necesario observar al alumno en todas las acti 
vidades, de tal modo que se pueda orientar y capturar es 
pecialmente el interés espontáneo que surge cuando repar 
ten el material, cuando cantan, cuando juegan etc. En ªQ 

PIAGET, Jean, et al "La enseñanza de las matemáticas mo
dernas•. Madrid, Alianza Universidad. 1980. pp. 219-227. 
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tividades de expresión gráfico-plástico, en juegos de --

construcción y laborales. 

La comprensión y utilización correcta de los conceptos, 

supone una estructuración de una serie de operaciones lógi 

casque no es posible transmitir de inmediato en el momen
to de enseñar una palabra o símbolo, sino que tal estructu 

ración a de apoyarse en las operaciones que son favorecí-

das tanto por el lenguaje como por la actividad del ser -

humano. 

El adulto a partir de su criterio considera que el cono 

cimiento social es algo simple que el niño adquiere, por-

que generalmente desconoce la construcción del pensamiento 
del niño. 

Para que el niño pueda llegar a realizar abstracciones, 

es necesario que exista algo de donde abstraer, y ese algo 

en las formas elementales del pensamiento no pueden ser -

más que las acciones sobre los objetos concretos a los que 

el niño tiene acceso. (2). 

¿En que momento se apropia el niño de éstos tipos de -

conocimiento y cómo lo hace? Se apropia del conocimiento 
en todo momento, es gradual y depende la madurez que el -

niño va adquiriendo a través de su desarrollo. 

PIAGET, Jean, e Inhelder Barbel. Psicología del niño. Ma
drid, Morota, 1984. pp. 131-144. 
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La orientación con el número es la misma que la clasi 

ficación y la seriación, no se trata de enseñarle al niño 

el número, donde sabemos que todos los niños est&n en al

gún momento de su construcción espont&nea de la noción de 

número, las características del estadía por el que están 

atravesando los niños, implican ciertas limitaciones, se

r& necesario por lo tanto conocer dichas características 

y analizarlas para hacer una programación adecuada a los 

intereses del niño y sobre todo a sus capacidades. 
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PERIODOS DEL DESARROLLO 

Piaget en su teoría plantea 4 periodos en los que est~ 
blece algunas características que permiten conocer de que 
manera el niño va construyendo su pensamiento y concreta

mente el desarrollo de estructuras cognitivas. ( 3). 

PERIODO SENSORIOMOTRIZ 

Uso de los reflejos {de O a 1 mes aproximadamente). 

Reacciones circulares primarias (de 1 a 4 meses apro

ximadamente. 

Coordinación de esquemas secundarias (de 10 meses a 1 

año aproximadamente). 

Reacciones circulares terciarias (de 1 año a 1 1/2 a

ños aproximadamente). 

Invención de nuevos medios mediante combinaciones men

tales (de 1 1/2 a 2 años aproximadamente). 

PERIODO PREOPERATORIO 

Preconceptual (de 2 a 4 años aproximadamente) 

Pensamiento intuitivo (de 4 a 6 años aproximadamente). 

PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

Pensamiento reversible ( de 7 a 11 años aproximadamen 

te). 

PIAGET, Jean. El desarrollo Intelectual en la teoría de -
Piaget. Antología U.P.N. Una propuesta pedagógica para la enseñanza de las ciencias naturales. México. SEP. pp. 118 
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PERIODO DE LAS OPERACIONES FORMALES 

Pensamiento hipotético-deductivo (de 12 a 18 años a
proximadamente). 

El primer periodo es el de la inteligencia sensoriomo-
triz, anterior al lenguaje y al pensamiento. Este periodo 
se caracteriza por que el niño de O a 24 meses evidencía 
un egocentrísmo integral, además de ejercicios de reaccio 
nes denominadas circulares, tendientes a la satisfacción 
de necesidades fisiológicas que evolucionan con el desa-
rrollo posterior. 

Sus formas de inteligencia son de naturaleza sensorio
motriz, es decir, sin otros instrumentos que las percep-
ciones y movimientos. 

A falta de una función simbólica, el lactante no pre-
senta todavía pensamiento y afectividad ligada a represen 
taciones que permitan evocar personas u objetos ausentes. 

Puede decirse que en este nivel muchos de los actos -
que el nifio realiza, se rigen por mecanismo de asociación 

El niño adquiere el aprendizaje por hábitos elementales -
simples que durante el desarrollo se van convirtiendo en 
una búsqueda, nuevos medios hasta llegar a realizar combi 
naciones exteriores que lo lleven a la comprensión en 
ciertas circunstancias. 
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La transición de este periodo hacia el preoperatorio, 

desemboca en una especie de lógica de la acción que impli 

ca poner en relación y en correspondencia, ajuste de'~s-

quemas, tambiin conduce a una estructuración del uni~erso 

del sujeto. Organiza lo real, construyendo, por su funcio 

nalismo mismo, las grandes categorías de la acción que -

son los esquemas del objeto permanente del espacio, del -

tiempo y de la casualidad, subestructuras de las futuras 

nociones correspondientes. 

El periodo preoperatorio que es en el que se encuen--

tran los niños en edad preescolar, ( de 3 a 6 años de e

dad) se caracteriza principalmente por la adquisición del 
lenguaje. 

Se desarrollan de manera más marcada la imitación y la 
representación, el niño en este período ya es capaz de 

realizar los llamados actos simbólicos, es decir la acti

vidad 16dica, característica esencial del niño, reproduce 

en el juego situaciones que le han resultado extraordina

rias o significativas, al reproducirlas, las asimila a 

sus esquemas de acción y deseos, transformando lo que en 
realidad pudo ser penoso, y haciendolo soportable e inclu 
so agradable. 

Las características de este periodo denotan una rela-

ción más estrecha con la afectividad y la sociabilización 

que siguen posibilitando el desarrollo de las estructuras 

del pensamiento del niño. 
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El lenguaje es lo que en gran parte permitirá adquirir 

una progresiva interiorización mediante el empleo de sig

nos verbales, sociales y transmisibles,9ralmente. 

Sin embargo, el progreso hacia la objetividad sigue 

una evolución lenta y laboriosa. 

Otra característica importante, el niño frente a expe-

riencias concretas no es capaz de comparar la extensión de 

una parte con el todo, dado que cuando piensa en la parte 

no puede aún referirse al todo. 

Mediante múltiples contactos sociales e intercambios de 

palabras con su entorno, se constituyen en el niño durante 

ésta época, sentimientos frente a los demás, especialmente 

frente a quienes responden a sus intereses y lo valoran. 

El periódo de las operaciones concretas señala un gran 

avance en cuanto a la socialización y objetivación del pe~ 

samiento. Se denomina así en el sentido de que sólo alcan

zan a la realidad susceptible de ser manipulada o cuando~ 

xiste la posibilidad de recurrir a una representación sufi 

cientemente viva, esto quiere decir, que el niño no es ca

paz de razonar, fundándose exclusivamente en enunciados pu 

ramente verbales, tampoco sobre hipótesis, pues esta capa

cidad requiere de cierta maduración que se presenta en el 

siguiente periodo. (4) 

Idem. 
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Aquí ya comienza a manifestar la reversibilidad del -
pensamiento, el niño ya es capaz de concebir los sucesi-
vos estadías de un fenómeno, de una transformación con mQ 
dificaciones, que pueden compensarse entre sí bajo el as
pecto de invariantes. A pesar de este, el pensamiento in
fantil avanza poco a poco, pues aún no puede reunir en un 
sistema todas las relaciones que puedan darse entre los -
factores. 

La sociabilización, es otro factor que se manifiesta~ 
biertamente pasando de la actividad individual a u·na con
ducta de cooperación. 

El cuarto y Último período que marca Piaget, es el de 
las operaciones formales, y se ubica entre los 12 y 18 a
ños aproximadamente, concretamente la edad de la adoles-
cencia y es en este periodo al que el autor atribuye la -
máxima importancia al desarrollo de los procesos cogniti
vos y a las nuevas relaciones sociales que éstos hacen po 
sibles, ya que en este período se hace posible una gran -
coordinación de operaciones que en los anteriores no exi~ 
tía. 

El adolescente es capaz de manejar proposiciones, in-
cluso hipótesis, y las puede confrontar mediante un siste 
ma plenamente reversible de operaciones, lo que le permi
te pasar a deducir verdades de carácter cada vez más gene 
ral. 
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Así mismo asevera el autor que la adolescencia es una 
etapa difícil debido a que el muchacho todavía es inca-
paz de tener en cuenta tod~$ las contradicciones de la -

vida humana, personal y sticial. 

Con estos planteamientos te6ricos es posible hacer 
consideraciones acerca de c6mo el niño a través de su de 
sarrollo y consecuente maduración de esquemas, va asimi

lando la realidad de su mundo, y se va apropiando delco 
nacimiento. 

El nivel preescolar en su papel de cimentar la educa
ción, plantea en la fundamentación teórica de programas 
la teoría psicogené.tica con objeto de abordar y orientar 
la práctica docente hacia el conocimiento del niño y el -
proceso eseñanza-aprendizaje. 

De igual manera, debido a que en este nivel se maní-
fiesta preferentemente las relaciones afectivas, se toma 
en consideración y de manera implícita el psicoanálisis. 

Uno de los procesos en los que se enfatiza en este -
nivel es el de las preoperaciones lógico-matemáticas, ya 
que permiten al niño conocer su mundo circundante de ma
nera más objetiva y servir de base a la organización y -
preparación de las operaciones concretas. 
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Las categorías que se realizan con estas operaciones 

son: 

OPERACION CATEGORIAS 

- Pertenencia 
Clasificaci6n 

- Inclusi6n 

- Reciproéidad 
Seriaci6n 

- Transitividad 

La clasificaci6n nos remite a las categorías de pert~ 
nencia y de inclusi6n (agrupar), mientras que la seria-

ción se apoya en las propiedades de transitividad y reci 
procidad (ordenar), lo que nos lleva al concepto de núme 

ro. 

La clasificación constituye una serie de relaciones -

mentales en funci6n de las cuales los objetos se reunen 
por semejanzas, se separan por diferencias, se define la 

pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella 

subclases. Las relaciones que se establecen en la clasi

ficación son: Semejanzas, diferencia, pertenencia e in-

clusi6n. 

La clasificación como operación no es una actividad -

que surga de manera espontánea, requiere como otros tan

tos procesos de una maduración que va propiciando la or-
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ganización de la actividad del niño. 

Primeramente el niño realiza colecciones figurables o 

sea que partiendo de la semejanza de un elemento con o-

tro funcional de su proximidad espacial, el niño forma -

figuras, pueden tomar una dirección, ya sea horizontal, 

vertical o diagonal, o bien figuras más complejas. 

Posteriormente se presentan las colecciones no.figur~ 

bles, esto se da entre los niflos de 5 a 7 afias, en las -

que éstos ya comienzan a formar pequefios conjuntos de ob 

jetos en los que toma en cuenta las diferencias basadas 

en un criterio único. 

Reuniendo subclases para formar clases. Ocasionalmen

te, parte de colecciones mayores para luego subdividir-

las. 

Otra etapa de estas operaciones mantiene mucha seme-

janza con las clasificaciones que hace el adulto, en é~

llas llegan a constituir todas las relaciones comprendi

das en la operación clasificatoria, hasta inclusión de -
clases. De esta manera, se puede observar que los tres -

períodos por las que atraviesa la clasificación tienen -

relación con la edad cronológica, aunque son aproximados 

en gran parte, se deben su desarrollo, al medio del niño 

y a sus propias experiencias. 
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La seriación, en esta operación se establecen y orde
nan las diferencias existentes relativas a una determin~ 
da característica de los objetos, es decir, se efectfian 
ordenamientos de acuerdo a las diferencias crecientes o 
decrecientes en atención a las características de los ob 
jetos. 

El niño antes de los 5 años, no establece relaciones 
corno mayor qué y menor qué, consecuentemente no logra 
formar este tipo de series. Es hasta después de esta e
dad cuando comienza a hacerlo por ensayo y error, a tra
vés de comparaciones. 

Después de ios 6 años, ya anticipa los pases que ha -
de realizar para constituir una serie, ésta actividad h~ 
ce suponer que el niño ya ha adquirido dos propiedades -
fundamentales: La transitividad y la reciprocidad o re-
versibilidad. 

La transitividad consiste en poder establecer por de
ducción la relación que hay entre dos elementos que no 
han sido comparados previamente a partir de las relacio
nes establecidas entre otros dos elementos. 

Establecer una relación entre un elemento de una se-
rie y el siguiente con el posterior, se puede deducir -
cuál es la relación que hay entre el primero y el filtimo 
La reversibilidad significa que toda operación comporta 
una operación inversa. Cada elemento inmediato, que al -
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intervenir el orden de la comparación, dicha relación -

también se invierte. 

La Ser.iación puede realizarse en forma interiorizada 

y en forma efectiva visible. 

El niño: 

A).- Hasta los 5-6 años, considera los elementos en tér

minos absolutos, grande-chico, luego introduce la categQ 

ria mediana. 

El niño aún no constituye la transitividad y no puede 

intercalar elementos después de haber construido una se

rie, tampoco ha construido la reciprocidad. 

B).- Desde los 5-6, hasta los 7-8 años, utiliza un méto

do sistemático para seriar. 

C).- Operatorio desde los 7-8 años aproximadamente, cons

truye series en forma decreciente o creciente, aparecien

do la reversibilidad. 

La Correspondencia como antecedente de la noción de -

conservación de número. Correspondencia significa poner 

en relación o en proporción los elementos de un conjunto 

término a término. 

Este tipo de correspondencia es llamada biunivoca, y 

es la operación a través de la cual se establece una re

lación de uno a uno entre los elementos de dos o más con 

juntos, a fin de compararlos cuantitativamente. 
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El niño: 

A).- De 5 a 6 años el niño no logra establecer la corres 

pendencia bii.mívoca. 

B).- Desde 10s 5 a 6, hasta 7 a 8 años, el niño estable

ce correspondencia uno a uno, en forma física y en pre-

sencia, pero al cambiar de forma, la hilera de objetos, 

la percepción le hace considerar que también la longitud 

y cantidad cambian. Esto significa que aún no realiza ia 

acción interiorizada, pues necesita hacerlo en forma e-

fectiva. 

Es por esto que podemos considerar que la numeración 

verbal no implica la noción de conservación de número, -

pues no considera que un número incluya una cantidad espe 

cífica de elementos. 

C).- De 7 a 8 años en adelante, el niño ya es capaz de 

construir la noción de conservación de la cantidad respec 

to al número. 

La noción de conservación de número. Durante la prime 

ra infancia sólo los primeros números de uno al cinco -

son accesibles para el niño, por que puede hacer juicios 

sobre ellos, basándose en la percepción antes que en el -

razonamiento lógico, entre lo~ 5 y los 6 años,ya realiza 

juicios sobre 8 elementos o más, sin fundamentación en -

la percepción. 
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La serie indefinida de números comienza a ser accesi

ble al niño después de los 7 años. El número puede consi 

derarse como un ejemplo de cómo el niño establece rela-

ciones entre objetos. 

La noción del número es pues para el niño del nivel -

preescolar, una síntesis de las operaciones de clasific~ 

ción, de seriación y correspondencia, y para que se es

tructure esta noción de número se requiere la elabora--

ción de conservación de núme·ro. De tal manera que el ni

ño pueda sostener la equivalencia visual uno a uno, aun

que haya habido cambios en la disposición especial de al 

gunos de ellos. 

El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, es 
un proceso paulatino que construye el niño a partir de 

las experiencias que le brinda la interacción con los OQ 
jetos de su entorno. Esto le permite crear mentalmente -

relaciones y comparaciones entre ellos, estableciendo s~ 

mejanzas y diferencias de sus atributos para poder clasi 

ficarlos, estableciendo relaciones de orden, para poder -

llegar a seriarlos y relaciones de cantidad que le posibi 

liten estructurar el concepto de número. 

Las actividades de clasificación, seriación y conser

vación de número y cantidad que se realicen con los niños 
de edad preescolar, deben darse siempre dentro del contex 
to de una situación. 
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Al planear una actividad de clasificación, seriación 

y de conservación en forma grupal, se buscará, como en -

t6das las demás actividades, que participen los nifios, -

de ser posible, desde la organización física del entorno, 

el salón, los materiales, los rincones o áreas y en las 

que se refiere al establecimiento de criterios para cla

sificar y ordenar los objetos, ya que es imprescindible 

que sean ellos quienes los·determinen. 

Corno es natural, la planeación de actividades en gru

po en equipos o en forma individual, facilita la confron 

tación de puntos de vista y la toma de acuerdos para cla 

sificar los materiales. 

Lo importante es recordar que en cualquier forma que 

se organice a los niños es primordial, que sean ellos --

quienes propongan los criterios a utilizar. Durante la -

realización de la actividad, la educadora debe observar 

y respetar las posibilidades, logros y limitaciones del 

niño, tomando nota de ello. 

Dependiendo de la situación que se esté trabajando va 

riarán los elementos que han de ser clasificados, seria

dos y contados o medidos; en todo caso será conveniente 

la presentación de materiales que permitan el descubrí-

miento de semejanzas y diferencias por distintas cualid~ 

des corno son: en forma, sabor, textura, tamaño, posición, 

volúmen, grosor y establecer relaciones de cantidad más -
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qué, menos qué, tantos como, relaciones término a térmi-

no y conteo. 

Cabe recordar la necesidad de usar objetos concretos, 

para respetar las características del pensamiento preope

ratorio así como también el uso de material gráfico para 

las actividades de clasificación, seriación y conserva---

ción de cantidad y número, además es conveniente que, en 

los casos que así se requiera, sean los niños quienes re 

presenten gráficamente, con sus propios símbolos, los ma 

teriales clasificados o contados. 

La evaluación de las actividades de clasificación, se 

riación y conservación de número no está referida a cali 

ficar al niño, sino a observar su proceso de manera que 

se valora sus avances, y se le impulse para obtener nue

vos logros y suponer dificultades. 

Dados los planteamientos anteriores podemos concluir 

que, se requiere que el educador permanentemente observe 

y reconozca los niveles en que se encuentren sus alumnos, 

a fin de propiciar situaciones de aprendizaje que ofrez-

can variadas posibilidades y diversos grado.s de dificul

tad en dichas actividades, que den respuesta a las nece

sidades de los niños de nivel preescolar. 

Además de los aspectos que puedan atenderse dentro de 

la planeación, en la realización, el niño puede descu--

brir las semejanzas y diferencias que existen entre los 
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diferentes conjuntos de las mercancias u objetos que se 

estén viendo, de acuerdo a la situación, algunos de los 

criterios de clasificaci6n que se podrán observar serán: 

forma, color, tamafio-, peso, sabor, olor, textura, uso, es 

tos mismos elementos permiten establecer relaciones de 

pertenencia de clase y subclase. 

También los elementos de éstos conjuntos dan oportuni 

dad, que el niño establezca orden de las diferencias de -

los objetos, es decir, puede ordenar de mayor a menor las 

frutas, las semillas o el material que los niños hayan es 

cogido. 

Como puede observarse, la adquisición de las nociones 

lógico-matemáticas no requiere de ejercitación sin senti

do y sin significado para el niño, por ejemplo: contar 

por contar, clasificar por clasificar, seriar por seriar 

o asignar una hora determinada a la enseñanza de las ma

temáticas. 

Esta tarea no es algo simple, pues implica la b6sque

da de estrategias que permitan el desempeño de una tarea 

consciente, el conocimiento de las espectativas de los -

padres de familia y sobre todo la satisfacción de las ne 

cesidades del niño. 
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LAS IMPLICACIONES DEL QUEHACER DOCENTE 

El nivel preescolar tiene mucho que decir en virtud -

de que su preocupación fundamental a lo largo de la his

toria, ha sido que el Jardín de niños, sea un espacio en 

el que el niño, aprenda a desenvolverse corno sujeto indi 

vidual y social, atendiendo a las características y nec~ 

sidades propias de su edad, mediante metodologías de en

señanzas, que propicien la interacción del alumno con su 

entorno inmediato, haciendo uso de la .información hurnanís 

tica, científica y tecnológica pertinente. 

Hablar entonces de calidad en la educación, significa 

trabajar con y para los maestros en el contexto social -

escolar, comunitario y social en el que desempeñan su la 

bor y buscar la continuidad en la enseñanza y el aprendi 

zaje de los distintos niveles educativos. 

El programa de educación preescolar vigente mues-

tra grandes cambios con respecto a sus antecesores, la -

forma de concebir el conocimiento, el aprendizaje, la en 

señanza, etc. Se apoya en orientaciones filosóficas, psi 

cológicas y sociales, que hasta_el momento constituyen -

un recurso adecuado para hacer de la educación un espa-

cio de participación y de trabajo colectivo, crítico y -

creativo. 

Enseñar a leer, escribir y hacer operaciones maternáti 

casa sido siempre, un problema para los educadores. A -
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partir de la creación de la escuela como institución en 

cargada de transmitir la cultura, en la enseñanza se ha 
privilegiado el aprendizaje de la lectura, escritura y -

la matemática, como bienes culturales, fundamentales, en 

virtud de su carácter de herramientas intelectuales para 

razonar sobre el entorno físico y social, así como para 

la comunicación social de los saberes de la humanidad. 

Hoy en día, se sabe que el aprendizaje de éstas herr~ 

mientas intelectuales constituye, un largo y complejo 

proceso en el que el individuo juega un papel fundamen-

tal, no como simple receptor, sino como reinventor de és 

tos saberes culturales, sociales e históricamente consti 

tuidos. 

Todo parece indicar que sólo aquellos niños que han -

alcansado un nivel de desarrollo tal, que corresponda a 

las estructuras del método de enseñanza, son los que lo

gran aprender, y por otro lado, que éstos aprendizajes -

no se adquieren desde afuera, y mediante la repetición 

mecánica de las formas de representación como son: las -

letras, las palabras, las frases y los números, es decir 

no se aprenden a través de una enseñanza que considera -

solamente el aspecto formal, disciplinariamente hablando 

de la lengua y la matemática. 

El niño necesita descubrir por sí mismo este aspecto 

disciplinario formal, para aprenderlos y así poder hacer 

uso de estas herramientas en aprendizajes paralelos y --
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subsecuentes a lo largo de su desarrollo escolar y persa 
nal. 

En este sentido la educación preescolar ha jugado un 

papel fundamental al brindar al niño experiencias educa

tivas, tales como: lectura de cuentos, escritura de men

sajes y registros, la cuantificación de muchos, pocos, -

algunos, ninguno, que han facilitado la incorporación y 

permanencia de los niños en la escuela primaria. 

Así la planeación, realización y evaluación de la en

señanza de la .lengua oral y escrita de la matemática de 

ben considerar: 

A).- El nivel de desarrollo del sujeto con relación a és 
tos contenidos escolares. 

B).- Las formas mediante cuales el sujeto aprende éstos 

contenidos. 

C).- La estructura disciplinaria de dichos contenidos. 

Específicamente para promover el aprendizaje de la 

lengua oral y escrita y de la matemática en el Jardín de 

niños, las estrategias didácticas que el educador disefie 

junto con los nifios, habrán de considerar: 

A).- Que el nifio preescolar se encuentra en el estadía -

preoperatorio, caracterizado por la posibilidad que este 

ya tiene de representar, mediante el lenguaje, el dibujo 

y el jue~o, sus ~onocimientos, pensamientos y emociones 

de una manera egocéntrica, es decir centrado en sí mismo. 
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B).- Que el niño aprende como producto de la reflexión e 

intercambio con otros niños, de los resultados obtenidos 
al interactuar sobre las cosas, personas y situaciones. 

C).- La fuente del conocimiento lógico-matemáticas está 

en el sujeto, las relaciones entre cosas, personas y si

tuaciones como: más alto qué, menor qué, más calor, ayer, 

tantos como, el perro es un mamífero, no todas las flores 
son rosas, no están dadas en el entorno, en el sujeto, es 
el niño quien las establece, al disponer, acomodar, en 

síntesis al actuar con y sobre las cosas, personas y si-
tuaciones y relacionarse con base en criterios de inclu-

sión, de orden y de correspondencia. 

D).- La fuente del conocimiento social, como es el de la 
lengua oral y escrita, está en los otros, en las personas 
y que el ·niño necesita comprender entre otras cosas. 

-- Que la lengua es un sistema de códigos arbitrarios so

cialmente convencidos por ejemplo: nosotros escribimos y 
decimos mamá, así y no de otra manera, para poder enten

der que estamos hablando de la autora de nuestros días. 
-- Que estos códigos son formas de representación de ide
as, conceptos y valores por ejemplo: La bandera nacional 

representa nuestra identidad. 

-- Que estos códigos permiten la comunicación con otras 

personas que están cerca o lejos de nosostros por ejem-

ple: Las cartas, telegramas, diálogos, etc. 

-- Que estos códigos permiten que no se olvide la infor

mación y que permanezcan, por ejemplo: En registros, li

bros, recetas de cocina, la nlaneación cotidiana de nues . -
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tro trabajo en el Jardín de niños. 

Por todo lo anterior, es fundamental, que en el Jar--· 

dín de niños se siga consolidando la enseñanza de éstos 

contenidos escolares, en el marco de las metodologías -

globalizadoras que han caracterizado a preescolar, que 

apoyen aún más al niño en su recorrido a la escuela pri

maria y sobre todo como instrumento de la vida cotidiana. 
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E S T R A T E G I A S D I D A e T I e A s 

PROYECTO DE PROPUESTA 

El desarrollo de la economía, creatividad, iniciativa 

y cooperación, así como la formación de valores artísti
cos y culturales, es un proceso que se da al niño paula
tinamente a través del contacto con las diversas manife~ 
taciones del arte y la cultura en su comunidad. 

Así mismo, es importate recordar que la función simbó 
lica o capacidad represent~tiva, es el período preopera
torio, un factor determinante para la evolución del pen
samiento del niño y que es responsabilidad del Jardín de 

niños, promover sistemáticamente este aspecto proporcio
nándole al infante los medios para que evoque y represe~ 
te situaciones y conocimientos adquiridos. 

La actividad artística es un vehículo a través del -
cual el niño expresa gráfica, plástica y corporalmente, 

conocimientos, experiencias y emociones qtie en el aconte 
cer de su vida a venido interiorizando y constituyéndose 
en un importante medio de comunicación. 

El conocimiento del entorno por parte del niño es fun 
damental para su desarrollo, ayuda a potenciar sus capa

cidades en una.experiencia de vida que le permite com--

prender, investigar y conocer su ámbito social y cultu
ral. 

Un aspecto importante del mundo circundante del niño -
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es la tecnología. El hombre a través de la historia se -
ha visto en la necesidad de crear instrumentos, herra--
mientas y procedimientos que le permitan transformar su 
medio, en la búsqueda de una mayor calidad de vida. 

Es importante también promover el proceso de sociali
zación del niño, para incluirse como un miembro activo -
de su grupo, a sido uno de los aspectos más importantes 
a considerar la construcción de normas y valores en el -
marco de las relaciones sociales. 

El ser humano paseé tendencias instintivas que lo im
pulsan a buscar y relacionarse con los otros; sin embar
go esta inserción al medio social presenta al niñb cons
tantes confrontaciones entre sus propios deseos y las -
conductas que la sociedad adulta espera de él. 

Se debe considerar que las reglas y comportamientos -
sociales son arbitrarios, por lo tanto no poseen sentido 
lógico en sí mismos, por lo que su adquisición supone -
que éstas deben ser transmitidas o enseñadas al niño por 
la gente que 10 rodea. 

Por otro lado, dadas las características de pensamieg 
to del niño preescolar, cuyo egocentrismo le impide con
siderar otros puntos de vista diferentes al suyo, se le 
dificulta en muchas ocasiones entender por que se le so
licitan. determinadas conductas a las que no encuentra --
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ninguna significación o relación con sus propios intere 

ses. 

El primer proceso de socialización está dado por la -

acción de los padres y de los adultos. Existe una imposi 

ción social de los mayores y un respeto unilateral que -

presenta características de autoridad e imposición que -

conducen al niño a considerar como obligatorias las re-

glas recibidas sin entender su función reguladora de las 

relaciones interpersonales. 

Un segundo proceso está constituido por la acción de 

los individuos, los unos sobre los otros, cuando la leg~ 

lidad, ya sea de hecho o derecho suplanta la autoridad, 

en tal caso, la imposición desaparece en provecho de la 

cooperación y el respeto se hace mutuo. 

En tanto que la imposición tiene por resultado esen

cial imponer las reglas y verdades completamente elabor~ 

das, la cooperación permite, por el contrario, situar -

las normas por encima de los estados de hecho. 

La cooperación conduce a una ética de la solidaridad 

y de la reciprocidad a un sentimiento de un bien inte-~

rior independiente de los deberes externos, es decir, a 

una autonomía de la conciencia. Esta misma cooperación -

conduce a una crítica mutua y a una objetividad progresi 

va. 

la importancia de la interacción social, fundamental 
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para el desarrollo de la lógica en los niños. Sin la re
lación con otras personas, el niño pequeño siente poca -
necesidad de hacerse entender y de persuadirlos. 

La inteligencia humana se desarrolla en el individuo, 
en función de interacciones sociales que, en general, se 
ignoran. Queda establecido que el intercambio o comunic~ 
ción es parte fundamental del desarrollo intelectual, es 
decir, el desarrollo social y el intelectual, constitu-
yendo dos aspectos indisociables de una sola y misma rea 
lidad, a la vez social e individual. 

Al ingresar al Jardín de niños el pequeño amplía su -
ámbito de relaciones sociales y con ello la oportunidad 
de vivenciar nuevas formas de relación y confrontar sus 
personales ideas y puntos de vista con compañeros de su 
misma edad en un plano de mayor igualdad y en circunsta~ 
cías variadas que le permiten ir construyendo sus pro-
pias reglas para la convivencia en su nuevo grupo. 

En el Jardín de niños, la enseñanza se organiza en -
torno a la realidad social inmediata del niño; su calle, 
su barrio, su colonia, su. pueblo, lo que facilita su a-
proximación a sus realidades sociales y la comprensión -
de su papel dentro de ella. 

En este sentido la planeación, realización y evalua-
ción de las actividades, adquiere especial relevancia -
cuando el niño participa activamente para tornar acuerdos 
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grupales que le permitan descentrar sus puntos de vista 
y participar en las situaciones didácticas y actividades 
de manera comprometida para.el logro de un fÍn com6n doª 
de plasme su iniciativa y aprecie igualmente el trabajo 
de los demás. 

Por otra parte, es necesario destacar la importancia 
que tiene la comunicación permanente que el docente ten
ga con el niño, a fÍn de conocerlo más y propiciar a tr~ 
vés de todas las actividades su identidad personal, su -
autonomía y socialización, así como promover progresiva
mente acciones que le permitan identificarse con su comu 
nidad,.con su estado, etc. 

En la actualidad se debe ser creativo en el sentido -
de que ya no se trata de usar un recetario de activida-
des para llevar de la mano a los alumnos hacia la solu-
ción de problemas. 

Lo anterior se hará con base en la convicción que tie 
nen los niños de haber encontrado una buena solución y -
de sus posibilidades de justificarla, o al aprobar lo -
que dicen, y eso es un lenguaje convencional y preciso 

de la matemática, se puede desarrollar armoniosamente en 
este ciclo escolar respecto a preescolar. 

Decir que la solución de problemas en las que se uti
lice algunas de las muchas formas o técnicas en las que 
el geoplano tiene una gran importancia, ya que se usa en 
numerosos.aspectos en los que el alumno verá, el por que 
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de la utilidad de contar para formar conjuntos, clasifi

cándolos y diferenciándolos por su tamaño, color, forma, 

etc. 

Por lo tanto los diferentes aspectos del pensamiento 

lógico-matemático, se manifiestan en todas las activida

des del niño, por lo mismo no pueden pensarse como una -

característica del pensamiento que deba verse o atender

se por separado. 

Las actividades relativas a las nociones lógico-mate

máticas se relacionan con todas las situaciones educati

vas que se manejan en el, tema que propone el programa, 

ya que en todas y cada una de ellas se puede clasificar, 

seriar y establecer relaciones de cantidad, con diversos 

materiales u objetos que se requieran para el desarrollo 

de las actividades generales y específicas. 

Desde sus primeros años el niño se enfrenta a situa-

ciones que permiten la construcción de procesos congniti 

vos a partir de su creatividad, y si esta actividad es -

el juego, es importante que el docente desde el nivel i

nicial se valga de esta manifestación 16dica, para crear 

situaciones de aprendizaje y de posibilitar el desarro-

llo del conocimiento de acuerdo con los tres tipos que -

marca Piaget en su teoría físico, lógico-matemático y so 

cial. 

Esta actividad implica el compromiso de posibilitar -
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la acción del niño no solo sobre el objeto físico, sino 

sobre todo, mediante la reflexión al construir todo tipo 

de relaciones entr~ objetos, personas, acontecimientos y 

acciones. 

Los elementos didácticos de ésta propuesta pedagógica 

estarán encaminados a lograr que el niño de 3er. grado -

de preescolar construya la nocipn del concepto de número 

mediante las actividades que realice durante su estancia 

en el Jardín de niños. 

Los aspectos del pensamiento lÓgico~matemático se ma

nifiestan en todas las actividades que el niño realiza 

en su medio ambiente, por esta razón, éstas actividade:, 

no pueden atenderse de manera aislada, sino que su reali 

zación será a partir del interés del niño por su partici 

pación en juegos, construcciones con materiales, etc. Te 

niendo siempre en cuenta que durante la realización de 

las actividades, impere la cordialidad, en un ambiente -

de libertad, en el que se anime al niño a establecer to

do tipo de relaciones entre objetos, acontecimientos y -

acciones. 

Esta tarea requiere del compromiso del docente a posi 

bilitar la actividad del niño no sólo sobre el objeto fi 

sico, sino a través de la acción reflexiva al construir 

el niño por sí mismo las relaciones. 

El niño de nivel preescolar se encuentra en algún mo-
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mento de su construcción espontánea respecto a la noción 

del concepto de número, las características del estadía 

por el que atraviesa; implica algunas posibilidades de -

manejo de esta noción aunque también ciertas limitacio--

nes. 

La tarea inicial del docente será evaluar en que ni-

vel se encuentra cada niño o del grupo y a partir de es

ta evaluación definir las actividades mediante las cua-

les el niño puede desarrollar sus posibilidades y así su 

perar las limitaciones. 

Con esto, no se pretende que se deba someter al niño 

a reali~ar una serie de actividades programadas con anti 

cipaci6n y de manera unilateral para que el pequeño as-

cienda de un nivel a otro, por el contrario el docente -

tendrá cuidado de rescatar de sus observaciones dentro -

del grupo, los juegos o actos que alumno realice según -

su propia decisión y convicción y tratar de organizar o 

sistematizar las actividades para alentar ese acto de 

pensamiento. 

Los niños no construyen su conocimiento numérico solo 

a través del dibujo o de expresiones gráfico-plásticas, 

tampoco con la simple manipulación de objetos, la .cons-

trucci6n de esos conceptos se va adquiriendo a través de 

un proceso que implica la interacción grupal y la abs---
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tracción reflexiva en la medida en que se actúa sobre -

los objetos en la que está presente la clasificación o -

seriación de acuerdo a las características de los obje-

tos. 

Por ejemplo en la unidad de integración del niño en -

la escuela, trabajando la situación organicemos nuestro 

salón, el alumno podrá clasificar, seriar, contar y re-

presentar gráficamente los materiales que hay en su sa-

lón. 

En el Jardín de niños, actualmente ha:adquirido:gran

trascendencia, la atención al desarrollo de la lengua e~ 

crita, que se ve favorecida en la planeación y realiza-

ción de las diversas situaciones que dan base al trabajo 

diario. 

Siendo su esencia la comunicación humana, es natural 

que se relacione con todas y cada una de las unidades 

propuestas y cualquier otra que surja de manera local o 

regional por parte de niños y educadoras, ya que las --

múltiples actividades que pueden favorecer este proceso, 

parten del interfis del propio niño por descubrir que son 

esos signos que encuentre en su entorno .. 
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CONTEO 

Una de las actividades que se realizará será el con-

tea, que a través de comparaciones entre conjuntos con -

diferentes cantidades de objetos, los niños establecen 

relaciones cuantitativas y de donde surgen categorías t~ 

les como: muchos, pocos, algunos, poquitito, varios, mu

chisísimo, etc. Estas características siempre relativas 

dado que algunos es mucho, sólo en relación a otro algo 

que eso tiene menos. 

Ahora bien lo anterior difiere de cuantificar en el -

sentido estricto, es decir de determinar cuánto hay, da

do que para ello es necesario. 

En el caso de las unidades discretas: 

(corcholatas, canicas, árboles, piedras, etc.) 

Se refiere a contar la cantidad de elementos que hay en 

un conjunto. 

En el caso de los continuos: 

(Las unidades métricas) 

Es cuando se utiliza alguna medida y contar cuantas ve-

ces se repite dicha unidad. 

La actividad de conteo no es tan sencilla como puede 

parecer, para esto se requiere: conocer la serie numéri

ca, manejando la relación+ 1 si es creciente o - 1 si 

es decreciente, o sea establecer relaciones biunívocas -
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entre el señalamiento y la denominación, sin contar dos 
veces ~n mismo objeto, ni saltear un objeto. 

Establecer la relación de inclusión considerando el -

6ltimo n6mero, contando como aquel que incluye a todos -

los precedentes. 

Es frecuente que se considere que un niño sabe contar 
cuando logra repetir las palabras correspondientes al or 
den sucesión de palabras sin ning6n significado, como 

puede aprender un verso de memoria o un conjunto de soni 
dos en cierto orden 1 pero sin relación con los aspectos 
mencionados que están implicados en el acto de contar. 

Son .innumerables las situaciones cotidianas que se pr~ 
sentan en el Jardín de niños y que constituyen oportuni
dades para realizar acciones de conteo, dichas situacio
nes se dan de manera espontánea e incluso, a veces, los 
niños acuden al conteo sin que el docente intervenga. 

Por ejemplo cuando organizamos nuestro salón, se ord~ 
na el material con que se cuenta, clasificándolo a la-~ 
vez, un bote para la crayolas por ejemplo: 

~~ti ~ 
Un bote para )t j er~r . ej ••P'º, 

Y si a ningún niño se le ocurre contar las cosas, propo

nerlo, comenzando por las tijeras,. o cualquier material 
que se tenga a la mano, colocando al lado el bote, di---
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ciendo a la vez uno, para propiciar que los niños acomp~ 

ñen en el conteo, tomar la segunda tijera y así sucesiva 

mente hasta terminar de contarlas. Al t~rmino de ~stas, 

preguntarles: ¿Entonces, cuántas tijeras tenemos? (siem

pre que no exceda de 10), volver a contar las tijeras u 

otro material con que se cuente en el sa16n y así promo

ver la reflexi6n en los niños, en todas las cosas que -

tienen a su alrededor. 
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FIGURAS GEOMETRICAS 

Lo que caracteriza a las figuras geométricas es su oo ·-
sibilidad de transformaci6n, los límites de los cambioi 
que puedan sufrir sin perder su identidad y justamente -
no es la posici6n en el espacio un elemento que caracte
riza a las figuras geométricas, ni tampoco la proporci6n 
entre la longitud de sus lados, debe ser una y s6la una
vez para que cada figura sea ella misma. 

Cuanta mayor riqueza posean los modos de abordar el -
trabajo sobre las figuras geométricas, mayores posibili
dades se le ofrecerá al grupo para comprender qué es lo 

esencial y qué es lo aleatorio en este aspecto. 

Otra de las actividades para trabajar en clasifica--
ci6n, seriaci6n y la noción de conservaci6n de número se 
rá el geoplano. Las características del geoplano depende 
de la creatividad o iniciativa que la educadora le de, e 
igualmente a su uso. 

Pueden ser cuadrados, rectangulares, circulares, rom
bos, triángulos, etc. de formas geométricas, de objetos 
o de siluetas de animales, utilizando ligas de un solo -
color o de colores, pero que la funci6n principal del -
geoplano sea el de crear, disefiar formas sumamente vari~ 
das, transformarlas y modificarlas en diferentes tamaños 
y por Último conjuntos equivalentes, 
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Si para los niños es algo nuevo, algo que nunca ha--
bÍan visto, mostrárselos y a la vez que jueguen ~on il,
lo identifiquen y lo hagan un compañero más de juego. 

Cuando los niños han jugado durante cierto tiempo con 
los geoplanos, armando diversas formas con las ligas, s~ 
gerirles que otras cosas podrían diseñar, no solamente -
figuras geométricas, sino que también podrían armas me-
dios de transportes, dejando que ellos pongan de mani--
fiesto se creatividad y conocimientos ya elaborados. 

Al finalizar la actividad, pedir a los niños por equi 
pos o individualmente o a los niños que trabajaron con -
los geoplanos que explicaran al grupo o al resto del gr~ 
po sus producciones o él como utilizaron el material. 

Ejemplos de geoplanos de figuras geométricas: 

OA . .. 
' .... 

..... . .. . .. . . . .. 
• .. .!. v • . 

Ejemplos de geoplanos de objetos: 

8 
~ '#.:, (· U, 

Ejemplos de geoplanos de siluetas de animales: 

P0 . ' 

61 

' 



"MI" GEOPLANO 

La actividad principal es el uso y manejo del geopla
no a los nifios. En una sesi6~ se les muestra el geoplano 
preguntándoles que será o para que servirá este instru-
mento u objeto, como no dieron respuesta, se les indicó 
que era un geoplano, a lo cual César pregunta y para que 
sirve, cuya respuesta es; sirve para jugar con él, para 
elaborar figuras geométricas, para contar, para ver tama 
ño~, colores y hasta para hacer cualquier clase de obje~ 
tos que ustedes quieran ver o hacer. 

Cuestionándoles si no les gustaría tener cada quién -
un geoplano, con el cual podríamos inventar muchas cosas 
pero para que cada quien tenga su geoplano es necesario 
traer el material para hacerlo, como son: clavos, ligas, 
trozos de madera de cualquier tamafio que tengan en su ca 
sa, pero no es necesario que lo hagan igual a este ya 
que podemos hacerlos de muchos tamafios. 

Un grupo de niños contestó que no tenían ligas de co
lores, pero si tablitas y clavos de muchos tamaños, sefi~ 
landa que a los clavitos los separaran a todos aquellos 
que fueran iguales y se los trajeran y si nos faltan se 
los pedimos a mamá. 

Todos entusiasmados con la idea de tener su propio 
geoplano, participaban, yo si tengo ligas, otros yo ten
go muchas tablitas pero muy chiquitas, comprometiéndose 
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que para el día siguiente, por lo que se empezó la elabo 

ración de los geoplanos con los niños que habían reunido 

el material. 

Organizado por equipos, a los que no habían traído el 

material para que se dieran cuenta que se iban a elabo-

rar, su comienzo fué el clavado de los clavitos, con una 

pi_edra o con martillo, optando por piedras ya que el úni 

co niño que había llevado martillo, al tratar de clavar 

se pega en los dedos, temiendo que a los demás les pasa

ra lo mismo, que haciendo la aclaración no sería lo mis

mo, ya que algunas piedras que los niños habían reunido 

estaban demasiado grandes, porosas o pequeñas, pero a e-

' llos no les interesaba eso, lo único que les importaba -

era empezar a hacer sus geoplanos. 

Se reunieron todos los clavitos que los niños habían 

llevado, escogiendo los de una sola medida, (actividad -

de clasificar) las tablitas o maderas que pudieran resis 

tiro no se quebraran al momento de clavar los clavitos. 

Se inició únicamente con un niño que había llevado -

sus tablitas, pero con la ayuda de los demás compañeros, 

indicándoles (como no saben usar las reglas métricas) u

tilizar como medida el mismo clavito, ahí donde termina 

el clavito pondremos el otro clavito, señalándolo con -

una crayola para saber donde lo haremos, y así hasta ter 

minar toda la tablita. 
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Terminando casi su total elaboración del geoplano, a

yudándoles despu~s a clavar bien los clavitos, ya que al

gunos habían quedado flojos. 

La actividad sirvió de estímulo a los otros niños, ya 

que al día siguiente llevaron mis material los demás a

lumnos, y preguntando las mamás que si era cierto lo de 

los clavos, las ligas y las tablitas, (aclarando que es 

material que muy poco utilizan los niños), mostrándoles 

el modelo del geoplano y explicándoles como lo utiliza-

rían sus hijos, cuando cada quien tenga el suyo. 

Interesándose desde ese instante las señoras que no -

habían mandado o reunido el material, o que si las podía 

esperar, por que habían encargado las ~igas de colores a 

la ciudad más próxima, ya que únicamente había en las -

tiendas ligas de un sólo color, indicándoles que no im-

portaba el color, pero para las mamás les pareció más bo 

nito que fuera de colores. 

Se fué trabajando con la elaboración de uno o dos geo 

planos diario, ya que se les pidió opinión a los niños, 

si querían que se los hiciera su mamá aquí en el Jardín,

en sus casas o ustedes en el salón, optando que cada--~ 

quién lo haría, explicando los alumnos, que en sus casas 

no los dejan agarrar, jugar con clavos, ni con martillos 
por que les dicen que se pueden machucar o que los cla-

vos no son para jugar. 
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Para poder realizar este proyecto con los niños, se -

pidió autorización al Director del plantel, y explicándQ 

le los objetivos que pretendía lograr con los niños, in

teresándose por el proyecto, cuando podía nos acompañaba 
y participaba muchas de las veces junto con los niños, -
(ya que ella misma comentó que desconocía el manejo del 
geoplano y que no estaría de más aprenderlo junto con e-
llos. 

Cabe mencionar que no todas las mamás se interesaron 
por el trabajo que harían sus hijos, ya que no mandaron -
el material, o se hicieron las despistadas para que otro 
nifio le pasara de su material, que es -la forma que están 
acostumbradas algunas de las mamás de los nifios. 

Ya terminados los geoplanos, los niños empezaron a di 
ferenciar tamaños, figuras en sus propios geoplanos, que 
no eran iguales, explicándoles que se podía trabajar des 
de un geoplano pequeñito hasta un grandote, que el uso -
sería el mismo, únicamente las cosas que hiciéramos, 

unas serían grandes y otras pequeñas. 

Unos cuantos nifios tuvieron miedo al principio de uti 
lizarlo, ya que al estirar un poco las ligas, se dieron 
los dedos y creyendo que al colocarlas se .iban a zafar 

con todo y clavito; agarrando el geoplano y acomodando -
una liga, después otra, para que vieran que no pasaba -
nada, empezaron a acomodar las ligas de un modo, después 
de otro, unos emocionados exclamaban me salió una cruz, 
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ejemplo: 

o una equis, 

1::.iE;f 
~ 
ejemplo: 

. . ' 
~

! 

: : ! 
Interesándose rnás por ver que más les salÍar uno de -

ellos acomodándolos por barras, viendo los demás lo que 

había hecho imitándolo también pero barras de la más -

grande a la más pequeña, ejemplos: 

• • • . . . 
• 

Proponiendo a los demás niños a que hicieran la cruz, 

después la equis y por Último las barritas de colores o 

de un sólo color, como a ellos les gustaba. Parándose en 

esta actividad para contar cuántas barritas hicieron ca

da uno de ellos, la más grande, la mediana y la pequeña 

y por Último nombrar el color de cada barrita. 

Preguntándoles después quién había batallado o a 

quién se le dificultó realizarlo, como nadie contestó, 

en mis observaciones, vi que los niños que habían asistí 

do a un segundo grado de preescolar no presentaron el -

mismo grado de habilidad, a los que cursan nada más el -

tercer grado, éstos niños al no poder se esperaron a que 

les ayudaran sus demás compañeros o pidiendo ayuda a la 

educadora, mientras que los otros niños (los que cursa-

ron el segundo de prescolar), si le hacían la lucha una 

y otra vez, hasta que obtuvieron lo que pretendían. 
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Explicándoles que además de todas éstas figuras, po-
demos realizar figuras geométricas, como lo son el cua-
drado, el círculo, el rectángulo, el triángulo, el rom
bo y otras figuras más. 

Se guía a los niños con la idea de que éste llegue a 
el cuadrado y así sucesivamente hasta formar varias de 
las figuras geométricas, dominando la elaboración, de -
cada una, tratar de realizar en diferentes tamaños; cua 
drados, círculos, triángulos, rectángulos y rombos, des 
pués contarlas, para saber cuántas formaron de cada fi
gura, cuál es la más grande, la más pequeña y después -
clasificarlas por color. 

Al principio se fueron por la misma actividad de la 
cruz, la equis y las barritas, pero proponiéndoles que 
partiéramos de la cruz para hacer el cuadrado de dos -
ligas, utilizando cuatro o solamente una ejemplos: 

m ' 
. 

. . ~ 
. . . . . . . . 

o para hacer muchos cuadrados con más ligas por ejemplo: 

□□□ 
t:1D[J 

º 
..... . . . . . 

D: □ = .. ·o· ... • • • • •• . . . . 
Otra de las actividades en las que se relacionó los 

aspectos de seriación, clasificación y concepto de núme-
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ro fué en la semana de ecología, observando los árboles 

de su alrededor, cuales eran grandes, iguales o pequeños¡ 

cuántos árboles había de un lado, cuántos del otro lado, 

cuántos delgados o gruesos. 

Al recoger la basura del patio, se formaron equipos y 

compitieron para ver quién recogía más basura, o llenar 

primero el bote que los propios niños llevaron. 

En los geoplanos se trató de representar algunas de 

las actividades sobre ecología, ya que no se alcanzaba 

de tiempo para verlas y analizarlas detalladamente como 

lo fué la de los árboles y la basura, representando los 

niños a los árboles por medio de barritas, un niño a los 

árboles grandes, otro niño a los árboles medianos, otro 

a los pequeños, otro a los gordos, y otro a los delgados 

y así sucesivamente hasta contar cuántos árboles repre-

sentaron en su geoplano por ejemplo: 

grandes 

pequeños 

delgados 

·~•1!:! -~· 
•W•fa°•PA• 

• R• m•H•v.>• 

'"'. 

. . . . . . •.; . . . . . • . .. . .. 
• 

·1·1·1·1· • t • • a 
t- 1 • .. 1 

• • • • • 

medianos 

•• ·- 4 • 

anchos 

~11!1 . . . . . .. 
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En relaci6n cori la basura se representó por medio -
de un círculo a los botes de basura, y a los equipos con 
un triángulo. 

cuántos equipos se formaron, si había más botes que 
equipos, o equipos que botes o iguales por ejemplo: 

O: ·o· . . . . . . . . 
0 . ·0· . . . . . . . . . . . 

~il: 
riki.= . . . . . 

Y observando que color de ligas se repitió más de una 
vez y que colores se utilizaron más. Señalándoles por Úl 
timo que por medio de las figuras geométricas también se 
pueden formar barcos , trenes, camiones, aviones u otros 
medios de transporte. ejemplos: 

barcos 
• • . . 
\: ~ ~; 

trenes g . 
. 

camiones 

aviones 

·o·· .... . . . . .. 
~ .. . . . 

. . . . . . ' .. 

t • • • f 

... 

Se propiciaron situaciones, tratando de que los niños 
inventaran más figuras de toda Índole y así poder plas-
marlas en los geoplanos. 
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E V A L a A e I o N 

Se puede decir que los objetivos propuestos para com

prender la importancia de la clasificaciÓnr seriación en 

la noci6n de la conser~aci6n del nfimero en el niño de ni 

vel preescolar se lograron, pues los niños desde un pri~ 

cipio ,se interesaron por las actividades que ellos propQ 

nían o que en algunas ocasiones se les sugería, lo que -

provocaba que su aprendizaje fuera más rápido y refleXiQ 

naran sobre lo que estaban viendo o elaborando y no sol~ 

mente_los niños, sino que también las educadoras, las ma 

más de los niños, lo que ocasion6 que las demás maestras 

pidieran_ prestados los geoplanos a los niños, ·ya que l_os 

otros niños de los otros salones, querían jugar con los 

geoplanos para hacer barcos, trenes, aviones etc. 

Además de que las actividades que se propusieron, no 

se qued6 en teoría, sino que se llevaron a la práctica, 

se puede decir que los niños como ya tenían algo de co

nocimiento sobre clasificaci6n, seriaci6n, con las acti

vidades propuestas, afianzaron las categorías de perte~

nencia e inclusión, l_a de agrupar; la transi ti vi dad y la 

reciprocidad el de ordenar,-para así poder llegar al con 

cepto de número que éste término muy pocas veces se lo-

gra que el alumno aprenda y es logrado generalmente en 

primer grado de primaria. 
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Cuando estos niftos ingresan a la escuela primaria, no 
se les dificultará comprender y aplicar el concepto de -
número. 
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e o N e L u s I o N E s 



e o N e L u s I o N E s 

La enseñanza de las matemáticas es un problemas que -

ha preocupado desde que la ensefianza escolarizada existe 

en su forma actual, tal vez desde antes, a todos aque--

llos que nos hemos encontrado comprometidos en esta ta-

rea. 

Como resultado de tal problemática se han analizado -

algunas aportaciones teóricas, tendientes a dar las res

puestas que requiere el docente para-resolver en la prás 

tica sus dificultades. 

Falta mucho para discutir y pr~fundizar, más sin em-

bargo es conveniente insistir en que el uso de una didác 

tica, crítica, activa, puede contribuir de manera signi

ficativa al mejorámiento de 1a ensefianza de las matemáti 

cas. 

Todos los que ~os hemos encontrado involucrados, ten~ 

mos algo que decir y mucho que aprender. La experiencia 

en el aula debe ser rescatada, los problemas a los que -

nos enfrentamos, el binomio maestro/alumno en la prácti

ca cotidiana y la solución que se le ha dado, son maté-

rial.es valiosos para la investigación en la educación m~ 

temática. 

Debemos por io tanto analizar, en que forma vivimos -

el problema, que nos afecta y lo que nos ayuda a resol--

verlo. 
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El objetivo de las figuras geométricas, el conteo, es 
para que los niños sean capaces de analizar, .de reflexio 
nar sobre las figuras propuestas. 

Por lo cual es interesante que cuenten con distintos -
recursos, para ello, recursos que idearán en el transcur
so del ciclo escolar, así como de las investigaciones he
chas por el docente. 

El geoplano permite a la vez, considerar muchos de los 
temas de geometría, no solamente ~n preescolar, sino tam
bién en primaria, tales como: La construcci6n y análisis 
de figuras geométricas, fraccionE:!s, áreas, etc. 

Uno de los aspectostámbi~n importantes,·es que· el ni-. ' . -·~ ' 
' 

ño se integre a la esciuela)'participando y cooperando en 
todo lo planeado por ellos·mismos, ya sea con material..,. 
didáctico o de naturaleza muerta, participando en campa
ñas, en festivalJS, para así lograr una proyecci6n posi
tiva hacia la comunidad. 
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