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INTRODUCCION 

El o;,;tudio del comportamiento en los niño¡¡ y cómo apronden lo ya establecido por 

una sociedad que día a día cambia sus formas de vida, lleva a analizar estrategias 
que faciliten el aprendizaje en ellos 

Diariamcmte en las aulas se marcan retos por alcémzar en los objetivos marcados por 

la educación. Estos retos conllevan un gran número de actitudes a las que se 
enfrentan los maestros y los niños con el propósito de acceder a los conocimientos. 

En el presente documento en su modalidad de propuesta pedagógica, en primer 

térm1no, se analiza la problemática sobre cómo adquiere el niño del primer grado de 
educación primaria el concepto de número. En la propuesta se analizan y se planean 
estr¡;¡tegias que se consideran relevantes para apoyar el problema que generalmente 
~;e l1a a9ravado dentro de la educación (3n el primer \J' a do. 

En la actualidad los alumnos de educac;ión primaria cons1deran las rnatemátie<>s 
c;omo lo más difícil .de aprende1·. esto porque se le ha dado un manejo didáctico 

inadecuado en las aulas. Al iniciarse el primer grado, el niño deberá adquirir el 

concepto de número de acllerdo a su propio desarrollo para evitar futuros fracasos 
en la adquisición de contenidos matemáticos más complejos. 

r::n segundo término, se analiza el sustento teórico sobre el que se basa la propuesta 

con el propósito de vincular las alternativas con la teoría y la práctica sin descuidar 

los aspectos rescatados. L.a teoría psicogenética y la pedagogía operatoria han 
servido de ma1·co teórico para el presente. plantea1r1iento intentando con esto acercar 

lo rnás posible las <:Klividades a ia .lógica infantil. 

En el marco teórico se hace referencia sobre el sustento en el que se basa11 las 
aportaciones que se consideraron para mejorar el proceso enseñanza··aprendizaje en 
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Para finalizar en e! tercer capítulo la propuesta presenta alternativas metodológico
didácticas que se consider·an adecuadas para acce¡der· al concepto de número con el 
propósito de facilitar <J! rnanejc de este contenido en las aulas. 

De la misma manera, en la parte final de esta propuesta se presentan las 
perspectivas inmediatas que S<o refieren a la utilidad de éste documento en mi trabajo 
cotidiano y la posibilidad de que sea considerado por otros maestros como un aporie 
extraído del trabajo en Hi aula; finalizando con las conclusiones donde se hace una 
reflexión de la propia experienda, haciendo referencia de la bibliografía que se utilizó 
en la elaboración de este trabajo académico. 
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a. Definición del Objeto de estudio. 

En la escuela primaria existen múltiples factores que hacen de este contexto el 
lugar propicio para un análisis de las relaciones que se dan entre los elementos que 
la conforman y que van desde la más simple hasta:,;. Tirás compleja. 

Los procedimientos que se utilizan para arribar a nuevoe. aprendizajes, las 
estrategias que en el aula se siguen para propiciar que el niño de primer gn:1do 
adquiera el concepto de número. el punto de vista de los m<lestros que imparten el 
primer grado. respecto a las Situaciones que ellos propician en los mismos niños con 
el propósito de que se apropien del conocimiento, son algunos de los indicadores que 
se analizan en el presente trabajo. 

Primeramente se analiza si el maestro se prepara para dominar y conocer a 
fondo las estrategias para que el alumno siga un proceso lógico que Jo lleve a 
adquirir el concepto de número. 

Los alumflos de primer grado tienen caracter: :::.as propias y bien definrdas que 
lo hacen el elemento idóneo para iniciarse en el saber convencional y en este caso 
del concepto de número, de acuerdo a ciertos autores, dichas. car¡;¡cteríslicas se 
encuentran bien definidas por Piaget quien menciona que entr·e los 6 y 7 años de 
edacl el niño esta apto para iniCiw·~;e en las operaciones concretas. 

Existen dificultades para ensenar los contenidos de. matemáticas en el primer 
gmdc en las que se encuentra el desconocimiento. por parte del docente, de cómo 
al n1ño adquiore el concepto de número. este ha sido el motivo principal de esta 
refiexion ya que S(l notan muchos pmblemas que los alumnos presentan en grados 
subsecuentes en matemáticas y que implican otros trastornos como recl1azo, 
reprobación y desinterés por adquirir estos conocimientos. 



. 1 

1, 

: 1 

! 

' ' í 
' i 

1 1 
' ' 
' 1 1 
. ' 

f 1 

' 
1 ' 

l . 

3 

En el presente documento se reflexiona sobre el quehacer cotidiano <m las 
aulas, el papel tan Importante que el maestro desempeña para el bLJen desarrollo del 
aprendizaje en los niños. La func1ón específica que todo buen educador debe 
desempeñar y que en ocasiones olvida, sin justificar su trabajo profesional, vale la 
pena hacer un paréntesis y enlistar también sus distractores que lo han llevado a ser 
mero transmisor que constructor del conoc1mientu ,'!el niño, así se cometen errores 
enormes al confiar, más que nada, en la capacidad intelectual del niño, dejándole 
toda la responsabil'ldad a él y a nad1e más, ya que el niño solo sabré de números y 
más números a través del pizarrón, cuaderno y el lápiz, sin darle tiempo a construir 
su propio conocimiento; en el olvido quedan, muchas veces, los materiales concretos 
que harán arnbar al niño a un conocimiento sólido que evitaría muchos problemas 
subsecuentes, limitando por consiguiente un proceso lógico en las posibilidades de 
aprendizaje en los alumnos. 

L.as memorizaciones, repeticiones orales y escritas forman parte esencial del 
desempeño del alumno en el grupo; el maestro por desconocimiento obliga al niño a 
aprender de la manera menos apropiada. En la reformulación de los programas se 
nota una cierta aproximación al conslrLJctivisrno. más en muchos casos el 111aestro no 
domina esta teoría y por lo nliSrno sigue inventc:.:1:Jo estrategias qLJe el considera 
adecuadas aunque disten 111ucho de ser apropiadas para el niño. 

El maestro cree que su función prioritaria es cubl'ir ol progra111a, obligando al 
nií~o mas bien a mernonzar y repetir tantas veces corno lo considere necesario para 
que aprenda según el criterio del propio profesor, quien olvida lo primordial para que 
el niño se apropie del concepto de nC1mero. 

SegCm el pmgrama de pnrner grado, se considera que durante este ciclo escolar 
el nir'ío debe dominar la lectura y la escrilur·a incluyendo esto a la matemática como 
parte de su formación elemental además de que haya adquirido destrezas para la 
selección y uso de la información; solo fm la medida que el niño cumpla con 
eficiencia todos estos aspectos será capaz de atender otras funciones propias de la 



' ' . 1 

; i 

' 1 
. ' 
. 1 

1 

' 

¡ 1 

i 

. i 
f 

1 
!! 

' ' 

4 

escuela, sin embargo los resultados no son óptimos dado que en los grados 
superiores se nota el ¡·ezago sobre todo en matemáticas. 

En el primer grado el niño requiere atención específica dadas sus 
características, cada uno de ellos tendrá su ritmo de aprendizaje según su desarrollo, 
por esto requiere un tratamiento especial basado en sus propios intereses y es aquí 
donde se ha venido perdiendo la esencia de lo que como educadores queremos 
lograr. Si se persigue en este caso que los niños adquieran el concepto de número, 
habrá que hacer también el análisis sobre el camino que el niño debe recorrer para 
arribar de manera adecuad;;¡ a dicho concepto, en especial, EJsto es lo que se olvida 
muchas veces y que ha mostrado a la fecha, resultados poco alentadores en el 
aspecto matemático en los nif1os. 

Si las matemáticas forrnan parte de la vida di<1ria, la em;eñanza en particular del 
concepto de nt'Jmerc> debería ser así. de forma natural, sin limitar la espontaneidad de 
las actividades del niño, tan solo apoyarlas encaminándolas hacia donde queremos 
llegar, en las aulas esto es lo que en la actualidad hace falta. 

Es un desacierto considerar que el niño se ha apropiado del conocimiento 
cuando recita series numéricas o de igual forma las copia, en las aulas aún se hacen 

J ' ~ ' 

i 1 "planas para aprender", según la propia experiencia del maestro o también porque a 

' ' 

él así le enseñaron, ¡·etomando prácticas que por d<:tsconocimiento implementa en su 
grupo y que tradicionalmente se han venido aplicando por much.o tiempo agrediendo 
los intereses del niño, dando como resultado un alto fndice de reprobación en grados 
subsecuentes en el área de matemáticas. 

Las actividades m~1s importantes de desempeF1o profesional del maestro 
consisten en propiciar en el alurnno nuevos descubrimientos que lo lleven a un 

1 

, · proceso dinámico de reestructuración en los esquemas ya e¡stablecidos, al maestro le 
¡__ corresponde estar atento a cada nueva posibilidad de un nuevo descubrimiento del 

nil'ío La influencia que el maestro ejerce en el niño será decisiva, por tanto cada . 
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estrategia debe ser curdadosarnente seleccionada en un intento por llegar a un 
resultado óptimo en el desarrollo de la clase diaria 

Los contenidos de los programas de estudio que se desarrollan en las aulas, se 
con.sideran poco adecuadas, aunque es discutible córno el propio sistema educativo 
obliga al maestro a tornar actitudes corno las que Sí> mencionan, los mecanismos de 
organización que se . dan en los centros educativos siguen un proceso bien 
determinado que se desarrolla en la forma má~. conveniente al propio sistema 
dándole prioridad a múltiples cuestiones administrativas. 

La homogenización de los programas aplicados contemplan por igual al niño 
del campo que al de la ciudad, de la zonas marginadas que de quienes CU(~ntan con 
todos los servicios, abriendo un abismo entre las necesidades y los fines de la 
educación que es la de formar para la vida; no se puede imaginar que ios mismos 
instrumentos sean útiles en todos los estratos sociales, ante esta perspectiva el 
maestro ha sido preparado por igual no para el medio al que va a servir, su 
preparación también ha sido generalizada y esto obliga a los profesionistas del 
magisterio a formarse a través ele la práctica algunas veces con aciertos y otras con 
l1esacrertos y echando mano ele cuanto recurso le pueda servir en su desempeño 
profesional. 

[_as perspectivas del maestro en el trabaJO diarro pueden ser miJitiples, habrá de 
dársele más importancia a algunos elementos que son inelispensables en el proceso 
enseñanza··aprendizaje en el primer grado, cada alumno tendrá especial tratamiento, 
de manera que obtenga destreza mental y seguridad en lo que hace y resuelve de 
manera lógica en el aó>pecto matemático. · 

Ante esta .interrogante y por todo lo anteriormente expuesto, el interés sobre el 
cual gira el presente análisis es la de resaltar esta problemática en los primero~. 
grados de educación pnrnaria en el aspecto de la adquisición del concepto de 
número Los elementos rescatados en el presente trabajo están a disposición de 
quienes consideren útiles para su práctica diaria corno una aportación de quien como 
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cualquier maestro de grupo se enfrente a este problema y que se preocupa por 
encontrar nuevas alternativas qLJe lo lleven a mejorar su práctica diaria considerando 
que: 

1. En el aula no se ejercitan suficientemente las operaciones de clasificación, 
sel"iación y correspondencia dificultando la construcción del concepto de número. 

2. Los planes y programas actuales están organizados para que el alumno 
i adquiera procesos de maduración que le permitan arribar al aprendizaje del ' 

. ' 
' i 

: ] 

1 : 

¡ ¡ 

' . 
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concepto del número, mas la práctica real está muy alejado de esto . 
3 Los profesores desconocen los procesvs · lógicos de construcción de 

conocimientos en los niños, sólo se guían por los programas oficiales sin tomar 
en cuenta las bases teóriCEIS y los propósitos de adquisición en la autonomía 
intelectual. 

4. No existe una diferenciación para los alumnos acerca de lo que es conocimiento 
físico y lógico matemático, tomándolo como algo similar, es decir, se desconoce 
la naturaleza de las matemáticas. 

5. Los docentes desconocen el proceso de equivalencia, inclusión y pertenencia en 
las cJp0raciones lógico·- matemáticas. 

6. Es necesaria una adopción por parte de los docentes de una postura 
metodológica - didáctica congruente con el constructivismo que le permitirá 
acercarse más al conocimiento lógico del n1ño. 

El presente trabajo titulado "EL APRENDIZAJLDEL CONCEPTO DE NÚMERO 
Y SUS IMPLICACIONES EN EL Nl!\10 DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA", es el resultado de analizar las dificultades por las que los niños de 
educación primaria, pasan para acceder al aprendizaje de conceptos matemáticos. 

El contexto será la "Escuela pnmaria Juan Jacobo Rousseau" vespertina de la 
ciudad de Jojutla, Mor. perteneciente a la zona escolar 30. 
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b. Justificación 

La organización del sistema educativo en nu"lstro país está estructurado de tal 
forma que en el participan muchos elementos a qLiien se les asigna un rol especifico; 
directivos, coordinadores, jefes de sector, supervisores, maestros y niños cumplen 
una función dentro del sistema. 

El propósito de esta organ1zación es que funcione a la perfección y con la 
mayor eficacia, centraremos nuestra atención r:n .. los niños y los maestros, los 
primeros quienes forman los grupos y los segundos quienes los dirigen, los alumnos 
son la parte medular del sistema ya que de ellos se de-sprenden todas la 
necesidades del sistema educativo. 

A través de la práctica docente se llan detectado algunas deficiencias, si bien 
es cierto que a partir de la modernización educativa el enfoque en los programas se 
modificó con. respecto al anterior, esto no garant1za que el quehacer pedagógico 
también se haya superado. f_a refo1mulación en planes y programas a partir de 1993 
en el nivel primaria deja aun vacíos e incongruencias que sólo con la participación y 
compromiso de los profesores se pueden superm. 

Por lo anterior el Interés personal y profesional que guía esta propuesta 
pedagógica tiende a cubrir algunos de los vacíos oara que el niño sea favorecido 
profesionalmente en su proceso de construcción intelectual. Del mismo modo este 
trabajo académico tiene corno . finalidad que sea revisado arnpliamente por los 
profeson>s para que recuper·en herramientas teóricas y metodológicas que les facilite 
su compromiso profesional con los niños y la sociedad. 

Este trabajo es prodlJCio eJe la exper1encia que se . ha desarrollado durante 
muchos años con primer grado y de las reflexiones profundas entorno a los 
acontecimientos, es deeir, a partir de una práctica crítica por lo cual el nivel en que se 
analiza es micro, en el aula. 
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Piaget menciona que entre los 6 y 7 años de ed¡¡¡d el niño tiene la posibilidad 
de acceder al concepto de número. En los programas se not1:1 cierto enfoque 

constructivista, más algo SLrcede en la aulas {1ue han dado como resultado un 
importante rezago en el área de las matemáticas, los niños pequeños de primer 
grado son quienes resienten en primera instancia el impacto de este problema. 

Si Piaget recomienda que los nrr'íos deben manipular y tocar los objetos para 

concretar su aprendizaje, a los maestms se les ha escapado este detalle ya en la 
práctica diaria, olvidan este fundamento e inician en forma invertida sus 

procedimientos al dar tratamiento al concepto de número; el maestro al enseñar el 
número dos lo enuncia verbalmente y escribe el símb':llo gráfico, después mediante 
cJibujrtos le senala dos objetos consider·ando que el niño ya se apropió de tal 
concepto, olvidando la importanc'la del manejO de material concreto. 

El maestro pierde de vista muchas cosas que le serán d.e gran util.idad y que le 
facilitarán el traiJajo en el grupo. La enseiianza no debe limitarse tan solo a .las cuatro 
paredes del aula y tampoco es solo el maestro el que debe dar, los niños tienen 
experiencias respecto a los números que el maestro dl;lberia tornar en cuenta al 
iniciar cualquier aprendizaje. El niño aprende de cualquier situación al realizar 

conteos y a visualizar las grafías de los nlJmeros, su experiencia previa a las 
nociones formales son importantes, mas en el aula se le limita, no cuenta con la 
libertad de accionar libremente sobre los objetos, el cuaderno y el lápiz · son sus 
materiales con los que el maestro pretende que aprenda 

Los recursos de los que el maestm dispone son múltiples pero pocos se 

aprovech¡:¡n, se les da más importancia a los que pudi¡:¡ran carecer de significación 

para el niño, un mundo de lápices. cuadernos y papeles pero nada más; los niños 

no tienen la oportunidad de expresarse ni física ni emocionalmente, sus experiencias 

escolares son repeticiones escritas y orales que agreden sus intereses lógico 

intelectuales y esto pone una barrera a su desarrollo cognoscitivo. 
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Las experiencias de los niños no son tomadas en cuenta por el maestro ya que 
este último olvida que para entender al nirio es necesario que olvide que es adulto y 
se ponga a su nivel . que JUegue con el, que le guste lo que al niño le gusta que su 
lugar no es tan solo atrás del escritorio con el propósito de lograr una disciplina 
militar que atemoriza a los pequeños y otras conductas que se observan 
cotidianamente en el maestro y que a la vez limitan el desarrollo mental del niño. 

Cuando el niño adquiere dE1 manera apropiada el concepto de nlimero es decir, 
cuando clasifica, ejercita la correspondencia y la seriación a través de objetos, puede 
decirse que dicho concepto habrá de estar plenamente consolidado para adquirir 
nuevos aprendrzajes matemáticos. Si el niño qLre se encuentra en el periodo de las 

' operaciones lógicas según los estudios de Piaget es considerado por· el maestro 
como un sujeto ávido de aprender, de explorar y de conocer el mundo que le rodea 
siempre en busca de una respuesta que los satisfaga, recorrienqo y regresando por 
el mrsmo camino, tantas veces como el mismo lo exija, tendrá abierto un cúmulo dEl 
experiencias que lo convierten al mismo tiempo 0n el descubridor de su propio 
conocimiento, aquí es donde hace falta puntualizar y hacer que el maestro también 
entienda y comprenda la importancia del tratamiento que debe seguirse en la 
enseñanza del concepto de número en los niiíos de primer grado y que en los 
salones de clase se olvida por el trempo limitado que los educadores tienen para 
cumplir con un programa bien especificado de planteamientos mismo que ha sido 
diseiíado sin contemplar los ritmos diferentes que tiene cada niño para aprender. 

L.a adquis1c1ón del concepto de nt1mero se da a través de acciones concretas, si 
comenzamos por estas acciones tal vez. en un tútiJro en las. escuelas se estén 
formando los futuros escolares a quienes la matemática les resulte amena y fácil de 
aprender 
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c. Objetivos 

Partir de un21 1dN1lificadón previa que permita al maestro valorar el grado de 

dificultad que tienen los niños para llegar a la construcción del concepto de 

número, con base en los fundamentos de la teoría psicogenética. 

Sugerir alternativas relevantes que lleven al n'1ño al apmndizaje de los 

contenidos maternátiGos de primer grado, sin descuidar ni descontextualizar 

sus 1ntereses apoyadas en la Pedagogía operatoria. 

Proponer estrategias metodológicas ··· didácticas mediante el jlJego que 

p13rmitan al niño acceder al aprendizaJe de los números a través de las 

operaciones de clasificación, seriación y correspondencia. 
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A.· REFERENCIAS TEORICAS DEL SUJETO Y DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1).· Referencias teóricas del sujeto de estudio. 

La Psicologfa genética en los niños de primer grado. 

El conocimiento de las estructuras del pensamiento lógico del nino han 

permitido acercarse cada vez más a los educadores a esa lógica, intentando 
profundizar m<ís su conocimiento sobre las teorías de aprendizaje. 

Psicológicamente todos los niños pasan por estadios que les permiten 

avanzar en el aprendizaje, unos antes y otros después, pero ninguno habrá de 
saltarse ninguna etapa, cada nueva éxpe1·iencia h:~':;~á de integrarse a la información 

ya establecida para llega.r a una o1·ganización lógica de su pensamiento. 

Jean Piaget con gran interés por dejar pl<lsmadas sus experiencias sobre 
có1no e1prenden los niños, realizó investigaciones sobre el desarrollo infantil, las 

i ' cuales d1vidi6 en etapas o estadios qLie sirven de sustento teórico para quiemJs se 

desempelían como educadores. 
! : 

' ' 

1 . 

Su teoría del desarrollo cognoscitivo caracte1·iza el crecimiento intelectual 

del niño en etapas de esta manera: 

'la. Etapa. Estadio sensorio motor. O A 2 años 

Piaget menciona que en este periodo es el de las acc.;iones, de los movimit:mtos y las 

percepciones sin lenguaje. Utiliza los reflejos y lt~ primera sensación adquirida. En 

pocos rneses el niño consigue combinaciones Ilimitadas. 
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2• Etapa. Estadio preoperacional. 2 a 7 años. 

El nn'ío empioza a ut!liz<Jr el símbolo, irTragina y drferencis pal01bras de las cosas no 
cor-rectas. Su pensamiento aún es primitivo y sus fijaciones duran poco. En este 
estadio el pensamieríto del niño aún carece de lógica. Presenta también dificultad 
para secuenciar, y no es capaz todavía del Manejo de reversibilidad y conservación 
de la cantidad. 

3" Etapa. Estadio de las operaciones concretas. 7 a 12 aflos 
El niño alcanza un mayor grado para el manejo de oper-<lciones lógicas aunqLH:l su 
pensamiento está limitado a problemas concretos, maneja situaciones reales y 
concretas que no <'1stán muy alejadas de su propio entomo, <H)n en este periodo el 
niño necesita de planteamientos con cosas concn:~tas para llegar a comprender y 
asimilar cualquier situación. 

4" ¡:;t.,pa, El>t<H.iio.de las opamciones formales, 12 a 14 años 
E'n est<l p~Hiodo el i.ndividuo va más alié de las situaciones. reales presentes. Ei uso 
del pcmsarniento simbólico es un rasgo en e$ta otap¡;, del proceso de razonamiento ~. 

Entre el segundo y tercer estadio se encuentra el niño que ingresa a la escuela 
primaria puesto que a er>a edad el niño tiene .todas las posibilidcldl'lS de acdonar y 
percibir coordinadamente de manera interiorizada ei m Lindo .que le rodea. El uso de 
fmses gramaticalmente coordrmtdas twrá da. su desanvolvimrento dentro. del .el grLJpo 
IJn acto congruente. 

El juego a .. través del cual el nitío se sociabiii·~;'. constituye el instrumento que el 
utiliz.a en su propio <mrendizaje L<lS posit)ilidades que ofrec<~ el juego son rmíltiples, 
Grr1 <:ll, juego .simbólico el nir'ío act(m verbal y cqrporalrrmnte con su entorno 
manipulando y dándole. vida. a los objetos. !legando. a convertir. IO"l objetos en 

r- " id e<> S ret'on"iadas· de • SweilsónLeland C ·'Una ieOfía madur~ICional ·• c6gniltva"- Antológra ·r eorí<l 
clel aprendizaje. L E. '94. U P N. S. E P l0 1'1g 203-21;i. 

1 -

1 ' 



r 1 
' j 

: 1 
1 

' 1 

: 1 

; 1 
! ¡ 

1 l 

! i 

' 1 
' 
' 

i ! 

1 ' 
1 • 

1 ' 

1 1 
1 • 

1 . 

1 

i . 

¡-· 

1 ' 

1 
1 • 

14 

símbolos "l_a función simbólica consiste en representar una idea, un suc¡;¡so, un 

objeto, una situación, un afecto etc" 1
. 

El juégocontribuye a la socialización como una parte del proceso evolutivo del 

desarrollo infantil un niño introvertido tiene poc:";; posibilidades de accionar e 

interactuar con lo que le rodea. 

Es importante considerar el manejo de la madurez biológica y psicológica con 

que se deben caracterizar los niños egresados de preescolar, carecer de los rasgos 

específicos al ingresar a la escuela primaria constituye un problema al que más 

adelante se enfrentará el niño. 

Aprender los conceptos numéricos no es fácil para el niño que ingresa a 

educación primaria, ya que en este aprendizaje el niño construye su conocimiento a 

partir de sus propias experiencias y de las oportunidades que tenga para cuantificar (:l 

interactuar· en contextos qu~' le resulten significativos, es apremiante objetivizar el 

aprendizaje de los números para responder a. las necesidades para captar el orden 

ya establecido socialmente, analizar corno el niñc :2 tmvés de la acción conoce su 

propta realidad con acciones corno reunir, separar , repartir, ordenar, etc., 

manrpulando objetos concretos que le permitan posteriormente interiorizar el 

conocimiento. 

2).- F?eferencias. te6ricíls del objeto de estudio 

Algunos autores manejan conceptos de lo que es ¡~1 número corno: el resultado 

de la síntesis de. la operación, de la clasificación y de la operación de la seriación; un 

número es la clase formada por todos los conjuntos que tienen la misma propiedad 

numérica y que ocupa un rango en una serie, esto perrl'lite comprender de manera 

más precisa el proceso a través del cual los niños construyen el concepto de nún1ero 

1 CABREF<A Angulo Anlonto. Tesis El juego en Educ. l0 reescolar. UPN "el ¡,tego en la teoría 
Pstcogenélica de Piaget" pág. 29. 
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y de qué las decisiones que se tornen en el grupo para élplicar dicho proceso 

responda a las necesidades y características psicológicas del niño. 

Cuando al niño se le permite "juntar lo qLie va junto'' o "separar lo que no va 

con todo" decirnos que está clasificando por léls cualidéldes de los objetos, dichas 

cualidades el niño las establece según su propia lógica en el manejo de rnate1·ial 

concreto, el niño puede hacer tantas clasificaciones corno su propia imaginación e 

invención se lo permitan "juntar lo que le guste", . "separar lo que no le guste"; 

separar forrna, tamaño, color, consistencia etc., la dasificación el niño puede hacerla 

de manera concreta con juguetes, mobiliario, las plantas de la escuela etc. hast<l que 

pu,da realizarlas de manera abstracta, corno pensar en los nombres de las personas 

de su familia o los. animales que hay en su hogar, así S<i estará remitiendo a las 

experiencias de su propio entorno, el maestro deberá animar y dirigir este proceso 

con sugerencias e intervenciones en el rnornento adecuado. 

La clasificación permitirá al niño apoyar la construcción d<~l concepto ck~ 

número. Existen muchos criterios para clasificar los elementos de un conjunto como 

ya se ha mencionado, los objetos se pueden clasificar por la cantidad de el(;lmentos o 

sea pOI' su propiedad nurné1·ica. 

Asi cuando se hacen colecciones de cinco elementos se está haciendo una 

clasificación y aunque no se tornen en cuenta las semejanzas cualitativas entre los 

ObJetos, .Si se tome en cuenta la nlimerosidad de, los conjuntos esto se mlrJ.¡¡¡ a través 

de .las cantidades de los e.lernentos d<; cada conjunto o se¡.¡ QiJJ.QQ, el número oinco· 

pertenece a la clase <je conjuntos qur,o tienen cinco eler.n.entos. 

Cuando se hacen colecciones considert~ndo como tínica propiedad ruiJL.teD.flQ 

cinco_ele.DJJ).Qtos, se est:§ haciendo una clasificc;¡ción, aquí no se han tomado en 

cuenta las sernojanzas entre los objetos, sino el número de ob.ietos de los conjuntos, 

esto medido a través de la cantidad de los. mismos elementos .. En este caso el . ' ' . 

rrúrnem cinco pertenece a la .clase .de conjuntos que tiene cinco elementos. Cuando 

se realizan actividades de repartición, se distribuyen los objetos en partes iguales y al 
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hacer esto el niño estará clasificando por medio de una propiedad numérica que al 

igual que en la historia de la vida del hombre le permiti1·á organizar todo lo que le 

rodea y al . niño particularmente le estará proporcionando elementos para la 

construcción de la noción de número. 

La clasificación a través de actividades recreativas harán más eficiente su 

desenvolvimiento, una de la metas fijadas en el presente documento es permitir al 
1 1 • 
. ' nino ser participe y actor de su propio aprendizaje induciéndolo para que aplique los 
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nuevos conocimientos en su propio contexto, g~J.iándolo de manera que adquiera 

nuevos conceptos con esa misma lógica con la que el ha aprendido sus esquemas 

ya establecidos. 

En la clasificación existen otros dos tipos de relaciones; loa pertenencia y la 

inclusión. La pertenencia se basa en las semejanzas, por ejemplo aquf. se dice 

cuando un elemento pertenece a esa misma. clase por sus semejanzas con lo otros 

elementos del grupo. La inclusión se puede decir que son las subclases de las clases 

iniciales por ejemplo, clasifico las frutas verdes y las frutas amarillas en este caso las 

subclases serán pera y tuna (fruta verde) y plátano y naranja (frutas amarillas). 

La seriación es ot1·a operación que interviene en la formación del concepto de 

número, Cllando el niño establece relaciones entre elementos de un conjunto como 

"más grande q\Je", "más pequeño que", el niño ;)Siará haciendo. series en forma 

creciente y decreciente (reversibilidad), el niño pasará por dif~rentes etapas corno 

comparar primero dos elementos, después tres, después intercalará los objetos 

hasta llega¡· a formar "escaleritas" permitiéndole establecer criterios respecto a la 

formación del concepto de número. 

Senación tiene dos propiedades que ia caracteriza: La transitiyidad y la 

reciprocidad. La transitividad es el establecimiento de las relaciones entre los 

elementos de una serie y el siguiente con el posterior o. sea las relaciones que se dan 

entre el primer elemento y el último de una serie; Tornemos el ejemplo siguironte: Si 
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,Juan es mayor· que r_ola y Lola es mayor que l.ucy entonces ,Juan es mayor que 

Lucy, estableciéndose el aspecto de transitividad entre el primero y el último. 

La reciprocidad es cuando cada elemento de una serie tiene Lrna relación tal 

como elemento inmediato de manera que al invertir el orden de La comparación, 

dicha relación también se invierte, asi si comparamos a Lola con Lucy, Lola es más 

grande que Lucy, y si comparamos a Lucy con Lola, Lucy es menor que Lola; La 

reciprocidad permite considerar cada elemento de una serie como término de dos 

relaciones inversas, en una r·elación de forma decrecient'~ (mayor a menor) cada 

elemento a excepción del primero y del último es al mismo tiempo menor que el 

anterior y mayor que el siguiente: l.ola es mayor que Lucy y Lola es menor que Juan 

Cuando se prescinde de la cualidad lo único que permitirá diferenciar cada 

unidad de las demás es el orden que se establo·:·s, para evitar la repetición o la 

exclusión de alguno de ellos se establece 101 eqrJivalencia numérica a través de la 

correspondencia. El procedimiento más aceptable en esta operación es la de poner· 

los elementos término a término, esta correspondencia biunívoca establece 

re.lac1ones uno a uno entre los elementos de dos o más conjuntos a fin de 

cuantificarlos, considerar todos estos pasos. en los niños pequeños para llegar al 

concepto de número habrá de esperarse un resultado óptimo en los aprendizajes. 

La seriación permitirá al niño establecer relaciones comparativas entre los 

elemento de un conjunto ordenándolos según sus diferencias, la seriación puede 

darse en forma creciente o decreciente (de menos a más o de rnás a menos.) 

La seriación se distingue de la clasificación porque cuando se clasifica se 

forman conjuntos estableciendo relaciones de fiemejanza en f1Jnción de las 

propiedades c.omunes de cada elemento. 
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Aspectos que caracterizan la seriación: 

•:• ·No siempre se pueden realizar en forma concreta, en este caso es necesario 

establecer una relación mental de ordenamiento. 

•:• Cada elemento debe mantener una relación mayor que o menor que con el 

contiguo. 

•:• La posición de cada elemento no se puede cambiar porque las relaciones 

comparativas entre ellos se han establecido en base a una referencia, la cual 

determinará el lugar que debe ocupar 

•!• Al ordenar una serie ya sea de mayor a rnenor o de menor a mayor se 

establecen relaciones comparativas entre los elementos ya sean concretas o 

abstractas . 

•:• Ning(m elemento quedará fuera y cada cual ocupará el lugar preciso dentro de 

la misma serie de acuerdo a las relaciones que guarde con los demás 

elementos. Así cada acción estará de acuerdo a la anterior con un orden 

lógico. 

•:· La trt>nsitividad será el establecimiento de una r·elación compérativa entre el 

elemento de. una serie y el que le sucede y este con.el siguiente para deducir 

cual es la ¡·elación entre el primero y el último. Cuando el niño establece que 

mamá es más joven que papá y éste es rnás joven que abuelito; se deduce 

que mamá es más joven que abuelito, esta.bleciendo las relaciones existentes 

entre los elementos de la serie. 

•:• La n':ciprocidsd será la posibilidad. de est¡;¡blecer relacir)nes simultáneas y 

recíprocas entre dos elementos de una serie de manera que si invertimos la 

comparación se inVierte la relsción. Esta propiedad tendrá que ver con la 

reversibilidad del pensamiento que según Piaget se logra después de los siete 

~~ ocho años. Del ejemplo anterior se deduce que mamá es más jove¡n que el 

abuelito y recíprocamente el abuelito es menos j.oven que mamá. 

En todo este proceso donde las operaciones de seriación y clasificación se 

llegan a fusionar en la .correspondencia hasta llegar al .concepto de número, 

permitirán integrar también progresivamente en forma específica· y general la 
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habilidad de enunciar verbalmente con mayor seguridad y certeza los términos 

pequeño, grande, largo, corto. ancho, igual, parecido, poco, mucho, menos, quitar, 

aumentar, etc, permitiéndole al niño la posibilidad de ejecutar operaciones 
1 

: estableciendo relaciones de conceptos ya interiorizados y el manejo de ideas 

abstractas previamente construidas y anticipadas como la culminación en el manejo 
1 1 de pruebas mentales. Cu<Jndo el niíio realice la operación correctamente estará 

integrando un conocimiento nuevo a los ya establecidos, estas conductas se darán 

: 1 con mayor frecuencia y complejidad conforme el proceso de asimilación y 

' 1 

¡ J 

: : 

acomodación avance. 

Las acciones que el niño debe prácticar son innumerables ya que como el 

hombre prehistórico inició su sabe con base en las necesidades de su propia vida 

primero ante la necesidad propia de cuantificar sus pertenencias ya fuera con 

palitos, con marcas, haciendo uso de los miembros de su cuerpo y después por la 

necesidad de abreviarse el largo camino que implicaba este proceso para llegar a la 

S1stemat'1zación de lo que ahora. son las matemáticas, esta ciencia. ha permitido 

abreviar tiempo y espacio convirtiéndose en el instrumento indispensable para 

resolver .los problemas que la vida diaria nos plantea. 

8, Importancia .del Aprendizaje Informal y sus Implicaciones en el nir1o de 

[ , primer grado. 

¡--

Al abordar . los conceptos de la matemática formal o convencional, 

consideramos la importancia de la función que desempeñan los conocimientos 

informales corno antecedentes del pensamiento infantil en los niños a su ingreso a la 

escuela primaria. E:n el niño constituye su marco referencial, sus experiencias 

previas, ser·án las conductas que manifieste antes de adquirir cualquier conocimiento 

inducido, primero por la necesidad de comunicarse y expresarse con lógica dentro de 

su contexto y después por comun1carse con la propia lógica que la sociedad impone 

como formas ya estableci.das convencionalmente, "E:I hombre ha ido construyendo 

una serie de mecanismos que le permiten un acercamiento al mundo de los objetos 
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por medio de símbolos"2
. Consideremos entonces como los niños que tienen más 

acceso a los medios de comunicación, a los libros o que en su caso convive con 

personas con cierta escolaridad son también quienes tendrán más facilidad para 

: ' acceder a ciertos conocimientos; por el contrario quienes carecen de este tipo de 

1""1 

~ 1 
1 
1 

: 1 

¡ : 

experiencias comunicativas tendrán más dificultad para acceder al conocimiento 

formal, su expresión verbal será también más pobre por no estar en contacto con los 

objetos concretos, desconocerá en gran parte la diferencia entre nC1meros y letras y 

esto hará que se le dificulte más adquirir el concepto de nC1mero ya que no tendrá 

una idea previa que le posibilite la comprensión y la anticipación de una idea, 

consecuentemente el niño toma las tareas escolares como una situación que difiere 

mucho de su propio contexto ya que todo lo que se le enseña es ajeno a sus 

vivencias; lo anterior habrá de analizarse, ya que los planes y programas han sido 

diseñados para todo el país; se planea por igual para la zona rural que para la 

urbana, para ricos que para pobres; analicemos cómo conceptualiza cada quien, 

cómo ant'1cipa y cómo procesa dicha información. 

las anticipaciones de cada cual serán diferentes de acuerdo al medio en que se 

desenvuelva, de una a otra escuela aunque sea en la misma localidad, cada uno 

tendrá sus propias. exigencias y aspiraciones, sus ritmos para aprender estos 

factores serán indicadores para que el maestro avance o retroceda en cuanto a 

[ · aplicación de contenidos, vale la pena hacer un paréntesis para detectar estos 

indicadores que nos darán la pauta para <JI avance en el procEJSO enseñanza-

1 

1 ' 

f---
i 
' ' 

aprendizaje. 

Por trad'1ción,. en la escuela el concepto de número el niño no lo adquiere 

partiendo de una problemática de su propio contexto más bien se persiguen 

intereses ya sea para satisfacción del maestro a qUien le apremia en la mayorfa de 

los casos que los niños aprendan para cubrir el programa, dejando a un lado las 

experiencias previas dEll niño al ingreso a la escuela primaria. 

2 JAIME Rodríguez César y Morton Victoria "Desarrollo cognitivo del níño rural" Coloquio 
Latinoamericano de educación a marginados. Xalapa, Ver. ,986 pág. , UPN Antologla Matemática 1, 
en la Escuela, pég 3 
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Nos remitiremos al sistema de numeración convencional que es el resultado de 

un largo proceso elaborado y comprobado, aplicado a lo largo de la historia y que ha 

dado como consecuencia una ciencia exacta de gran utilidad para el hombre actual, 

acercándonos a una idea de cómo los educadores tratamos de que el niño aprenda 

de forma inmediata la utilidad y la función de los nC1meros; estar en contacto con 

números y letras difiere mucho de un conocimiento ordenado y con metas 

específicas: esto no dejan de ser tan solo experiencias y la función del maestro es 

aprovecharlas de la mejor manera para integrmlas al proceso que seguirá la 
'· •·· 

aplicación del aprendizaje del concepto de número. 

El nir1o en su desarrollo evolutivo construye de manem subjetiva sus propias 

nociones de cada objeto en su mundo Circundante, tiene su propia lógica para 

elaborar hipótesis a partir de lo concreto; el maestro de primer grado habrá de 

detectar las nociones que el niño . ya tiene consolidadas para iniciar nuevos 

aprendizajes. 

' ' ' 
l.a comprensión y utilización de los números como signos gráficos suponen un 

largo procesos de operaciones lógicas ( seriación, clasificación, correspondencia) es 

a través de estas corno el niño realiza exploraciones mentales que lo llevan a 

1 aproprarse del conocimiento. Estas operaciones lógicas el niño las realiza antes de 
1 ' 

¡-· 
1 

entrar a la escuela, al jugar a las canicas nota que él tiene más o menos según su 

propia lógica y .experiencia, también separa dos canicas pequet'las de una grande 

(clasificación) ordena los carritos del más nuevo al más viejo (seriación), etc. 

"El aprendizaje de /os nií'ios depende en gran me.dida del entorno socia/ y de las 

oportunidades que brinda para relacionarse con /os iguale.s en f!/ entorno de tareas 

intelectuales ". 3 

--· -------------
3 LAURENT B. Resnick y VVendy W Ford. Piaget y el desarrollo de leas estructuras cognitivas. "Los 
problemas matemáticos de la escuela" Antología complementaria UPN. Plan 1994. P. 102 
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La transmisión social es un factor d\:Jcisivo en la formulación de hipótesis en el 

nino, y que toda información que el recibe de su propio contexto lo estará 

enfrentando a nuevas situaciones en las que se conflictúe lo ya establecido 

induciéndolo a resolver cada nueva situación como un medio de adaptación 

relevante en su propio aprendizaje 

El desarrollo evolutivo del nino considera que este construye de manera 

· , concreta sus propias nociones de cada objeto, si se le permite interactuar libremente 

habrá de descubrir las distintas características de lo que esté manipulando y cómo se 

comporta cada objeto ante las acciones que realiza con ellos. 

1 ' 

! 1 

! 1 

Piaget afirma que a través de las operaciones lógicas de seriación y 

clasificación el nil'io llega a adquirir el concepto de número, y que estas operaciones 

el niño las realiza antes de empezar la ensel'ianza formal. 

"El medio social en el que .~e desenvuelve el niño le proporcionan el tipo de 

experiencias determinadas que conducen a obtener un conocimiento del mundo 

(1iferente segün su procedencia socia/'4 

En la escuela el niño está lleno de temores ante el fracaso en lo que le es 

propio que ahí se aprenda, este temor es lo que lleva a la gran mayorfa de alumnos a 

renuncim a su lógica individual p1ara situarse en las acciones formales que le impone 

ls convencionalidad en la escuela, cada uno tendrá posibilidades diferentes, 

intereses tsmbién diferentes, reflexionar sobre la<- ¡~·:li:cticas diarias deberá conducir 

también a mejores expectativas y mejores 1·esultados en el trab~jo diario, ninguno es 

igual a nadie y en la escuela el maestro puede proporcionarle al nir'io la experiencia 

que también le permitan acceder al conocimiento. 

4 FORTUNY Joan y LeaL Aurora "Lenguaje y realidad" en la Pedagogía Operatoria. Monserrat Moreno. 
¡m enfoque constructivista. Barcelona Laia. 1983. p.p. 157- 169. Antologla la Matemática en la Ese. 
UPN plan 1985 p.43. 
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Las primeras experiencias que los niños tienen con los n(1meros es el 

r , aprendizaje verbal, aprenden a contabilizar enunciando todo, así antes de adquirir el 

concepto de número los niños realizan conteos verbales como uno, dos, tres, cuatro, 

etc , ya sea apoyándose en sus dedos o en objetos que según su lógica pueden ser 

contados. Un gran porcentaje de niños a temprana edad realizan este tipo de 

' ' • 1 
conteos y cuando dominan la secuencia numérica podrán utilizar el número para 

asignar convencionalmente los nombres de los números correspondientes a cada 

objeto u objetos, creando un vinculo entre el objeto y la palabra. 

Para que el niño llegue a un nivel más o menos estable en la adquisición del 

concepto de número, habrá también de haber realizado confrontaciones con su 

propia realidad, comprobando todo lo adquirido en su contexto con las nuevas 

experiencias. 

La adqLiisición del concepto de número no tan solo es el resultante de la 

asimilac'lón y la acomodación que operan mediante las operaciones de 

seriación y clasificación, sino las experiencias que estas operaciones han 

significado para el niño. 

Para comprobar los conteos verbales de los niños a temprana edad entrevisté a 

David de cinco años y ocho meses, próximo a ingresar a la escuela primaria. 

(r·emitirse al anexo 4 pág No. 76 ). Por medio de esta experiencia se nota como el 

niño aunque tenga las situaciones cerca no adquiera el concepto de número si no 

· tiene el desarrollo mental que se requiere para que se dé este proceso de manera 

natural y que su aprendizaje estará· supeditado a sus momentos evolutivos. Las 

experiencias que los niños aportan a su pr:;,~;io aprendizaje el esquema 

preconceptLral o la base psra un aprendizaje formalizado. 

La adquisición del concepto de número Sí:lrá un largo camino que el niño tendrá 

que reco.rrer formulando hipótesis equivOCÉ!ndose, volvietldO al punto de partida, 

equivocéndose y volviéndose a equivocar a través de un proceso lento pero seguro 

que el maestro tendrá que vigilar creando las situaciones propicias para que el niño 
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constate su error y su acierto hasta comprobar lo que inicialmente se había 

propuesto. 

L.a informalidad h<lbrá de considerarse las formas no dirigidas a través de las 

cuales se adquiere según el conocimiento. El niño aprende de cualquier situación, las 

relaciones que el mantenga ya sea con objetos o con cualquier cosa de su entorno 

habrán de proporcionarle conocimientos nuElvos a través de cada experiencia el 

habrá de acrecentar su propio saber, así al ingreso al primer grado posee ya un 

cúmulo de conocimientos los cuales solo hace falta dirigir de manera apropiada para 

.consolidar los nuevos planteamientos de la escuela, lo ya vivido habrá de servirle de 

marco de referencia para apropiarse de lo que se propone aprenda en primer grado. 

C.· Reflexiones sobre los problemas qu~~ enfrenta la enseflanza del concepto de 

número 

a ·· él juego y su importancia. b.) Ruptura entre el ntvel preescolar y primaria. 

c.- Repmsentaciones gráficas .. 

Tradicionalmente por generaciones de educadores, la enseñanza ha seguido 

un patrón difícil de erradicar, en las aulas de primer grado las representaciones 

gráficas son los planteamientos que los maestros proporcionan a los nifíos, el 

maestro pn:~tende que el niño adquiera el concepto de nú.mero por medio de gráficos 

o haciendo enunciaciones verbales obligando al nir1o a prácticario . una y· otra vez, 

limitando las actividades de los niños a repeticiones tanto hablacleiS corno escritas. El 

maestro da por comprendido equis número cuando el niño lo nombra, lo señala y 

hasta lo escribe perdiendo ele vista lo fundamental que es ia lógica que el nifto 

adquiere de ese número. 

Adquirir el concepto de nlirnero en el primer grado es algo más que decir "r>ste 

es dos'' y presentarle el signo o grafía; par<1 alcanzar el concepto de número el niño 

de primer grado tiene que pasar por un proceso, que se da a través de avances y 

retrocesos hasta alcanzar un equilibrio mental entre los conocimientos previos y los 
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que se pretenden alcanzar Todo buen educador debe seguir paso a paso cualquier 

procedimiento ya que de abreviar el camino puede dar resultados negativos, es 

imprescindible darle especial importancia a las experiencias de los niños para 

alcanzar los contenidos. 

Los planteamientos constructivistas reconocen de manera decisiva el papel 

activo que tiene el niño en la apropiación y construcción del conocimiento, los 

conceptos teóricos pueden llevar a los educadores a una reflexión de su práctica 

docente. La teoría psicogénetica permitirá darle . "::í importancia que ¡·equiere el 

desarrollo de las relaciones lógicas en el niño, permitir que el niño construya 

conceptos matemáticos será la base de una enseñanza más sólida. 

La escuela es el medio en el que el niño aprende cuál es la función de l<1s 

números, el maestro es el vinculo entre el niño y dicha función, el número se 

convierte en el medio por el cual el niño hará uso de la memoria, evocará situaciones 

como la visualización y dará uso familiar a los núlm>ros como el n(1mero de su casa 

el número de teléfono, el dia d•e su cumpleanos, etc 

Las escuelas se convierten en el lugar ideal para la ensEil'ianza de los conceptos 

numéric.os y es ahí también donde se deben prop1ciar situaciones que aterricen en 

aprendizajes significativos, planeados por el maestro en el momento adecuado, 

reconociendo en pr-imera instancia el papel activo r.:ei '1ii\o . 

. · A través del juego, el niño imita tod.c lo qLie ve a su alrededor, un contexto que 

ya ha sido ordenado y establecido a través del tiempo y de la historia, es por el 

juego que Hl niño adquiere nuevos aprendizajes estructur·ados sistemáticamente, 

consecuentemente de los estímul.os que se le proporcionen dependerá notablemente 

su aprendizajfL · 

En el aprendizaje se encuentran contempladas las tres esferas del 

conocimiento: afectivo, cognoscitivo y psicomotríz, a través del juego se le puede dar 
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tratamiento a cada una de ellas ya qur? el T'lll"lo aprEulde a relacionarse con los demás, 

a valorar el sentido de cooperación y a adaptarse para vivir en sociedad. El niño de 

primer grado es egocéntrico, una caracterrstica muy propia de su edad, más a través 

del juego se propicia una integración del grupo que lo lleve a ser partícipe de 

actividades propias a sus intereses estimulándolo a respetar las reglas y la tolerancia 

entre C<'lda nueva actitud de sus compañeros, a través de los juegos con reglas el 

niño acepta y comprende que todos tienen derechos y obligaciones como el "la 

evolución social del niño procede del egocentrismo de la asimilación a sí mismo y de 

la indiferenciación caótica en el grupo, a la reciprocidad, a la comprensión mutua y a 

la diferenciación fundada en la organización disciplinada"ó. Estas prácticas aportan 

una importante influencia en el comportamiento del n1ño y (Jil la formación de su 

carácter. 

Analicemos cómo el niño a través del juego asimila propósitos y actividades 

nuevas para cubrir su propia satisfacción y no por satisfacer la del ¡;¡dulto porejemplo 

cuando un niño juega "cucuruchos". lo hace tl.'ln solo por el pll.'lcer de dominar lo que 

el está haciendo. el juego es una herramil1nta que ie .puede permitir al maestro tener 

lllUitiples ¡·ecursos propios para los niños. 

Considerar desde un punto de vista pedagógico el juego permite también 

desarrollar la autonomía de los n1ños, respetando su integridad, sus intereses y sus 

espacios de juego, respetando el mismo juego corno 1m recurso de alcances 

ilimitados en el aprendizaje, 

DeGdfl el punto de vista estructur<.d el juego en educación pf'et1ncolar es la parte 

fundamental de la formación del nir'lo, en cambio en educación prirnana en los 

primeros grados se torna como un recurso más. 

0 Pfii.ACIOS, J. :LfiagQL_lSLedgcación QQJ.J'ª-ªºQión_en Palacios J. "La cuestión escolar". Lic. en 
Educación Básica UPN sexto curso optativa. Paquete del autor J. Piaget. P 28 ,. 
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Los niños de primer grado conservan aspe(;t~:s importantes en sus intereses, 

uno de los cuales e.¡; el juego como parte insustituible de su desarrollo y que debiera 

estar presente Bn todas las actividades de la escuela ya que a través de el se le 

permite al niño la· libre búsqueda de sus propias soluciones ante los retos que le 

significa la enseñanza formal. Tanto en libros de texto como en los programas se 

11 sugieren actividades que se desarrollan a través del juego , el maestro es autónomo 
i ! 

para desarrollar los contenidos con las estrategias didácticas que más se acerquen 
' ' : ' a las características del niño de ese grado, aunque cabe analizar también la 1 1 
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formación del maestro quien en muchos de los casos carece de conocimientos 

teóricos qlle le permitan sustentar su desempeño profesional con un profundo 

conocim:ento. 

Se nota como del paso del nivel preescolar a primaria los intereses del niño no 
1 ¡ 
1 : son considerados en un gran porcentflje al.· apH~<;r los contenidos, las tareas 

propuestas tanto en un centro educativo como en el. otro pierd.en por completo una 
1 ¡ 

1 · secuenqia y as también !a .. intEmcionaliclad que rige el desarrollo evolutivo del nifío, ' ' 
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. como consecuencia se ha notado un importante f¡-acaso eh el ér,1a de la rnaternática .. 

Las representaciones graficas son la consecuencia lógica de que el niño dibuje, 

copie y de significado a tal dibujo, asociar lo dibujado con .alguna expresión de su 

propio pensamiento. Los signos son representaciones que la hurnanid<1d ha 

establecido en form<1 convencional, la intencionalidad con que se. han establecido ha 

sido por dernás larga, no debe pr¡;¡tenderse que los niiíos adquieran . dicha 

convencionalidad, si ellos no tienen la oportunidad de pasar también por un largo 

proceso. 

El niño realiza un dibujo cualqui~lra para repr,>:.;er,tarun concepto diferente de lo 

¡ . que se le pide, rnás tarde dibuja. una grafía por. cada elemento. aunque dichos 

l-
i 
1 ' 

1 

1 
1 • 

dibujos· o rept·esentaciones no tengan semejanza con !os objetos r:apresE!ntados, por 

ejemplo: para enumerar 1m conjunto de c:nco pe,tos, el niño dibuja cinco dibujos 

equis, más tElrde el nifío hace uso de los nurner8if3S aunque para tener la seguridad 
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de h!jcer realmente lo que tiene que hacer según su lógica recurre a la inclusión, así 

el conjunto de cinco él lo representa numéricamente así, 1, 1, 1, 1, 1, o así 1 ,2,3,4,5 

ya en una etapa posterior. el niño ha constru1:.k• la inclusión haciendo uso de 

números gráficos con precisión comprendiendo su significado. 

La comprensión de los símbolos gráficos suponen un proceso a través del cual 

el niño construye sus propios conceptos sobre lo que son los números, cada signo 

r 1 deberá ser asimilado de tal manera que permita acomodar en los esquemas ya 
! : 

: 1 
' ' 

' . 
1 

i ; 

. ' 
1 

¡ i 

! 1 
1 . 

! . 

1 ' . 

i : 

' . 

establecidos, otros nuevos. 

Cada signo representa en si una abstracción de los objetos, un concepto, w1a 

acción, una relación o una cantidad; si analizamos esto en los niños en Lln intento por 

interpretar sus pensamientos estaremos entendiendo también las dificultades que 

ellos tienen para comprender las abstracciones que les representan los números 

o ... ReflexiQnes sobre el curriculurn, los p;; .... es y los programas en primer 

grado 

La efectividad que .exige la enseñanza se encuentra predeterminada por la 

i política curricular a través dro la cual los rnaestros deseh1peñan su trabajo para 

.. 
i ; 

¡ J 

t-. 
¡ ' 

propiciar nuevos aprendizajes. · 

La escolarización deberé preparar al individuo según los propósitos de la 

ense1~anza pma comprender su entorno y su cultura en general, más en las 

escuelas se nota que solo se p1·epara a los alumnos para cursar el grado inmediato 

superior, poco se hace por los aspectos sociales y cultiJrales dando como resultado 

que los alumnos desconozcan en general sus raíces como el resultado del presente. 

El currículum g~ra en torno a un ordenamient<) ;:J>:l las prácticas escolanss: qué es 

primero, qué <~s después y así sucesivamente. En el currículum se engloban muchas 

acciones que determinan el camino a seguir, la enseñanza ya está diseñada aunque 
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en el mayor de los casos no se contemplen las necesidades de a quiénes les va a 

servir. 

En el currículum se contemplan contenidos respecto a la cultura, al desarrollo 

personal, al aspecto social, como un conjlmto de acciones que de funcionar en un 

cien por ciento optimLzarían la ensei'lanza, más el problema estriba en el qué, en el 

quiénes, en el cómo y en el dónde se va a aplicar y es esa la causa por lo que se han 

notado resultados pobres. 

El curTiculum resulta entonces un rnstrumento planeado de tal forma que no 

pueden perderse de vista ni sus propósitos ni los fines que persigue, la información 

que proporcione debe ser concreta con metas precisas a alcanzar. El currículum 

habrá de marcar el qLié enseñan y cuándo y cómo evaluar lo alcanzado, esto último 

para detectar las fallas y alcances para Lrn crecimiento personal del educando de 

acuerdo a su propia cultura. 

El currículum es un proyecto de intenciones bien definidas para proporcionar a 

todo individuo las ventajas de la sistematización de la enseñanza. Si en el currículum 

el pnncipal obJetivo es favorecer el crecimionto personal, la escuela habrá de cubrir 

\ma serie de actividades de aspecto social que permitan alcanzar este objetivo sin 

descuidar otros que son propios de la enseñanza, el maestro guiará cada actividad 

cubnend(l los aspectos más fundamentales y esencioles para el desarrollo de todo 

ind1viduo 

En las escuelas la aplicación del curriculum se ha gener·aiizado, la clase en el 

poder determina a través de estrategias que es lo que se quiere alcanzar a través de 

la educación, esta educación formadora de individuos qlre a sus propios intereses 

convienen determinando así qué y cómo se les da. Asf se nota a grandes rasgos la 

desigualdad de oportunidades para prepararse limitando el acceso a las escuelas, 

saturando las carreras que menos oportunidad de empleo tienen, etc. Las prácticas 

escolares a tr·avés del desarrollo metodológico debieran posibilitar en cada alumno 

experiencias particulares de aprendizaje, que le permitan su propia concepción de lo 
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que se le esta enseñando. lo mas importante es una apropiación de los 

conocimientos que incremente el saber. 

La centralización que se nota en la educación a través del currículum es una 

planeación ordenada de dominación ideológica. "Las aspiraciones a una educación 

cada vez más globalizadora la recogen corno ideología dominante las leyes y 

regulaciones administrativas básicas que ordenan el sistema educativo"6 asf lo 

administrativo conlleva una serie de estrategias que no pierden de vista la 

dominación a través del currículum 

A través del Cllrriculum el maestro imparte múltiples accione<; de moral, de 

higiene, de vialidad, de protección del medio ambiente, el uso de la nueva tecnología, 

en fin que es al maestro a quien se le asignan tantas tareas que se ve envLJelto en un 

torbellino por la prisa a que se ve sujeto por enseñar, por actualizarse, por conocer 

los nuEwos materiales y por tantas CtJestiones que debe cubrir que le falta tiempo 

para pensar siquiera hacia donde se encaminan las propuestas curriculares que el 

desarrolla en el grupo. 

En el currículum los conten1dos de matemáticas se acer·can a un proceso de 

acuerdo al desarrollo del hiño aunque al maestro le corresponderá hacer de cac;la 

actividad una propuesta interesante para los niños sin perder la intención inicial. 

El desarTol!o metodológico observa lJna va1·iedad en SLI aplicación, cada 

escuela, cada grupo, cacta maestro tienen sus propias concepciones y es válido 

también que el maestro como responsable de gui.ar los procedimientos retome si así 

lo considera necesario, el camino una y otra vez siempre fijándose la meta de 

obtener buenos resultados, este es un proceso largo pero los resultados aunque a 

·largo plazo serán satisfactorios. 

6 GIMENO Sacristán José y Pérez Górnez Angel l. "La selección del currículo" en Antología Análisis 
Curricular UPN plan 1994 pp.3, 
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En las aulas el desarrollo metodológico deberá siempre girar en torno a los 

inter·eses del niño respetándole por principio de cuenta su integridad, dándoles la 

oportunidad de expresarse sin importar su estrato social, estimulando sus 

capacidades como ser humano en un intento por darles una formación integral. 

E.- La pedagogia operatoria en el aprendizaje del concepto de número en el 
primer grado. 

La pedagogía operatoria propone analizar el cómo los niños adquieren 

conocimientos más sólidos. a través del acierto y del error, ante cada nueva situación 

qlre se le plantee al niño se le permitirá resolverle ·'.!e acuerdo a su lógica, ante cada 

nueva dificultad habrá de buscar nuevas solur-ilones constatando al mismo tiempo si 

el camino hacia la solución es correcto. 

En la pedagogía operator·ia se considera al niño corno el autor de su propio 

aprendizaJe a través de actividades de ensayar y descubrir lo que está aprendiendo. 

En la pedagogía operatoria se considem a l.a inteligencia como el resultado de 

construir. aquí el protagonista es el propio sujeto, en este tipo de experiencias donde 

el papel del maestro es la de plantear situaciones adecuadas habrán de llevar al 

n1ño a conocimientos significativos. 

Operar sobre cosas concretas dejando que el niño se equivoque una y otra vez 

le permitirán en poeo tiempo constatar su error y avanzar con más firmeza en el 

aprendizaJe. 

El maestro muchas:veces, por. abreviar el camino y ahorrar tiempo, no permite 

que el alumno se equivoque facilitándole las soluciones sin comprender que en base 

a esos errores el niño ira construyendo con más solidez su aprendizaje ya que esos 

mismos errores le explicarán el por qué llegó a tal fin 
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Le pedí a Osear de 5 años 11 meses que me clasificara unas regletas de 

diferentes tamaños y colores, diciéndole que las juntara como el quisiera, al hacerlo 

cometió un error, colocó una blanca en medio de las azules; le pregunté por qué esa 

blanca estaba ahí, al darse cuenta de lo que había hecho volvió al punto de partida 

pero deshaciendo todo, hasta lo que estaba bien. 

La pedagogía operatoria le permite al niño inventar y reinventar sus propias 

' ' estrategias de solución, unas veces avanza otras retrocede, mas cuando presenta el 

camino hacia la solución logra un aprendizaje más sólido y progresivamente 

1 , . conquistaré otros más complejos, el proceso será largo y lento pero solidificará sus 

conocimientos estableciendo un equilibrio intelectual. "El níño tiene derecho a 
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equivocarse porque los errores son necesarios en la construcción intelectual, son 

intentos cie explicación, sin e//os no se sabe que es lo que hay que hacer"7 
· 

En la escuela se le da mucha importancia a los resultados del aprendizaje, el 

maestro limita su enseñanza a los contenidos que le marca el programa nC!. se 

detiene a analizar para que le sirven al alumno, el como serian fu'lcionales fuera de 

la escuela. por tradicrón tambrén la menta.lidad de los padres de familia y de los 

mismos alumnos es la de creer que sólo en la escuela se enseria y se aprende y que 

lo que ahí se aprende sólo sirve ahí "/legaríamos a /a absurda conclusión de que ¡;¡n 

la escuela se prepara a /os alumnos para ser eternos escolares. '8 

Los. aprendizajes memorísticos como no emergen de la necesidad de los 

alumnos y en mLrchos casos no sé opera sobre ellos, no se puede decir que se 

construido éll conocimiento tan sólo es una reproducción de· las c.onductas qlre el 

maestro quiere que le manifiesten los alumnos, aquí al alumno se le dice el cómo y 

para qué es la solución y no permite que el alumno investigue y formule sus propias 

expectativas. 

7 MORE.NO Monserrat. E.! Aprendizaje operatorio corno método de estudio. Ant. El Niño, desarrollo y 
~roceso de construcción UPN plan 1994 pp. 114. 

Ibídem pág. 118 · 
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En ia pedagogía operatoria habrá de dársela el tiempo necesario, el propio niño 

marcará esos tiempos hasta llegar a la solución. Si la situación resulta interesante 

para el niño no habrá tiempos marcados, puede ser poco o mucho, al alumno eso no 

le interesa, aquí es donde se limita muchas veces la lógica del procedimiento, dado 

que en las escuela el factor tiempo es determinante. 

En las aulas el niño se convierte en creador e inventor de su propio aprendizaje, 

un factor imprescindible para llevar a cabo las situaciones operatoria$ es la libertad 

que se les debe dar a los alumnos, sin ella el niño se ve limitado ya que no se puede 

. imaginar que el niño accione sobre su contexto bajo un control estricto de espacio, 

de tiempo, de objetos, etc. 

Cuando el maestro r-espete lo que el niño hace tan sólo siendo el guía ante 

situaciones que lo lleven a comprobar su enw si lo hay, entonr;es estará creando 

s;tuaciones necesarias para llevarlo a la reflexión y la conquista de aprendizajes 

signiticativos. 

El pap<;tl del maestm será el de reconocer y darle el cr·édito a cada acción d0l 

niño, observando y motivando cada uno de sus IC't::'0S atento siempre para apoyarlo 

[ • con una nueva sitLiación que lo lleve a arribar a nuevos conocimientos, 

¡ : 

1 ' . 

1 . 

' ' . 

1 

' ' 

1 ' 

Considerar .los errores como constructivos del propio pensamiento infantil 

llevará a los niños a un aprendizaje a la conquista de algo que el rnisrno construyó y 

que le abre las puertas a un mundo nuevo de posibilidades. 

F.· Contexto Social 

Las escuelas existen corno tal en un espacio y en un tie~po, y sonproductq de 

las necesidades de una población, necesidad por instruirse y prepararse para poder 

accede1· a otros niveles 



r 1 

: ¡ 

1 1 

1 ! 
' 

' 1 
1 

1 ' 

' 

! l 

1 : 

34 

Las normas do cada institución son parte ele la política educativa de cada 

estado, país, región o comunidad. 

Toda institución tiene su historia, que le permite realizar acciones bien 

determinadas, estas acciones estarán bien delimitadas por las exigencias del propio 

estrato social. 

Las relaciones que se dan entre quienes participan en los contextos escolares 

se entretejen, existen relaciones maestro-ali;il>trc., maestro-maestro, maestro

directivo y todos ellos a su vez con los padres de familia y con la sociedad en 

oeneral. 

Cada Hscuela tiene funciones que cumplir ya sea de c8rácter social o cultural, 

las escuelas en estos momentos son la parte más importante de todo proyecto, 
' ' : desfiles, campañas, comunicación, ecología, oto., en todos ellos la escuela es el 
i L 

' ' 

1 

' ' 

1 ' 

1 . 

j ' 

1 ' 

1 

! ' 

1 • 

punto de p<.1rtída para llevar a cabo gran parte de los proyectos sociales. 

Fís1cómente la escuela existe en un espacio determinado. La Ese. Prim. Juan 

Jacobo Rousseau Turno Vesp. se encuentra en una localidad urbana, Jojutla, Mor. 

Históricarnente.el turno vespertino se creó en base a las necesidades de la población 

eseolw 

Esta localidad es un centro de .abasto comercial dada la ubicación e 

infraestructura de la ciudad 

. E,l edific'lo escolar funcionaba sólo con el turno matutino pero en 1976 se formó 

el turno vespertino dado que l.a capacidad en la mañana en;¡ insuficiente. 

Este centro educativo comenzó a funcionar con alumnos rechazados de los 

turnos rnat\Jiinos de la ciudad lo que debe dar \m panorama de la población escolar 

con qLie empezó a laborar, se empezó con 4 grupos llegando a completarse. 12, oos 

por grado.·Así el turno vespertino ha estado funcior1ando corno tal en la zona esco.lar 

30. 
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Con el cambio de directores se dieron fenómenos de altibajos en las 

inscripciones y formaciones de los grupos, a partir de 1992 se han mantenido más o 

menos la inscripción escolar que fluctúa enti·e 320"340 alumnos aproximadamente. 

Los grupos tienen una inscripción de entre 20 a 36 alumnos, lo que permite 

desarrollar la práctica educativa con un número más o menos razonable de alumnos. 

La población escolar que as1ste a la escuela es de extracción humilde, padres 

que han emigrado de los estados de Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otros y 

que se han establecido aquí buscando una mejor calidad de vida dedicándose al 

pequeño comercio o en última instancia de pe(,¡' ,;n labores del campo. Así que 

: [ aunque la localidad es urbana también en eS\<;¡ pobl<lCión corno en cualquiera existen 
• 1 

los mar·ginados, los desprotegidos que son familias que se flan establecido aqLIÍ en 
' ' • ' particular los niños de esas familias son los que asisten a este centro educativo, 
: ¡ 

¡ . 

1 • 

i ¡ 

i ' 

' '-. 

1 . 

aiLimnos con carencias de todo tipo, económico, de afecto, de vestido, de 

alimentación, de una viviend¡¡ decorosil. 

G.· Contexto Institucional 

La localidad es una cabecera municipal entre las principales del estado, con 

servicios como luz eléctrica, teléfono, ¡¡gua potable, drenaje, p¡¡vimentación, servicios 

de salud, etc. 

El edificio de la escuela fue remodelado en 1992 convirtiéndolo en t;no de los 

más moderno». proporcionando comodidades que· muchas escuelas_ no tienen. 

Cuenta con dos direcciones, sala de juntas, dos módulos de servicios, w.c., 18 ·aulas, 

2 canchas de básquet bol, teatro. 

En este contexto y con las referencias antes mencionadas surge l<t propuesta 

para aplicarla en primer grado de educación primaria, dejando abierta la posibilidad 
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de que este docLJmento ayude en algo a quien se mter·ese en conocerlo ya que es 

producto de la inquietud por aplicar algo diferente en el aula. 

Aquí se encuentran plasmadas algunas alternativas que ayuden a solucionar el 

conflicto en los primeros problemas de adqLiisición del concepto de número en el 

¡ 1 primer grado, asimismo en un intento por mejorar y ayudar tanto a los n'1ños como a 
: ! 

los propios maestros se han considerado siempre los intereses del niño y su 

1 1 desarrollo evolutivo, todo este referente esta apoyado en la teoría psicogenética de 

Piaget, habremos de aplicar los contenidos de acuerdo a la misma hasta donde sea 
1 1 

' 1 

1 • 

' 1 • 

¡-· 
1 

1 

1 ' 

posible su realización, haciendo una invitación a quienes trabajan con niños 

pequeños del periodo pre-operatorio que den toda la importancia al razonamiento 

lógico matemático del niño 
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!ESTRATEGIAS METODOLOGICO-DIDACTICAS 
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A· análisis sobre cómo adquieren los niños de primer grado el concepto de 

número 

En este análisis se le ha dado especial importancia a los ejes rectores que es el 

estudio de los rntereses del niño, el contexto en Al cual se desenvuelve y lo más 

importante que es el cómo el docente se apropia de conceptos claros para 

. [ 
1¡ Comprender mejor . cómo aprenden los niñOS los .i.:onC€lp\OS matemáticos y en 

especial el número en el primer grado. 

'' 
; ' 

Las alternativas que se SUGiieren, pretenden proporcionar acciones relevantes e 

interesantes para el niño a través de juegos guiados que despierten su interés, 

siempre con el propósito de encontrar una respuesta a los problemas que 
1 ' 
1 

• actualmente se enfrentan en la escuela, considerando como menciona Piaget que el 

' 1 

niño debe ser el constructor de su propio conocimiento habrá entonces de plantearse 

acciones ló9icas que se acerquen a tal principio teórico. 

En el presente documento se plantean actividades que propicien nuevas formas 

para desarrollar los contenidos que lleven al niño a la adquisición del concepto de 

número. actividades que se desarrollen de manera lógica, partiendo de lo simple a lo 

compleJo dándole al niño la oportunidad de apropiorse· de la maner¡;¡ más n¡;¡tural de 

j . los conceptos matemáticos dando rnargen a una reflexión consciente de su propia 
1 • 

' ' 

. ' ,_. 
l 
1 ' 

! ' . 

actividad. 

Se considera que ·el prirner grado de edLrcación primaria será la base para 

aprendizajes subsecuentes, en particular en matemáticas, el desarrollo de 

contenidos en esta área deben tener un tratamiE;lnto también especial, proponiendo 

cambios tanto en los roles del maestro como del propio alumno, donde el maestro se 

convierts tan sólo en coordinó1dor de acciones. El salón de clases es un espacio 

compartido par todos, las relaciones que en el se dan son variadas, el maestro 

propone, organiza, cuantifica y evai(Ja cada acción que en el se dan; es importante 

que cada quien asuma su papel con responsabilidad 
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Para lograr aprendizajes significativos el maestro deberá adoptar nuevas 

posturas que ayuden tanto al desarrollo cognitivo como a una evaluación 

emocionalmente afectiva, las estrategias que se proponen para llegar al 

conocimiento consideran como parte pnmordial el desarrollo intelectual de los 

alumnos, los procesos que siguen y las dificultades por las que atraviesan . 

Se pretende introducir al niño al universo de los número con acciones lógicas 

CILie arriben en aprendizajes de comprensión dü símbolos y lo que representan 

considerando cada acción como el camino hacia la apropiación del conocimiento, 

dicho proceso habrá de darse después de conocer· y analizar cada una de las 

. propiedades de los objetos hasta concretar el aprendizaje. 

En las actividades plsnteadas se ha considerado a la pedagogía operatoria, 

• • como el apoyo para que el niño, a tr·avés de un proceso, se acerque lo más posible a 

su lógica infantil y concrete su aprendizaje. 

l 1 

' i j 

i ; 

,¡ 

' ' . l j 

Históricamente el hombre ha buscado siempre los caminos que le faciliten o le 

den respuesta a sus ·Interrogantes, así surge el método corno el f¡;¡ctor indispensable 

en las actividades del ser humano. La enseñanza debe tener un sustento 

metodológico que lleve a los maestros en las aulas a procedimientos lo más 

acm1adOE· al é1pl1car estrategias que lo lleven a sC~'· 'C:ionar problemas de adquisición 

de conocimientos nuevos en los niños. 

La metodología como el estudio de los métodos de ense¡'\anza; será el 

instrumento para llevar a quien lo aplica a un fin congruente. La pedagogía operatoria 

pretende que el niño a través. de objetos concretos razone, actúe y se apropie de las 
cualidades y caracterlsticas de los mismos. Si el nif1o ejecuta todas las acciones 

sobre material concreto, tarnbién concretará su aprendizaje. 
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Para los niños de primer grado es un (lf<-1n reio Ell adqu1r·ir los riuevos 

conocimientos en la escuela primaria, en la apropiación del concepto de numero se 

busca darle continuidad a las estructuras operatorias. 

Se han diseñado actividades de tal forma qutl propicien en el nii'ío su interés 

para darle solución a las consignas abiertas que el maestro le plantee, adaptando 

cada situación al momento preciso vinculándola con las necesidades propias que el 

entorno social le ofrece . 

Los procedimientos como un proceso didáctico habrán de ofrecer tanto a los 

alumnos como a los maestros la oportunidad de seleccionar caminos diversos para 

lograr lo propuesto. A través de las técnicHs como los medios por los cuales se le da 

tr<.~tarr11ento a un problema, se desarrollarán s1tum:iones en tareas y objetivos 

c'specí'ficos. siguiendo un proceso lógico para cada contenido, con el propósito de 

identificar ele la mejor manera este (¡!timo .con las etapas de. con.stnJcción del 

conocimiento .. 

Al planificar y organizar los contenidos. escolar.:Js sedará especial importancia a 

que se ajusten de manera lógica a las posibilidades del pensamiento infantil. 

·Habremos de resaltar la importancia que tienen los estudios de Piaget el cual 

fuE? más allá de los métodos memorísticos infantileE, llegando hasta lo más profundo 

en la comprensión de· conceptos matemáticos, revelando a través de estudios las 

ideas lógicas que SLibyacen en la noción infantil del número permitiendo a tr·avés de 

estas ideas lógicas una progresión con¡:¡tante (~n cuanto a opergcion<;!s lll.Jméricw>,. 

Actualmente. el maestro necesita recuperar elementos teóf'icos y rnetodológicos 

que aporten por un lado el conocimiento de los conceptos irnpiicados en el desarroHo 

del pensamiento infantil, y por otr·o qu<> exista la preQCLipación por guiar las 

actividades hacia UP fin defin1cJo con estrategias b<>sadas teórica y 
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metodológicamente fundamentadas para favorecer la enseñanza del concepto del 

número en el niño: 

B. El trabajo en equipos en la escuela. 

En primera instancia se recomienda el trabajo en equipo,· esta forma de 

desarrollar el trab('1jo escolar es un estímulo que ayuda al alumno a sociabilizarse 

integrándose y apoyando al resto de un grupo en las tareas propuestas a la vez que 

le permite establecer las ventajas del trabajo en conjunto y lo aleja del egocentrismo. 

Los maestros son los respons'ables de iniCiar a los alumnos en el trabajo 

conjunto ya que de esto dependerá la formación de adultos conscientes de SIJ papel 

dentro de la sociedad. 

Los trabajos en equipo, muy independientemente de ay~Jdar al niño a 
' ' [ : desenvolverse, pem1iten confrontar sus hipótesis y que construyan a través de sus 

<:!ciertos y errores sus propios conocimi(·mtos. 

1 Es recomendable que el maestro no limite espacios ni tiempos, guiar las 
1 • 

actividades sugieren dar libertad de tiempo y de espacio para que el nirio haga uso 
1 . 

1 de ellos con confianza. 

i . 

1 . 
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1 . 

1 
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En la organización de los equipos es recomendable propiciar estrategias para 

que el niño se organic'¡ como a él mejor le convenga. 

Como anteriormente se ha mencionado que el concepto de nürnero será el 

resultado de las operaciones de seriación y clasificación y que el nümero es una idea 

ló9ioa que los niños construyen a través de procesos de abstracción reflexiva, para lo 

cual es necesario que .el nirio rEJcorra un largo camino para su .construcción y 

asimilación es necesario considerar lo siguiente:. 
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Las actividades están encaminadas exclusivamente a aquellas nociones 
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, 1 vinculadas con el concepto de número natural, los que comúnmente decimos "sirven 
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para contar". 

Manejar la secuencia pero no en el térmim;> de que el niño produzca 

verbalmente los mJmeros repitiendo el orden convencional, sino en Lln 

comportamiento más específico que permita una real manifestación del concepto de 

número estableciendo una correspondencia entm la palabra y la cantidad de 

elementos que se están manejando , esto a través de acciones fijas señalando los 

objetos. Los niños pequeños empiezan a utilizar los nombres de los m!meros a 

manera de "recitar" los números, esto no debe confundirse creyendo QLie ya ha 

adquirido el concepto de número, sino más bien es el r<:lsultado de una acción lógica 

que se reali;:a al tener contacto con un entorno lleno de números. 

En la escuela pw~de dársele importancia a los conteos verbales que realizan los 

niños, P'Jr ejemplo tomarles el pase de lista por número, aquí le damos importancia a 

la secuencia usándola convencionalmente, así " l'avés de este conteo el niño 

establece una relación en cuanto a la seGLiencia de los números y la enunciación de 

los misrnos aún desconociendo el símbolo gráfico. 

Comprender el cardinal de un n(Hnero será la acción que se manifiesta después 

del conteo y donde .el niño identificará la última palabra con la cantidad de .elementos 

que desea expresar y sin necesidad de volver a retomar desde el número inicial. 

Se considorará comprendido el conc<lPlO de número cuando el niño sea capaz 

de designar nl1rneros identificando la posición de tal o cual elemento dentro de. una 

serie, cuando manifieste la comprensión de asociar una cantidad con un todo y 

cuando sea capaz de establecer una correspondencia del n(1mero en relación con lo 

que se quiere enumerar. 

Para arribar al concepto de número será nec:;>'><:lrio que el niño manifieste una 

clara conservación- de la cantidad donde habrá ·de· identificar la cantidad de 
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elementos de un conjlmto no importando que se cambie la posición en el espacio de 

los mismos elementos, también debe considerarse que se ha adquirido ·el concepto 

de número cuando el niño tome en cuenta la inch.1sión q•1e vienen a ser las subclases 

de las clases como por ejemplo en el número nueve, están incluidos el uno, el dos, el 

tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete y el ocho; Asi cuando el niño llega a este 

nivel se dice que son claras manifestaciones de que existe cierta comprensión del 

concepto de número. 

C.· EVALUACION. 

Este proceso· tomado como tal, habrá de realizarse pero en el sentido de 

establecer una real comunicación con el grupo y con cada uno de los elementos, 

mas que enfocarse formalmente a la evaluación, en este trabajo se pretende valorar 

de manera cualitativa los progresos infantiles. La evallJación debe iniciarse siempre 

con una explormción diagnóst'ica ya que esto perm1tirá al maestro tener un panorama 

amplio sobr·e los conocimientos que ya posee cada elemento del grupo. 

A través del proceso de evaluación es recomendable que el maestro este 

siempre atento sin menospreciar ningún trabajo de los alumnos por insignificante que 

[ l estos parezcan, ya que si el maestro no dernue~L ·.i interés sobre lo que el alumno 

hace, se irá formando una barrera entre ambos que no pe1·mit.irá posteriormente al 

, 1 
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maestro involucrarse de manera sencilla en los procesos cognitivos. 

Si retomarnos el cam'1no de la evaluación como un fenómeno que siempre está 

en rno.virniento, habremos de estar siempre al pend1ente de los avances y retrocesos 

que manifiesten los alumnos en cade momento, planificar o. cuantificar cada acción 

individual o grupal con ce1ieza de que la decisión evaluativa sea lo más confiable 

tanto para el maestro corno para el alumno .. 
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D.- LA PROPUESTA DE TRABAJO. 

Este trabajo presenta una r;erie de actividades en las cuales se ha contemplado 

la Teoría Psícogenética de Piaget , vinculando cada una con los estadios por los que 

pasa el niño de primer grado. 

En todas las act'1v·1dades se le da especial importancia a los intereses del niño, 

con el propósito de que ellos ¡miben al concepto de número de la manera más 

sencilla sin perder de vista el que se dé un verdadero proceso constructivo. 

En las actividades S(l le ha dado especial importancia al trabajo en equ1po como 

una fon11a de sociabili:r.arse y de compartir la ayuda mutua en cuanto a la solución de 

problemas comunes. 

Se sugiéonoJ que:t el papel del maestro lleve en si Lllla responsabilidad total pero 

no en el sentido ele que el sea el que dé, sino que su actuación dentro del grupo sea 

la de guiar el camino hacia lo que se ha propuesto. 

La libertad qLle se le debe dar al niño en el aula es uno de los principales ejes 

de las actividades, si el niño tiene toda la libertad para actuar, mayores serán sus 

logros ya que no se le está limitando en ningún sentido. tendrá espacio para probar y 

comprobar su hipótesis, se autocorregirá o si se requ'1ere volverá . a retomar la 

actividad en un intento porque una y otra vez pruebe lo que considere cierto. 

El maestro de primer grado dE1berá en primera instancia estar atento a los 

conocimientos informales de los nií'\os al ingresar a la escuela priméwia, ninguno irá 

en cero y todas esas experiencias pmvies serán el punto d>3 partida para que el nil\o 

;;mibe a los procesos convencionales que exige el programa edllcativo. 

Las actividades están encaminadas a aprovechar todas las situaciones que se 

pw,dan presentar dentro y fuera del contexto escol<:1r, así también se consideran los . 
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avances de los niños cuando ellos puedan aplicar los conocimientos en cualquier 

situación. 

En la propuesta de actividades se maneja un orden de importancia, primero las 

operaciones de seriación, clasificación y correspondencia para después hacer uso de 

los gráficos convencionales de los números naturales. 

En cada una de las actividades el maestro es quien decidirá las interrogantes 

que considere según su propia expE•riencra al aplicar los contenidos. 

En el esquema de actividades se encuentra la secuencia de las mismos con el 

orden que se pretende se acerque más al niño a la apropiación del concepto de 

número 
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ACTIVIDAD 1 

' i CLASIFIQUEMOS LAS SEMILLAS. 
! j 

' 1 OBJETIVO: Elab<.xar una clasificación estableciendo clases y subclases. 

MATERIAL: Una bolsita con semillas (frijol, maíz, al¡)iste, trigo, sorgo, calabaza) etc. 

¡ '¡ Dos cartulinas: una dividida en cuatro y otra en dos. Resisto!. 

: : Descripción de la actividad. 
' i 

1. Ya en clase pida a los alumnos que retiren Fl -lB pared las bancas y que ellos 

' 
1 formen un circulo sentados en el piso, llevando su material. 

¡ 

: ' 

l ; 

¡ ; 

f--

l ¡ 

1 

! 

' 
1 

1 . 

2. Invite a los alumnos a vaciar SLIS semillas er. el piso sin importar que se 

reVLialvan. 

3. Aclare que pueden hacer intercambio de semillas. 

4. Comience la actividad proponiendo a los alumnos que observen sus semillas y 

que hagan montoncitos en el piso de ellas, como mejor les peu·ezca. 

5. Cuando el niño haya hecl1o separaciones de semillas en grandes, chicas, 

amarillas, rojas, etc., se le invita a que las pegue en su cartulina de acuerdo a 

su criterio usado para ordenar. 

Invite •• cualquier niño a que conteste las siguientes preguntas. 

a) ¿Se han fijado cómo son las semillas? 

b) ¿Son todas iguales? 

e) ¿Por qué no son iguales? . 

d) ¿Para qué sirven? 

e) ¿Cuáles son las diferencias? 

f) ¿Cuales tienen el .mismo color? 

g) ¿Podernos sept1rt1r gn.mdes y pequeñas? 
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Nota: es importante que antes de que se exponga el material a los alumnos, estos 

observen y sei'íalen en :;u propio trabajo, corno en el de sus compañeros, algunas 

características del criteno usado para clasificar. 

ClJando el ni fío Jengs ya separadas las semillas, según su criterio de 
clasificación, $6 le invit<l " que las pegue ~m sw; cartulinAs . 

.¡;;.~~::Z"!" i!!l!'-z·e -¡ ~~~~~~~'5''7U'!'-?P.'!'Jlfi 

----------·-------·-··--.! 

,-
! n (¡·[). 
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ACTIVIDAD 2 

¿DÓNDE VA CADA COSA?. 

'• OBJETIVO: El alumno descubrirá que cada cl)jl,tQ pertenece a un espacio 

determinado. 

MATERIAL: 

a) De su casa, cada alumno traerá algún objeto en recortes. 

b) La maestra. con ayuda de los alumnos, convertirán rol salón de clases en una 

casa; en una esquina estará la cocina, en otro, la recamara, en otro, el baño, 

los closet, el jardín, etc. 

Descripción de las actividades. 

i. Pedir a los alumnos que se junten en equipos de cinco (se les puede 

hacer un dibujo representativo del número para que ellos identifiquen la 

cantidad de elf)mentos). Cada eqlJipo representará un lugar de la casa. 

2. Ya formados los equipos se ubicaran en el lugar que les toque; un 

equipo en la cocina, otro en la recam.:;; ::1, otro en el baño, etc. 

3. La maestra propondrá que cada niño ponga sus recortes o cosas, 

según le corresponda, en cada lugar de la casa. 

Primero que busquen las cosas del baño y las lleven al rincón que le corresponde, 

después las de la recámara y las lleven al rincón de esta, etc. hasta agotar todos los 

lugares que se marcaron de la casa y materiales traídos por los alumnos. 

PAPEL DEL MAESTRO El maestro solo guiará las actividades, ya que serán los 

propios alumnos quienes discutirán si tal o cual cosa va en lugar y a través de 

aciertos y errores, y confrontando sus hipótesis será como ellos mismos ubicarán 

cada cosa en su lugar. 
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Nota: Para terminar esta actividad la maestra debe estar vigilando y preguntando a 
los alumnos si cada cosa ha sido ub1cada en el lugar correcto. 
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ACTIVIDAD 3 

¿CÓMO LO ENCUENTRO RAPIDO?. 

APRENDAMOS A ORGANIZAR NUESTRO MATERIAL 

OBJETIVOS: 

a) Qlle el alumno aprenda a organizar diferentes materiales. 
b) Que el alumno descubra varias formas de clasificar cosas de un mismo conjunto. 

MATERIAL: 

A menos qLre se quiera hacer un dibujo o algo si:71il:;~r, se le pedirán colores y un 
pedazo de cartulina 

Descripción de I¡;!S activldadgs. 

1. Esta actividad es flexible para ser aplicada en cualquier época del año. Se sugiere, 
sobr·etodo, al inicio del año escolar ya que le permitrrá al alumno familiarizarse ccn el 
espacio en el que el trabajará muchas horas; esto le permitirá adquirir mayor 
seguridad en cuanto a desenvolverse en un espacio que ya conoce y también para 
localizar el material necesario. 

2 Se habrá de organizar una salida a una panadería cercana, previo acl¡erdo con el 
propietario del negocio. Para esta actividad habrán de plantearse, con el grupo, las 
preguntas que se le harán, en este caso, al panadero. Estas pueden ser; 

a) ¿Dónde coloca los moldes del pan? 

b) ¿Qué hace par.a encontrar los saborizantes '::'rP. le pone al pan? 
e) ¿Dónde coloca la har·ina, azúcar y los demás ingredientes que le pone al pan? 

' • Con esto el nii'ío habrá de distinguir como se encue11tra organizada la panadería. 

' ' 

También se pueden hacer visitas a la frutería, farmacia, etc., y hacer todas las 
preguntas que se le. ocurran, previamente planteadas en el grupo para evitar 
repeticiones y pérdida de tiempo en la visita. 

3. Después de las entrevistas, reunir a los niños y preguntarles lo que observaron y 
señalar las respuestas de las personas. Después se hace la invitación para que 
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organicen todo el material del salón (lápices, libros. gises, borrador, útiles de aseo) 
de manera que todos sepan cómo quedó organizado el material del salón. 

Nota: Esta actividad tiene muchas variantes ya que se puede jugar a organizar un 
consultorio, la farmacia, carpintería. etc. 
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ellos tienen, ya que de no ser así el niño corrflictuaría, queriendo solucionar un 

problema que nO puede. 

Otra variante podría ser cuando el maestro les muestra una tarjeta con 
. ' 

cierto mí mero de dibLijos; aquí se les enuncia el iluiJlbre del número "tengo cuatro 

pelotas", jlmten cuatro fr1.1tas tantas como las que tengo yo en estos dibujos, aquí 

tengo "siete carritos" junten un número igw;l al que tengo yo, etc. 

Formar filas de nif'\os y niñas, cuestionar al ai1Jrnno si alguna tiene un 

número mayor, nmnor o igual d.., 1111\os. AqLIÍ el concepto igual debe manejarse en 

una sola sesión donde el niño distinga claramente qué significa el término i9.kill.L 

[
----~---------- ----------l 

¿EN CUAL FILA HAY MÁS? ----------------------------------j [
-~-------.. --·--·-·-·-:--] 
¿HAY MAS Nll'iOS O NINAS? 
---------~-·-----··-·-

l'tl 
tl' 
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SITUACION: Investigar cómo crecen las plantas. 

OBJETIVO: Construir series y estclblecer relaciones comparativas entre sus 

elementos, 

MATERIAl~: lJ>s m1smas semillas de la actividad 1 Frascos. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En el grupCI Sfl puede iniciar planteando prequntas como: ¿Les gustaría saber 

corno crece una planta?, ¿De dónde sale una planta?, ¿Les gustaría saber cuánto 

tarda en crecer una planta?. 

Después dfl esta:> preguntas el maestro invitará a los alumnos a 

realizar unn activid~Jci donde cada uno verá cómo crece una planta y el tiempo qu<: se 

lleva en crecer. 

Cada niño pondrá a germinar por lo n1enos cinco semillas en frascos 

con algodón mojado. Todos los días los niñor:. dibLIJaniln en su cuaderno lo que 

obserVen· de su germinado a manera de regístrP. la observación se hará por dos 

semanas. 

~'.n el 1:11tírno día los nif\os tornarán e! germinado que rnás héiya crecido 

y lo acomodarán en tila de acuerdo al tamai'\o de la planta pidiéndole a todo el grupo 

que vigile SI rf:lalrnente las plantas están ubicadas en el lugar cor-recto. 

Hagan conteos verbales .de orden como por eJemplo eí maíz de Jw,;n 

es el nt:1rnero uno porque. creció más, el de Lulú es el que lo sigue y ocupa el número 

dos, el de Pepe es el mímem tres etc., 
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Comparen entre el mayor y el rnenor "Los fl'ijoles crecieron más que 
las lente¡as", "el alpiste creció menos que el girasol", etc. 

NOTA: Esta <1Ctividad se puede ir desarrollando en un periodo de dos 
semanas, también se pueden ilacer simplificaciones como poner a germinar una o 

dos semillas o trabeijar· tan solo con una, también e"; rm1y importante que el maestro 

guíe a los alumnos para que realicen comparaciones y ordenamientos. 

.. ·~ 
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ACTIVIDAD 6 CUANTO u:; PONGO DE AGUA 

ACTIVIDAD: Poner agua en vasos 

SITUAC!ON: Ordenemos segCm la altura del <1g\Ja. 

OBJETIVO: Desc\Jbrir que podemos hacer seri~::s d(> acuerdo a cantidades de 

lfquidos. 

MATERIAL: Vasos desechables, agrJa. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDM: 

•:• Distrrbuya entre los alumnos un vaso por alumno del mismo tamaño. Pida que 

le lleven al salón dos cubetas de agua. 

•!• Invite a los alurnnf)~; a formar equipos, numere los eq11ipo~. o póngales 

nombre. 

•!• En 'orden pida a losniños qu(~ pong<~n agua en su vaso, la cantidad que ellos 

quieran, pasan por equipo con su VD so a ponerle Grgua para qLH' no sr•¡ hag8 

•!• Cuando todos los equipos tengan sus vasos con agc1a se pide que ordenen 

•!• 

t!• 

cuál vaso. tiene mayor Gantidad de agua, cual menm> hasta terminar 

ordenando todos los vasos. 

Invite a los niños ahora a ordenar de menor a mayor. 

Pida al grupo que seleccionen en sus eqllipos quién tiene más de esos nirios 

qu<' tienen más agua y p<.,sen al frente pe:-;' orderr~:1r sus vasos de mayor· a 

menor cantidad de agLl8. 



' 1 

: 1 
' ' 

f 1 

i 1 
: 1 

11 
: 1 

1 1 
' 1 ! i 

1 1 ; ! 

1 1 
i 

1 ¡ 

1 1 

! 
i : 

¡ 1 

1 ' 

1 ' 

l ¡ 

l ; 

[ ; 

1 ' 

1 ' 
1 ' 

1 • 

' ' ¡-, 
1 

' ' 

1 

1 

()() 

•!• Pida 'a los alumnos seleccionen en cada equipo el que tenga menos agua, 

páselos al frente y que vuelvan a ordenar los vasos según la cantidad de 

agua, 

NOTA: Lo importante es que el niño tenga muchas oportunidades de segL1ir un 
orden, paso por paso para comprender progresivamente la ordinalidad, 

w 
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·ACTIVIDAD 7 ¿DÓNDE QUEDÓ EL PAÑUEL.O? 

SITUACIÓN: Que el.niño realice conteos verbales sin error. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTiVIDAD: 

61 

Fuera del salón los alumnos forman Un círculo de manera qLJe queden muy 

juntitos hombro con hombro, las manos deben quedar atrás, el maeH.tro le da a algún 
r,ompañero Un pañuelo Al azar se nombra LJn niño que es el que va en el centro del 
circulo, a una señal se empieza a contar y se va pasando el pañuelo, cuando se dice 

ya se deja de contar y el niño del centro tiene que adivinar quifm es el que tiene el 
pañuelo. Al niño que haya mencionado será' el que pase al centro. 

VARIANTES: Este juego puede adaptarse contando tan solo con números hasta 

donde los niños sepan anunciar, también a cada·compañero.se le puede poner en el 
pecho prendido el grafico del número con el propósito de que los nil'1os vayan 

asociando el nomb1·e con el símbolo. 

' 1 .. 7 
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ACTIVIDAD 8 SIEMPRE EL MISMO NÚMERO 

SITUACION: Conservación de la cantidad. 

MATERIALES: Dulces 2 ó 3 bolsas 

Láminas con dibujos. 

DESCRIPCION DE L.A ACTIVIDAD. 

62 

La maestra reparte a los alumnos diez dule.es a cada uno, les pida que retiren 
sus pupitres y se sienten en circulrJ en el suelo, la maestra les indica a los nir\os que 
van a tomar de sus dulces un número igual corno tantos dibujos hayr.1 en la lámina 
que ella les muestre. 

"V<nnos a construir el n(rrnero cuatró·:. les pu~:de mostrar una lámina 
donde· apare.zean cu.atm dibujo~.. los n.iños deben tomar ese m.wnero de dulc!01>. 

colóquenlos· en el piso como usted.es qlrieran, antes de pedir! e~. que los coloquen en 
el piso, la maestra retir·a la lámina con el propósito de qu0~ lot> niños no pongan sus 
dulces en la misma posición que los dibujos del pizarrón. 

•:• Se pedirá al atwnno que cuente uno, dos, tres, cuatro. 

•:• Pedirle al a!wmno que acomode sus dulces. dEJ otra manera .. 

•!• Volver a contar uno" dos,tres, cuatro .. 

•!•. Compare con sus compaí'ieros, que aunque sus dulc~l.s estén .dispuestos en 
otra forma, siguen siendo cuatro. 

•!• Invite a que los niños observen lo que hicieron sus compañeros, cómo han 
colocado sus dulces y preguntarle cuánto~~ duleos tien<?cada quii'Jtl. 
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Probablemente aquí, el niño todavía se apoye señalando cada ol:;>j§.!.g, lo que le 

ayudará también a comprobar que aunque estén en diferente forma, siguen siendo 

los mismos cuatro. 

== ===========•-=·-··==··==·1r 

·---.. --.. -

··---- ' 

----------··---·l 

. ·" ·· . .--

lk====== .. ~AA·=·-=-·=··-=-====== 



! l 
1 ' 
: : 

' ' : 1 

' ' 
' ' 

' ' 
' ' 

l ' 

65 

ACTIVIDAD10 VAMOS A ACAPUL.CO 

Llanta ponchada Taller Mecánico 

Gasollner1a Res1aurant 

Auto sin gasolina 

MATERIAL: 2 Dados, 15 f1chas por alumno, una cartulina por equ·¡po con el dibujo de 

arriba, un carrito o lo que el niño seleccione como tiro. Láminas con 

dibujos dt1 la llanta ponchada, el restaurante, la gasolinera, los baches, 

la caseta y el taller mecánico. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

•!• Formar equipos de cinco niños, numerarlos. 

· •!• Cada niño tirará una vez el dado según su tL;r~c. 

•!• A cada equipo S(~ le proporcionará un dibujo como el ele arriba enuna cartulina 

en la qLH3 habrá de colocar sus "tims" según le puntCJs del dado. 

•!• Las fichas habrán de depositarse en un lugar para de ahl ir tornando las que le 

toquen según el lugar donde caiga. 

La maestra pegará en el pizarrón los códigos o dibujos con los puntos que le 

corresponden .a cada uno. 
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Cuantas fichas me pagan si mi tiro cae en: 

(--=-----\ 
La Llanta ponchada me pagan dos fichas \.l.._}/ ~ ~ 

Resta~1rante le pagan cinQQ..tichas ~~ ~~~~e_-;;.:¡;. 

Gasolinera le pagan tres .fichas 

Baches le pagan~ ficha ~~ 

La caseta le pagan g_uatro ficha~ 

Gana el alllmno que recupera todas sus fichas 

Nota: Si el niño no maneja aun el símbolo de los. números en los dibujos con los 

números que ponga la maestra en el pizarrón para ver las equivalencias se pondrán 

solo puntos. 
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ACTIVIDAD 11 ¿CÓMO ESCRIBES EL NÚMERO? 

ACTIVIDAD: Permitir que el niño escriba según su propia lógica "números": 

SITUACION: Corroborar sus errores y aciertos en la escritura de números . 

OBJETIVO: Que el alumno descubra a través de su propia experiencia la 

convencionalidad numérica. 

MATERIAL: Palitos, fichas, dulces, piedras u otrc :naterial tarjetas con números y 

cuarto de cartulinas. 

DESCRIPCION: El maestro habrá de invitar a los alumnos a hacer repeticiones 

orales de la secuencia numérica y con el material que el niño tenga disponible ir 

separando uno a uno los elementos, puede manejar primero del 1 al 5 o del 1 al 9 ya 

que para el niño será más fácil de interpretar los números de un conjunto que de uno 

por uno. 

- En su cartulina 1rá anotando gráficamente en un intento de copia la serie numérica, 

el maestro intervendrá cuando el alumno tenga problemas en cuanto a la escritura 

invitando al alumno a verificar su trabajo comparándolo con los demás. 

Nota: Las dificultades que se presenten de escritura invertida se corregirán 

comparando los trabajos de los alumnos con la escritura convr;mcional de diversos 

materiales. 
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ACTIVIDAD 12 "LA TIENDITA" 

SITUACION: Manejo de la simbología convencional de números. 

OBJETIVO: Que el alumno se apoye en conteos verbales o de anticipación de 

acuerdo a sus experiencias previas para vincularlos en la resolución de problemas. 

MATERIAL: Cada niño proporcionará a la tiendita algún objeto que tenga disponible 

·(vaso., sacapunta, lápices, cuadernos, suéter, moño, refresco, fruta, etc.) tarjetas con 

puntos para los precios y tarjetas con m! meros del·¡ <ti 9. 

DESCRIPCIÓN: El maestro propone el juego "Vamos a jugar a la tiendita" donde el 

maestro será el tendero y les pedirá a los ai1Jmnos los materiales que irá 

.acomodando en el espacio dedicado a la tienda y poniéndoles el precio con puntos. 

Se inicia la compra de las cosas dispuestas en la tienda, Jos alumnos con sus 

tarjetas habrár de darle al rnaf3stro la tarjeta que corre<.poncle al m!rnero de 

puntos que marque el "precio" del producto que desean adquirir. 

Para llegar a las respuestas acertadas, el maestro habrá de cuestionar a los 

alumnos con preguntas corno: 

¿Cómo sabes que es el número correcto? 

¿Dónde aprendiste que ese número es el número de puntos? 

¿Quién te dijo que ese número es el 5 o el 8 o el 3, etc;? 

Si el niño no acierta a dar con el número, el maestro puede apoyarle con los 

conteos y visualización de los números de ;¡;m páginas de SLI libro o salir del 

aula a v1sualizar los nümeros escritos en las puertas u otro mater'1al que tenga 

símbolos gráficos de números en serie. ~ 
"' / 

·~ 

----···------------·-------·---...1 
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ACTIVIDAD 13 ¿CUANDO CUMPLES AÑOS? 

ACTIVIDAD: Escribir gráficos de números. 

SITUACION: Permiti1· a los aiLJmnos ensayos de escritura de números. 

OBJETIVO: El alumno descubrirá que símbolo corresponde al número del 

cumpleafios de su compafiero. 

MATERIAL: Libros, calendarios, colores, números recortados. 

DESCRIPCIÓN: En equipos de 9 elementos cada nifio recabará la información 
1 

1 requerida preguntando a sus companeros el día en que cumplen anos. 

! 1 

¡ 
! l 
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¡ ; 
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1 

Propiciar las experiencias tanto verbales como simbólicas qLJe el ni no ha adquirido 

fuera de la escu~31a por medio de conteos verbales. El niño identificara en los 

números del calendario o en los números de las páginas de los libros el número 

correspondiente al día del cumpleanos de su compai1ero enunciándolo, 

visualizándolo, intentando copiar la secuencia hasta llegar al m'¡mero deseado 

copiándolo o coloreándolo. 

,..---~bren:)--

c-;--· 'T ·rr"T· T- -ij-- y· 
re- -9- To -n~- i2 13 1. 

~ - . ' 
1 . 1 n 1..-41-· 

15 16 17 18 1Q 20 21 

22 23 24 25 2!1 27 28 - ~-- --- __ ,........., __ 

VARIANTES: Pue.de hacer lo mismo con el número de personas· de su familia, 

número de mascotas, número de salonr~s que hay en la Hscuela, etc., 

hacrendo corresponder de manera lógica un objeto por cada nC1mero 

que enuncre. 
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PERSPECTIVAS DE LA PROPUESTA. 

Durante mucho tiempo se ha hablado de los cambios en la educación, esto nos 

lleva a reflexionar sobre qué tanto hemos aportado los maestros por cambiar nuestra 

labor educativa. Formar individuos para la vida no es fácil, menos si no se cuenta con · 

los recursos que hagan de esa tarea algo real y concreto. 

La escuela en la actualidad habrá de fomentar situaciw1es propicias para que el 

alumno invente sus propias estrategias de solución ante los problemas que día a día 

se le presentan. 

Los mismos planes y progr·amas apoyados con actividades de los ficheros 

proponen a los maestros alternativas nuevas, crs<~tivas y motivantes para el niño, 

cuando el maestro se preocupa por analizar cada esirategia, cada contenido y cada 

activie1ad poniendo in1;erés porque res1..1lte como el lo planea pw~de esper.ar lo mejor, 

como un aporte en el presente trabajo se plantean alternativas que se consi.deran 

relevantes para apoyar el tratamiento en el proceso de adqwisición de el concepto de 

número, con actividades ordenadas. de manera tal que permitan al docente introducir 

de manera fácil, comprensible y ordenada al concepto de número a los niños de 

primer grado. 

Ahora bien, este documento no es el fin último ni único, sino más bien una 

pequeña aportación basada en el desempeño docente y en la preocupación por 

resolver los que nos ocupa. 
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CONCLUSIONES 

La intención en la elaboración de la propuesta surgió del interés por analizar 

como aprenden primero los niños, y en especiál· corno adquieren los niños el 

concepto de número en el primer grado. cual es la utilidad d~1ntro de la vida diaria y 

como los niños construyen conocimientos sólidos . 

En todo el trabajo se intenta explicar como los niños tienen que pasar por un 
largo proceso para adquirir el concepto de número, esto implica una serie de 

actividades que se recomiendan como el manejo 'ie material concreto en las 
• 1 operaciones de seriac1ón, clasificación y correspondencia. 

.. 
i 1 

1 . 

i 
1 • 

i 

1 . 

Las sugerencias metodológicas dan especial importancia a las operaciones de 

seriación, clasificación y correspondencia permitiendo esto facilitar el trabajo en el 
aula, dichas actividades están apropiadas al nivel de conocimiento de los niños de 

primer grado. 

Esta propuesta e~1 el resultado dc.¡l esfuerzo personal considerando que en ella 

se han planteado alternativas relevante::> que pueden llevar a adquirir el concepto de 

número con mayor facilidad y solidez. 

Es pues determinante la disponibilidad que cada maestro tenga para acceder a 

un cambio; pr1mero por analizar hacia donde lleva su práctica pedagógica y para 

finalizar. como maneja los tiempos y los espacios marcados a los alumnos en su 

intento por dejar bien reafirmado el conocimiento, asf solo cuando el maestro lleve a 

cabo con conciencia este análisis podrá iniciar verdaderamente su desempeño 

profesional. 
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RFiFEP?ENC/AS TE.Óf~ICAS DEL SUJETO DE ESTUDIO 

ANEXON0.1 

fi:~::~%¡¡Jc;~~,¡~~~·""'~'~r:::,~~::::~::~:~~:=~=: 

2. Operaciones concretas. 

2a. Pensamiento preoperacional (De 2 a 

7 años) 

2b. Pen&arniento operacional (De 7 a '11 

años) 

1 ',' ,· ' ··_ 

Raciocinio hipotético deductivo. 
Proposiciones lógicas; máximo desarrollo 
de las estructuras 

los objetos adquieren permanencia; desarrollo de 

·¡los sistemas sensorio motores; ausencia operacional 

de slmbolos; finaliza con el descubrimiento y las 
' ¡ combinaciones internas de esquemas. 

Adquisición. de reversibilidad por _ ir¡versión y 
•• •' -- • • ' ••• '.' .... -. 1 •• 

revelaciones recíprocas: iqclusi.ón ló9ic'l: iricío de 

seriación; inicio de agruparniento de estructuras 
1 ' . ' 

: cognitivas: compresión de la noción _de conservación 

de sustancias; pes<:J,. volumen, distancia, etc.; inicio 

de conexión de las operaciones concretas con 

objetos pero. n¡;¡ con hipótesis. verbales. 
1 ' . . . . 

~ 1 

1 Cognitivas; grupos, matrices y 19~1ica algebraica 

' 

aparecen corno nuevas estructuras; operacionales 

preposicionales; esquern<~s op~racionales. 

~~-· -----~~--·- .. ------~--- -~---~ --~--- - - -----~---.. ·----------- . ------<------ -· ---------·--·"·---~- --------- __ ,, ____ ---------------- ---'-----------------.-

EstLrdios del desarrollo cognitivo seg(rn Piaget. 



r---1 

' 

1 1 

' ' 

' ! 

1 ' 

75 

REFERENCIAS TEÓRICA DEL SUJETO DE ESTUDIO 

ANEX02 

PSICOGENESIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO OEL NÚMERO 

EN EL NINO 

1
-E~!~?~~s~=r~ -······-· -t' ~- --- - ~2"~ - --- r---- ------3~---~--------~ 

1 .. t (DE 5-6 H.M~Tt, 7-8 .. 
GENESIS , (5-6 ANOS APROX) ,, (7-8 ANOS APROX) 

Al~ OS) 
----- -~--j-----· --------- ------- -~---~------ ----------------~--

1 

• f:lusca serne¡anza y no • Pasa de la colección • Una relac1ón de pertenenci'' 
CLASIFICACION las separa figura\ a la clase anticipa el criterio 

'¡ 

• No diferencia al 1 lógica. 1 clasificatorio y lo conserva. 
clasificar ¡ • Torna en cuenta la : • Clasifica con base a 

• H;ace colecciones 1 diferencia entre los ' criterios (movilidad) y torna 
figuralfJS elementos. en cuenta todos los 

• Un elemento pertenece 1 • Formar varias elementos del universo. 
a otro por sus 1 colecciones • Establece relaciones de 
proximidad. separadas. inclusión. 

• Reacornoda elementos 1 • Se denomina • Establece 
rorrnando subgrupos , "colecc1ón no figuro\"·. 1 • · tleduce que es~ mayor la 

, pero no los separa 1 • Al agrupar busca , clase que la subclase. 

¡ 1 serne¡anzas máxima:; ¡ • lnterionza 

---~--- -~- -----~j_. __ orciéria; toriialo~s términ<ls~¡-: -Ñ~~E~~~J~~~~~~a~de_ --¡-;---uiiTíZa.élnió-i0do-Sis!eniátlco--

sERIAcloN absolutos • No mane¡a 1 • Construye 1a transtt1v1dad y la 
• Su conducta es 1 rec1proc1dad ! rec1proc1dad. 

1 
seudoclasil!catoria 1 • Relaciona cada 1 • Invierte en forma deductiva .. 

.. ¡ • Introduce nueva categoria, 1 elemento c.on el anterior. 1• Utiliza la I'(Wersibilidad. 

__ .. _______ "--- -----~li_j~~.~2J~~f~;;;~~~::_l_ -~-----. -~-.-- ~-··--··· ·¡¡--···-----.... "•·····--------------~---·-........ .. 
• Considera hileras ·como· T• Establece · · . . • Sostienl!l 1;;¡ eq\Jivalencia .. · 

Cofl·espondencia una t()talidtld (iguaHto) · 1 correspondencia ¡ nwnérica. • · . 
1• Se gu1a por la-longitud ¡ blunlvoca en cuanto a , • Af1rrnan la ccmservac1ón de 

l
. li1$pacial.l · equ1velenc1a 1 cantidades .. 
• No establece ltt · · cuant1tet1va. 1• Analizan operaciones 

· <;orrespondencia biunívoca 1 • Se apoya en la longitud, interiorizadas. 

• Estab!¡¡.ce igualdad de ¡ · al de¡ar de ser evidente 1
1 • ConWuye le noción d.e 

longitud sin tomar en 1 Y perceptivo. conservación de cantidttdes 

1 cuenta lo cantidad. 1• Entra en conflicto hasta 1 disc6nlinuas. 
! • No conslli<,ra las ·¡ avanzar hacia la 
i tr·ansfo' rnac1ones. ¡ c~nstrucc1ón del · · 

, 1 ¡ numero. · 

1 [ 1 • Pero no ha construido la 

1

1, , l conservación de la 
1 ! cantidad 

l----- ___________ ----.. ______ L ... ____ ----· ___ _ __ ----··-··--- __ --~ __ L ___ ...... _____________ _ 
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REFERENCIAS TEÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

ANF.XON0.3 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS DE MATEMATICAS. 

Los contenidos que se manejan en el área de matemáticas están vinculados 
con la teoría psicogenética y los ejes a tratar en el primer grado son los siguientes: 

• Los números, sus relaciones y sus operaciones. 

• Medición. 

• Geometría. 

• Procesos de cambio . 

• Tratamiento de la información. 

• La pnsdicción y el azar. 

La organización por ejes perm'1te que la enseñanz.a incorpore de ITlanera 
' 1 estructurada no solo contenidos maiem{>ticos, sino e! d<Jsarrollo de ci(;wtas 
' ' 

1 
j ¡ 

1 
i 1 

1 • 

i . 

i 
1 ' '> 

PRIMER GRADO. 

LOS NÚMErqos SUS RELACIQNES Y SUS OPERACIONES. 

Nümeros naturales. 

* Los números ·deh1 .al 1 00 

Conteos· 

Agrupamientos y desagrupamientos en decenns y unidades. 

.. Orden de ia serie numérica 

Antecesor y sucesor de un núr·mwo. 

Vallx posicione!. 
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David. ·· (D) Maestra (M) 

M.· A ver David, vamos a ver cuántos n(rmeros te sabes: ¿podr-ías contar?, 

ensér'íame. 

D.- Uno, dos., tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, 

dieciocho, veinticuatro, hasta ahí nada más. 

M • ¿Hasta ese número te sabes?. 

D.- Si. 

M.- ¿Quién te los enseñó? 

D.· Yo solito, así nada más. 

M.· ¿Y sabes qué número es este? (le enseña el dos) 

D.· Dos. 

M.· /.;Y cómo sabes que es dos? 

o ... Porqw" rTII hermanít~;1 cumplió dos años y se parece a la ve!ita. 

M.· ¿Y los oti'Os números que me dijiste, los conoces aqLrí? 

D.· Este Si, el uno, y.este el dos, y este el tres, y este el cuatro, ya no me sé los 

otros: 

M.· ¿Cómo sa~)es qlJe son rH)meros? 

D - porque si, porque los veo en la escuela de mi mamá. 

¡. ,' • 


