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INTRODUCCIÓN 

La práctica docente, es el espado en que se desarrollan aquellas cualidades que una 

sodedad concreta desea para sus miembros, esto hace que se realice en una 

complejidad cuyo entramado la mayoría de las veces queda sin entender para las 

personas involucradas en el proceso. Es aquí donde las acciones de investigación 

encuentran su justo significado. 

La investigación de la práctica es la herramienta que todo profe'"o0r consdente de 

!a trascendencia de su labor, debe utiUzar a fin de esdarecer los mecanismos que tiene 

que hacer para lograr el desarrollo y el aprendizaje en sus educandos. 

Toda investigación para alcanzar el buen éxito necesita ser sistemática y 

ordenada. Por ello, el trabajo que se pone a consideraciÓn, es un intento por clarificar lo 

más plenamente posible todo lo relaóonado con manejo de las matemáticas en 

preescolar, y de manera espeáfica, el significado que tienen la clasificación y la seriación 

para la adquisiáón del concep'"..o de número, no dejando a un lado las demás áreas 

puesto que, en preescolar, se globalizan las situaciones de psicomotliddad, lenguaje, 

efectividad y sodabilidad y dentro de ella, se desarrollan las acciones lógico-matemáticas 

presentes. 

El presente trabajo se ha dividido en tres capítulos que a continuadón se 

describen brevemente con el fin de que se tenga una variadón general de los aspectos 

tratados en cada uno de ellos. 

En el primero, se hace una crónica general de mi experienCia docente tratando de 

rastrear los elementos que deterrnir.an la concepción personal sobre práctica docente. 

En este mismo capítulo se hace un análisis de la Política EducatiVa Nador.al, induyendo 

la ley General de Educadón, el Programa de Modernización Educativa y el Programa de 

Educadón Preescolar; se desa1ben las condiáones sodales, institucionales y grupales en 

que se desarrolla mi labor educativa, como partes de un IPdo al cual se le denomina 

como análisis de mi práctica docente. Por último, se describe el problema, se plantea y 
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justifica y se exponen los objetivos a lograr. Todos los elementos mencionados conducen 

a la definición del objeto de estudio. 

En el capítulo número dos, contiene los sustentos psicológioos y pedagógicos que 

explican las diferentes dimensiones de la problemática abordada. 

B tercer capítulo expone la metodología didáctica y la programación de 

estrategias de trabajo que hacen visible las conceptualizaáones y prinápios peclagógioos 

y que se constituyen en sugerenáas para el trabajo puestas a disposiáón de la 

comunidad educativa. 

cabe por último señalar que el proceso seguido para la realizaáón de este 

producto, es y ha sido una experienáa enriquecedora y alecáonadora, y es sin duda, un 

parieaguas en mi vida profesional. 



CAPÍTULO! 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y 

PLA]I.¡"fEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO I DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Concepción de mi práctica docente 

Mi nombre es Diana Angélica Martínez Olmos, soy originari.a de Ahualulco del 

Marcado Jalisco, naá y creó en un ambiente meramente dedicado a la docenda (abuela, 

tías, mamá), por tal motivo creo que haya naádo en mí la inquietud de dedicarme a ello, 

desde preescolar lo cursé en el jardín de niños que laboraba mi mamá, después la 

primaria con bellos recuerdos, de buenos maestros que van dejando huella en tu vida. 

Creo que en donde sentí más esa nostalgia por los gratos recuerdos fue en la secundaria 

en donde tuve maestras que dejaron grandes enseñanzas educativas y de carácter que 

considero me han seguido sirviendo hasta la fecha para mi vida profesional y de trabajo 

(constancia, puntualidad, tenacidad, espíritu de cooperadón hacia los demás, etcétera). 

Al inidar mi recuento de ¿a qué quiero dedicarme?, conduí que prefería la 

educadón preescolar, !l'.e inscribÍ en la Esruela Normal para Educadoras de Guadalajara 

y conforme fueron pasando las semanas en las aulas, me di cuenta que no me había 

equivocado. Para mi buena suerte empecé a cubrir interinatos desde segundo semestre 

de !a carrera y esto hizo todavía reafirmar la dedsión que meses antes había tomado. En 

cuanto terminé la Normal empecé a laboral en el jardín de niños en el que cursé mi 

educadón preescolar, razón por la cual me hizo sentirme con ánimos de sacar adelante 

con especial entusiasmo las generadones que fueron pasando por mi aula, sin dejar de 

reconocer las deftdendas que pudieron llevar por falta de material didáctico y de rehuso, 

siempre he creído que frena en derta forma la educación en nuestro país. 

Suspendí mis labores durante seis años y al reanudarlas en comunidades con 

múltiples carencias me fue más diñdl realizarlas requiriendo esto de mas esfuerzo 

personal aunque con mucha satisfacción porque ahí apredan totalmente la labor del 

educador. Actualmente me encuentro en la Estandta municipio de San Juanito de 

Escobedo, comunidad en la que me siento muy contenta por la partidpadón de los 
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padres de familia, apoyo de grupos de USAER. Asisto con regular'.dad a cursos de 

actualizadón con los que afortunadamente contamos por parte de la Secretaría de 

Educadón, dándonos esto la oportunidad de ser m~ores cada día. 

Particularmente me mnsidero una educadora muy abierta a uso de métodos 

tradicionales, mnductistas o aplico la Pedagogía Operatoria según la personalidad o e! 

avance en que se encuentre el niño adaptándome en mucho al estado de ánimo del 

alumno, creo que me ha dado mucho resultado aunque los pedagogos modernos no 

acon~an el aprendizaje en forma mecanizada, haciéndolo no precisamente así aunque 

por lo repetitivo de las actividades no lo pareciera, en los proyectos que es la forma de 

trabajo en preesmlar se amerita para lograr un ~r aprendizaje. 

1.2. Análisis de mi práctica docente 

El propósito de este espado dentro de la investigaciÓn total es hacer un análisis 

de mi práctica docente, tomando en cuenta en un primer momento, la política educativa 

nadonal que engloba la Ley General de Educadón, el Programa de Educadón Preesmlar. 

Otro aspecto muy importante es ·el análisis de los elementos mntextuales q!..<e 

posibilitan o limitan mi práctica docente. 

1.2.1. Análisis de la Política Educativa Nacional 

lB mherenda y mngruenda de la educaciÓn elemental en Méxim, es uno de los 

propósitos que ha orientado la política educativa en México. 

Los elementos que conceptualizan la política educativa se encuentran inmersos 

en la Ley General de educadón, el programa de la modemizadón educativa y los planes 

y programas vigentes. 
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la Ley General de Educación es un documento de consenso entre todos los 

sectores sodales interesados en la educación, constituido gradas a una resuelta 

partidpadón, múltiples consultas, intercambios de opiniÓn y diálogo propositivo. la Ley 

general es así mismo un documento de compromiso con los pñndpios y anhelos 

educativos que los mexicanos hemos fo;jado en el curso de nuestra historia. 

De ésta manera la Ley General de Educadón propordona un marco jun\:lico 

actualizado en materia educativa. Este nuevo marco jurídico reconoce y reafinna que el 

maestro ha sido, es y deberá seguir siendo promotor, coordinador y agente directo del 

proceso educativo. 

En afa4:o toda normatividad que atañe a la educadón ratifica que el magisterio 

nadonal es protagonista en la formación de los niños y jóvenes que habrán de heredar 

la responsabifidad de veiar por la soberanía y acrecentar la prosperidad y equidad soda! 

de México. 

la inidativa de Ley General de Educadón guarda plena fidelidad con la letra y 

espíritu de bs postuiados del artículo 3° constitudonal. En efecto todo capitulado de la 

inidativa se sustenta en los plindpios de que la educadón tende;á a desarrollar 

armónicamente toclas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez. el amor a 

la patria y la condenda de la solidaridad intemadonal, en la independenda y en la 

justicia. Además conforme a la garantía de libertad de creendas. la educadón que 

imparta el estado será laica y por lo tanto, ajena a cualquier doctrtna religiosa.' 

El crtterio que la ortentará se basará en los resultados del progreso dentiñco, 

luchará contra la ignoranda y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios, con las demás caracteristicas que el propio artículo tercero señala. la Ley 

propuesta ratificará que toda la educadón que el estado imparta será gratuita.2 

r. SEP. ArtíQllo <)O C_pnstituQimm y-Lev r-re.ae;m de Educación. p. 27. 

z Idem. 
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Así como la Ley General de Educación consolida la normatividad de la educadón 

basada en el artículo tercero constituáonal, la modernización educativa es también 

indispensable para lograr los grandes oQjetivos nadonales. Se modifica el sistema 

educativo para devolverle capaddad de respuesta a los retos de !a sociedad de hoy. 

El acuerdo nadonal para la modemizadón de la educadón básica señala a través 

de sus objetivos, la necesidad de una educadón de alta calidad, con carácter nadonal y 

con capaddad que asegure niveles educativos sufidentes para toda la pobladón. 

Para lo que se propone la reorganización del sistema educativo, la refonnuladón 

de los contenidos y materiales educativos y la revalorizadón de la fundón magisterial. 

Por tal razón, el acuerdo naáonal par¡¡ la Modemizadón en el nivel preescolar 

pretende ofrecer una educadón de calidad a todos los niños que la demanden, que 

fortalezca la identidad nadonal y los valores culturales desde los primeros años de 

escolaridad y que estimule sistemáticamente el desarrollo del niño en su contexto 

pedagógico adecuado a sus características y necesidades.' 

Las actividades plindpa/es son: 

Generalizar la educadón preescolar e implantar nuevos modelos educativos. 

Atender principalmente a la pobladón IT'.arginada, rural e ind~ena. 

Integrar un modelo curricular de educaáón preescolar que responda a las 

drrunstancias sociales del niño mexicano. 

Incorpore valores universales, coadyuve al fortaledmiento de la identidad 

nacional y facilite su amculadón pedagógica con la primaria. 

Diseñar con base en las características regionales, mecanismos para la 

supervisión del rumplimiento de la normatividad. 

Elaborar y cfiSI:tibuir oportunamente recursos y apoyos didácticos. 

Incorporar las actividades de educadón ñsica, artística y de promodón cultural en 

la práctica docente diaria. 

Implantar en todo el país programas y mecanismos de partidpadón de la 

3 SEP. Programa de desacrollo educativo 199.5-2000. p. 26. 
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sodedad en las tareas de la educadón.' 

De esta manera se plasma la Ley General de Educadón y el programa de 

modernización educativa, con la finalidad de tomar nuestro sentido crítico y analítico y 

retomar aquellos elementos básicos que en un momento dado apoyen nuestra práctica 

docente y nos hagan valorar el papel de la polftica educativa en la eficiencia de la 

educación. 

Para continuar terminaremos con el análisis dei programa de educación 

preescolar, pues a través de él, se legitima nuestra práctica docente y nuestros saberes. 

La importancia que la educadón preescolar tiene como primer peldaño de la 

forrnadón escolarizada del niño, es puesta en daro por la actual administradón 

educativa, al considerarla corr.-o uno de sus programas prioritarios y como una de las 

metas por alcanzar. 

La expresión de la política educativa encuentra su concredón en la notable 

expansión de la cobertura de educación a nií'.os preescolares. En el cumplimiento de los 

objetivos de educación preescolar se fundamenta que son la base sobre la que se 

establece la continuidad con los de la escuela primaria. 

En el cumplimiento de los mismos se atiende la especiñcidad del desarrollo 

integral del niño en esta edad y se sientan las bases para sus aprendizajes posteriores. 

Con éstos objetivos se asume la posibilidad de abatir en parte, la deserción y 

reprobación escolar a nivel primario. 

Ante estos hechqs que marcan un viraje histórico en la educación preescolar de 

nuestro país, el programa pedagógico es el instrumento técnico que permite abordar y 

orientar la práctica docente, cotidiana y concreta en la educadón preescolar. 

4 Ibidem.. p. 37-42. 
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Es por ello que el programa se ha concebido como el instrumento de trabajo de 

la educadora con el fin de que le sirva para planear y orientar su práctica diaria y 

permitirle diferentes alternativas de partidpación. No se pretende con esto modificar 

totalmente su trabajo que ha venido realizando, sino enriquecerlo a la luz de nuevos 

aportes sobre el conodmiento del niño y del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre los prindpios que rigen el programa de educación preescolar, considera el 

respeto a las necesidades e intereses de los niños, así como su capaddad de expansión 

y juego, favoredendo su proceso de sodalizadón. 

El programa toma en cuenta las condiciones de trabajo y organizadón del nivel 

preescolar y está pensando para que el docente pueda llevarlo a la práctica. Sin 

embargo no cumpliría con los propósitos de la educadón si no se sitúa al niño como 

centro del proceso educativo. Diñdlmente podría el docente identificar su lugar como 

parte importantísima si no posee un sustento teórico y no conoce cuáles son los 

aspectos más relevantes que le permitan entender como se desarrolla el niño y cómo 

aprende. 

Es por esto que ha tenido un peso determinante en la fundamentadón del 

programa, la dinámica misma del desarroilo infantil en sus dimensiones física, afectiva, 

intelectual y social. 

Aspectos del desarrollo que se consideran en cada una: 

"Dimensión afectiva: Identidad personal, cooperadón y partidpadón, expresiÓn 

de afectos, autonomían ,5 

Esta dimensión está referida a las reladones de afecto que se dan entre el niño, 

sus padres, hermanos y familiares con quienes establece sus primeras formas de 

reladón, más adelante se amplía su mundo al ingresar al jardín de niños, al interactuar 

con otros niños, docentes y adultos de su comunidad. 

5 SEP. Bloques de juegos y actividades de los proyectos. p. 12.. 
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"DimensiÓn social: pertenencia al grupo, costumbres y tradidones familiares y de 

la comunidad y valores nadonales". 6 

Esta dimensión se refiere a la transmisiÓn, adquisidón y acrecent3miento de la 

cultura del grupo al que pertenece, a través de las interrelaciones con los distintos 

integrantes del mismo. 

"Dimensión intelectual: f~nción simbólica, construcción de reladones lógicas, que 

son las matemáticas y el lenguaje y también la creatividad".' 

La dimensión intelectual se reladona estred>.amente con la construa:ión de 

reladones lógicas y ésta a su vez se reladona con la psicomotricldad, lenguaje, 

afectividad y sociabilidad del niño, lo que permite resolver pequeños problemas de 

acuerdo a su edad. 

La dimens.w intelectual es la que más interesa en esta investigadón, ya que aquí 

se identifica el objeto de estudio que es la estructuradén del número en el niño 

preescolar. En esta parte del programa y en esta dimensión se encuentra la ubicación 

concreta de lo que interesa investigar. 

otra de las formas en que la dimensión intelectual sustenta al objeto de estudio 

es consolidando la forma en como el niño adquiere el conodmiento, basándose en que 

parte de aprer.dizajes anteriores, de las experiendas previas que ha tenido y de su 

competencia conceptual para asimilar nuevas informadones. 

"DimensiÓn física: integradón del esquema corporal, reladones espadales y 

relaciones temporales'' .8 

'Idem. 

7 Idem. 

3 Idero. 
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A través del movimiento de su ruerpo el niño va adquiriendo nuevas experiencias 

que le permiten tener un mayor dominio y control sobre sí mismo y desrubre 

posibilidades de desplazamiento con lo cual paulatinamente, va integrando el esquema 

corporal, también estructura la orientaciÓn espacial al utilizar su cuerpo como punto de 

referenda y relacionar los objetos con él mismo. 

"El pñncipio de globalízaeión considera el desarrollo infantil como un proceso 

integral en el cual los elementos que lo conforman (afectivos, motrices, cognitivos y 

sodaies), se interre!adonan entre sr· .9 

la globalizadón desde una perspectiva pedagógica implica propiciar la 

partldpadón activa del niño, estimularlo para que a los diferentes conodmientos que ya 

tiene, los reestructure y enriquezca en un proceso caracterizado por el establecimiento 

de múltiples reladones entre lo que ya sabe y lo que eslá aprendiendo. 

"Corresponde entonces al docente organizar su interacdón con los 
niños de manera que responda al proceso de los niños, a sus 
intereses y propuestas, avances y retrocesos, de manera que su 
intervendón los lleve a la construcdón de aprendizajes 
significativos''.10 

Adoptar un enfoque globalizador, que otorgue imporianda a la deteodón de 

problemas interesantes para los niños, contribuye a poner en marcha un proceso aciivo 

de construcdón de significados que sulja necesariamente de la motivaciÓn y de la 

partldpaóón de los alumnos. 

"Un aprendizaje es significado cuando se propicia en el niño una 
intensa activa mental, se trata de un proceso de construcdón en el 
que sus experiencias y concdmientos previos, atribuyen en derto 
significado al aspecto de la realidad que se le presenta como un 
objeto de su interés" .11 

9 Ibidem. p. 25. 

10 SEP. Programa de educación preescolar 1992 p. 11. 

11 SEP. Bloques de juegos y actividades en el desao:ollo de los proyectds. p. 25. 
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Algo que se relaciona estrechamente con el principio de globalización es el 

método por proyectos que se lleva a cabo en el jardín de niños. 

El mé!Ddo por proyectos es un w..é!Ddo globalizador que consiste en llevar al niño 

de manera grupal a construir proyectos que le permitan planear juegos y actividades, a 

desarrollar ideas, deseos y hacerlos realidad al ~ecutarlos. 

Esta propuesta didáctica es una actividad que se desarrolla ante una situación 

problemática concreta, es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que sirven a 

una serie de propósitos educativos. 

"El programa de educación preescolar 1992, plantea la organizadón 
didáctica por proyectos para favorecer el desarrollo de los niños 
definiéndolo como: Una organizadón de juegos y actividades 
propias de esta edad, que se desarrolla en torno a una pregunta, a 
un problema o la realizadón de una actividad concreta" .12 

El proyecto tiene las siguientes características generales: es coherente con el 

prindpio de globalizadón, ya que toma en cuenta las características del pensamiento del 

niño y no exdusivamente las actividades. 

Reconoce y promueve el juego y la creatividad como expresiones del niño que lo 

llevan a adquirir conodmientos y habilidades. Se fundamenta en la experiencia de los 

niños, es dedr, toma en cuenta sus intereses con reladón a su cultura y medio natural. 

Promueve la partidpadón, creatividad y flexibilidad del docente, ya que es un miembro 

más del grupo que orienta y guía al niño en la realizadón del proyecto en el que 

promueve el desarrollo del niño. 

El desarrollo de un proyecto implica una organizadón por parte de los niños y 

docentes que puede resumirse en 3 grandes etapas que son: planeadón, realizadón y 

evaluadón, mismas que corresponden a los momentos del proceso didáctico. 

12 Idexn.. 
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Una vez definido el proyecto se procede a organizar las actividades y juegos que 

lo van a integrar, lo que se podrá hacer a partir de dar respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿Qué debemos hacer para ... ? ¿Cómo lo hacemos? Wónde? ¿Quién lo hará? 

¿Qué necesitamos? etcétera. 

Simultáneamente a las preguntas, los niños irán registrando sus respuestas y 

acuerdos grupales; de preferencia con dibujos, símbolos o letras de los propios alumnos, 

lo que se puede completar con la esaitura de la educadora representando las ideas de 

los niñbs. A toda esta etapa se le denomina planeaáón. 

la segunda etapa es la réalizaáÓn del proyecto, es el momento de poner en 

práctica aquello que se ha planeado y plasmar objetivamente las ideas y la creatividad 

de alumnos y docentes a través de juegos y actividades significativas para los niños. 

la realizadón brinda una riqueza muy amplia de reladones entre niños y docente, 

realizar conjuntamente lo que se planeó en forma grupal, da la oportunidad de explorar, 

experimentar, equivocarse, volver a intentar, descubrir, crear, recrearse, aprender y 

compartir con los demás conodmientos, ideas, inquietudes, formas de hacer y 

representar. 

La tencera etapa del proyecto consiste fundamentalmente en la evaluadón grupal 

de resultados obtenidos. Para efectuar la evaluadón, el docente escuchará a los niños y 

promoverá el diálogo y la reflexión sobre las actividades realizadas, logros, adertos, 

obstáculos, preferendas, experlendas, consideradones sobre otras posibilidades de 

acciones, expresando a la vez sus comentarios y observaáones. 

Continuando con el análisis del problema, tenemos que la tercera parte se reftere 

a la insirumentaáÓn de los bloques de juegos y actividades que favorecen el desarrollo 

del niño, a través del planteamiento de propósitos educativos correspondientes a cada 

bloque, así como sugerencias de actividades que pueden ser abordadas por el docente 

durante el-desarrollo de los proyectos. 
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Los bloques a los que se hace alusión son los siguientes: bloque de juegos y 

activ'.dades de sensibilizadón y expresión artística, bloque de juegos y actividades de 

psiromotricidad, bloque de juegos y actividades de reladón con la natúraleza, bloque de 

juegos y actividades reladonadas con el lenguaje y bloque de juegos y actividades de 

matemáticas. 

Este último bloque es el que se reladona con el objeto de estudio: la 

estructuradón del concepto de número en el niño preescolar, que más adelante se 

delimitará. 

De ésta forma, podemos dar por terminado el análisis de los elementos que 

integran la pok"iica educativa nadonal; dando énfasis en la reladón que se estabiece 

entre dichos elementos. 

Otro aspecto que es importante, es englobar el programa de educaáÓn 

preescolar en la práctica docente, ver hasta que punto es operativo en la práctica, 

determinar los obstáculos y alcances que se tienen en la práctica misma, para de ahí 

probiematizar situadones cotidianas que entorpecen el proceso educativo. 

1.2.2. Contexto de mi práctica docente 

El Jardín de Niños Vicente Guerrero se encuentra ubicado a 80 km. de la capital 

del estado, se haya a 500 mts. de la carretera y 200 mts. de la pl.aza prindpal, la 

comunidad menta con una hacienda llamada La Gavilana, lugar que el actual 

gobernador ha puesto mucho interés y cuentan con todos los servidos (luz, agua, 

drenaje, 1 dínica, 1 área recreativa, autobuses cada 10 ó 20 minutos, templo, etcétera. 

El nivel cultural con que se cuenta de servidos educativos es uno de preescolar y uno de 

primaria, teniendo que salir a continuar sus estudios de secundaria y preparatoria en 

Ahualulco y universitarios hasta Tala o Guadalajara; sus prindpales ingresos provienen 

de los famirlares que radican en Estados Unidos en primer lugar, después el campo, 

Mezquital del Oro que no está muy cerca pero es otra forma de obtener ingresos y otra 
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quizá la más decorosa es que cuenta con varios profesionislas en el área educativa mas 

no laboran curiosamente ninguno dentro de su comunidad. Como dato histórico podría 

destacarse el que cuenta con dos haciendas, una totalmente destruida y la otra 

restaurada y en serv'.cio constante para eventos políticos, sedales y de descanso familiar 

o de sus amistades y parientes. Se cuenta con la costumbre que se ha vuelto una 

tradidén la visita y posterior peregrinación a la cabecera municipal de San Juanito de 

Escobedo y a la otra cabecera munidpal que está más cerca que la propia Ahualulco de 

Mercado Jalisco. 

El Jardín de Niños ''Vtcente Guerrero" con domidlio en Gustavo Díaz Ordaz #90 

en La Estandla, municipio de San Juanito de Escobedo pertenedente a la zona 106, 

sector 17 de la región Valles y siendo del sistema federalizado, cuenta actualmente con 

una educadora que atiende 37 niños de los 3 grados de preescolar que afortunadamente 

a pesar de ser rural cuenta con los servicios de agua, baños para niños y niñas por 

separado, áreas verdes y dos aulas construidas por CAPCE. 

La atendón en conjunto resulta dilídl al inido llegando a dar la sensadón de no 

poder continuar, conforme pasan las semanas !!ego a aprovecharme de eso, 

conduyendo que hasta me ayudan los grandes con los pequeños; entre otras cosas he 

descubierto que en mi experiencia, los grandes llegan a sentir una responsabilidad tal 

con los pequeños que hasta disdplinarlos se vuelve mas sendllo, otra forma de llevar a 

cabo las actividades es por medio de más juegos y materiales didáctico en lo cual he 

tenido mucho apoyo de las mamás, considero que gr<¡e~as a la labor que he desarrollado 

en la comunidad ha ido en aumento la cantidad de niños de todas las edades 

trayéndome más trabajo, pero a cambio la satisfacdón de poder contar con otra 

educadora para el próximo ddo escolar; otra de las causas por las que la comunidad se 

encuentra muy satisfecha para trabajar con los niños realizo mis actividades 100% por 

rr.edio de cantos, juegos y mucha padenda, lo que no es muy diñal pues son niños muy 

cariñosos. 

El probiema de la representadón gráfica del número específicamente en los 

alumnos de 2° se ha venido dando en todos o casi tocfas las veces que me ha tocado 

laborar con este grado, por lo cual se fue haciendo una preocupadón y por consiguiente 
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un motivo de investigadón. Se va presentando desde el inido del año, de todos es 

sabido que las matemáticas son la base de todo hasta de una ama de casa, entonces 

partiendo de ahí yo me pregunto ¿cómo es posible que un niño de 4 a 5 años llegue a la 

representadón gráfica del número? 

• We qué medios debo valerme para que llegue a superarlo? 

• ¿cuáles son los materiales didáctiros que debo utilizar? 

• ¿qué estrategias de trabajo debo utilizar? 

• lHasta dónde me pueden apoyar los padres de familia? 

• Detectar ruál es el nivel del que debo de partir en manto a los alumnos. 

• ¿Cómo puedo mejorar mis deficiendas, la de los padres de famma y las de la 

romunidad? 

• ¿Para qué podria servir el que el alumno llegue a superarlo predsamente a esta 

edad? 

1.3. Descripción y planteamiento del problema 

Es innegable la importanda de la matemática en la vida del hombre. No existe 

actividad en el devenir del ser humano en que no se enruentre alguna explicadón de 

conodmiento matemátiro. Se ronsídera que el estudio de esta cienda favorece el 

desarrollo intelectual del sujeto al mejorar sus habilidades para poder identlflcar y 

descubrir caracteristicas romunes de fenómenos y sucesos de la realidad, discriminar sus 

elementos esendales, establecer leyes acerca de los mismos, ordenar y dasificar hechos 

o entidades, crear sistemas teóriros, esto es abstraer, generalizar y sistematizar. 

Su prindpal fundón es desarrollar el pensamiento lógico, interpretar su contexto y 

la comprensión de una forma de lenguaje. B acceso a conceptos matemátiros requiere 

de un largo proceso de conceptualizadones propias; de las cuales en el jardín de niños 

se dan inido a la conslrucdón de nodones básicas pretendiendo que ésta sea útil y 

necesaria tanto por las aplicadones que el sujeto de esta edad pueda hacer de ella 

misma romo por la formación intelectual que le brinda. 

Permitir que el niño pueda establecer distintos tipos de reladones: personas 

oqjetos y situadones de su entorno; realizando acdones que le presentan la posibilidad 
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de resolver problemas que implican aiterios de diversa naturaleza. 

Esto ofrece la posibilidad de familiarizarse con diversidad de objetos desde la 

perspectiva de sus formas y ubicadón en el espado, lo cual implica el desarrollo de las 

nociones lógico-matemáticas, proceso paulalir.o que construye a partir de la interacción 

del sujeto con su entorno. 

Resulta necesaño refeñrse a los trabajos de Piaget sobre este rema: en esta 

iniciación están implicadas las actividades del niño, sus formas de desarrollo cognitivo y 

de su propia gama de aprendizajes. Permite establecer distindón de relaciones entre 

personas objetos y situaciones de su contexto social, familiar y comunitaño. Asi como 

realizar coacciones que le presentan la posibilidad de resolver problemas que implican 

cñteños de distinta naturaleza: cuantificar, medir, clasificar, ordenar, agrupar, nombrar, 

ubicarse, utilizar fonnas y signos diversos como intento de representadón matemática. 

Tanto como se ponen de manifiesto en las actividades del niño ya que sus conceptos no 

son ideas aisladas que se estn.Jcturan en forma independiente; por el contraño esta 

estructuradón se va dando a partir de todas las relaciones que el sujeto crea y coordina 

entre las personas, cosas y sucesos que forman su vida diaña. 

Este aprendizaje que parte de lo cotidiano y que debe ser favorecido en el aula, 

fadlita en el niño la movilidad del pensamiento. 

Por ello que la planeadón dentro del nivel preescolar mantiene un cñteño abierto 

y enfocado al propio interés del alumno. 

Yo en las actividades que realizo con mis alumnos en los tres grados con un total 

de 37 alumnos, entre hombres y mujeres con edad de 3 y casi 6 años pretendo que 

éstas surjan de su propia iniciativa y necesidad de aprendizaje requeñdo. Ya que es bien 

sabido que nosotros en este nivel no llevamos un plan de trabajo ya estableado, sino 

que se va conformando paso a paso con la evoludón del proceso enseñanza

aprendizaje. 
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Los contenidos que se abarcan en mi labor docente son tmto afectivos, sociales y 

psicomobiz no dejando a un lado la educaáón musical; puesto que son parte 

fundamental para lograr un desarrollo armónico y completo en cada uno de mis 

alumnos. 

En lo cotiá~ano trato de mantener latentes estos aspectos fomentando cada uno 

de los mismos desde el momento mismo que se saludan, revisan el aseo y explayan sus 

individL>alidad en su expresión que cada uno tiene de lo que le rodea; refor2ando este 

quehacer con las alternativas de música, psicomotriádad y educaáón física. 

Queda establecido que dentro del jardín de niños y en la labor diaria no existe 

un proceso de evaluaáón cuantitativa sino de manera OJalitativa, llevada a cabo a través 

de procedimientos como la observaáón puesto que la evaluaáón es continua, producto 

de mirar a diario, con la observaáán inidal, media y final donde quedan registrados 

aquellos momentos importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

resaltar los avances en el crecimiento del sujeto. 

Lo OJal será de singular trascendenda asumiendo que éste es una persona con 

características propias en su modo de pensar y sentir que necesita ser "respetado" por 

todos, y para quien debe crearse un medio que favorezca sus reladones con otros niños, 

un medio que respete su ñtmo de desarrollo individual tanto ernodonal como intelec!l.lal. 

El proceso de conoámiento implica la interacción entre el niño y el objeto de 

aprendizaje en la cual se pone en juego los mecanismos de asimilaáán y acomodaáán. 

En donde mi papel como docente logra una relevanda de magnitud en tal acáán y 

donde puedo manifestar con agrado que hay una magnífica relaáón entre ellos y mi 

persona, pues son caññosos y extrovertidos; les gusta que juguemos y cantemos 

canáones específicamente si son alusivos al aseo y la puntualidad. 

En este aspecto norrr~almente asiste la gran mayoría de ellos, considero que por 

ser casi en la totalidad hijos de padres que trabajan, les es más fádl mandarlos al jardín 
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que dejarlos solos en casa. 13 

Aunque su puntualidad no sea lo más apropiada posible, pues llegan entre 9:15 y 

9:30 y lo que a mí como docente me preocupa para un mejor fundonamienln del 

trabajo viendo la necesidad de participar en campañas que los invita a ser constantes y 

puntuales; arrojando con ello resultados muy poco favorables pero que no desisto de 

seguir fomentándolos. 

En cuestión a su personalidad, son espontáneos y gritones; algo propio para su 

edad, son felices cuando se les "cuenta" su asistenda en la formación dentro del jardín. 

Además de preocuparse por su aspecln personal básicamente en la limpieza corporal. 

8 ambiente familiar y su papel dentro del proceso enseñanza-aprendizaje tiene 

diversidad de resultados, ya que aún cuenta entre los Padres de Famifla con una 

mayoría visible de trabajadores de la educadÓn, r.o encuentro un apoyo lntal al proceso 

de adquisidón de nuevos aprendizajes; son cumplidos pero no asiduos a verse 

involucrados en tales drcunstandas. 

Asimismo fi..Jera del plantel persiste un ambiente cordial y sano para los nif.os 

pues un puniD favorable que he notado es que éstos no son muy partidarios de ver 

televisión toda la tarde y parte de la noche, pues en reuniones y pláticas que he tenido 

con sus padres han coinddido en tales drcunstandas, al no permitirles a sus hijos este 

hábito que en muchas ocasiones es perjudicial para los mismos. Pñmordialmente si de 

telenovelas se considera, puesto que son fuertes influyentes en la adquisidÓn de normas 

y costumbres. 

Su reladón dentro del grupo es buena, aunque regularmente las niñas no son 

muy afectas de interactuar con sus compañeros varones; viceversa del proceder de 

éstos, pues ellos se adaptan Jadlmente. No impidiendo con esiD de que su partidpadÓn 

no sea valiosa e impresdndible su libertad de expresión para el avance del trabajo 

dentro del aula. 

13 Dato iomado de la hoja de inscripción. 
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Sabido que laboramos con el complemento de la utilización de proyectos de 

trabajo grupal, en Jos cuales se educa confonne a la motivación que los niños tengan 

hacia Jo qL'€ se ha determinado para llevar a cabo las acciones correspondientes. 

Regulannente lo realizamos en equipos determinando las tareas asigr.adas o todos 

juntos. 

Nos apoyamos de igual manera con material de desuso, de la naturaleza o 

recortes de revistas, sin dejar atrás lápices, crayolas y tijeras. la duración de los mismos 

puede tardar desde un mes y medio el más largo y de 2 a 3 semanas de corto; no 

dejando a un lado el papel de los padres de familia, pues que ellos también colaboran en 

el momento que solidtamos su ayuda en tareas, trabajos individuales o en la 

culminación de los mismos que con frecuenda se coordinan exposidones de lo que este 

día como resultado. 

Por io que los considero fructíferos en lo que se permite, pues los niños participan 

con alegría en las actividades que día a día realizamos; sólo son contados los que de 

momento no se incorporan al trabajo colectivo. 

En otra cuestión del mismo proceso de aprendizaje puedo catalogar que se lleva 

un 40"/a de avance en lo que a conodmientos corresponde; deduzco que tal vez por 

estar aún pequeños unos más que otros, no pudiendo generalizar. 

Basado todo en los aspectos que con ante.-io.-idad he expuesto, así como el 

apoyo de !os registros etnográficos los cuales me han permitido evidendar una 

problemática dentro del contexto grupal, existentes en cuanto a nodones matemáticas 

se refiere. 

Al haber llevado a cabo otros 2 registros más he descubierto con un poco de 

tristeza de que mis niños siguen presentando dificultades en cuanto a representación 

matemática gráfica se considera; ya que en la evidenda del primero no fue acertada la 

indicación para la actividad individual, pues en ella se entregó con una dMsión en la cual 

los niños clasificarían basura orgánica en un lado e inorgánica en el otro. (ver apéndice). 
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Auxiliados de materiales como cáscaras de naranja y manzanas, así como 

recortes de hule y plástico. la rual al finalizarse detecté que tan solo 8 asimnaron la 

realización del traba'J(J y 10 no, de los 18 que este día asistieron. 

Considero que en ello influyen diversos Jactores como son su medio soáal y 

familiar, aunado aliento proceso de desarrollo que cada uno pudiera presentar. 

Han pasado alrededor de 4 meses a partir de los 2 primeros que registré y que 

con anterioridad se t'.an dado a conocer. Y por lo cual elaboré otro más, en donde ahora 

los niños trabajarían con cantidad numérica de 1, 2, 3, así como con los colores rojo, 

amarillo y verde para relacionar cantidad con el número y del rual solo 6 pudieron 

concretar su actividad y 14 no, de los 20 que estuvieron hoy. 

DiagnÓstiCo que es producto tal vez de su mismo desarrollo o quizá de buscar 

nuevas estrategias que conlleven al logro de tales. 

Pues teóricamente los niños en este nivel ya deben por lo menos ma~ar 

cantidades hasta el 3, esto dependiendo totalmente de su proceso de desarrollo que 

cada uno presente, puesto que cada uno es único e irrepetible y no se debe generalizar 

en tales cuestiones. Enfocándolos a la observación dentro del salón su comportamiento 

en cuestión general es tranquilo y apaáble, ya que solo 3 de ellos son muy inquietos en 

comparación del resto de sus compañeros. 

He tratado inÚtilmente de buscar alternativas y estrategias que me auxilien a 

mejorar este aspecto de su proceso de enseñanza-aprendizaje; lo rual me ha dado la 

opdón de buscar. 

iQué estrategias cficfáctjcas puede emplear para que los alumnos de 2° grado de 

preescolar fogten la representación gráfica de los números~ 
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JUSTIFICACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas es un proceso paulatino que construye 

el niño a partir de las experiendas que le brinda la interacción con los objetos de su 

entamo; esta interacdón le permite crear mentalmente relaciones y comparadones 

establedendo semejanzas y diferencias de sus caracteristicas para poder dasificar, seriar 

que posibilitan la estructuradón del concepto numérico. 

las matemáticas entusiasman a los niños porque propordonan nuevos 

instrumentos para trabajar, usando objetos que ellos puedan tocar y contar, mostrar los 

dedos en representación de numeral; mendonando que es esendal que los niños 

conozcan los nombres de las cifras antes de poder indicarlo con los dedos. En sí el niño 

vive rodeado de las matemáticas. Es por ello que en el segundo grado de preescolar 

detecté que los niños presentan dificultades para la adquisidón del concepto numérico, 

considerando que esto les afecta en el aprendizaje de las matemáticas y en todas las 

áreas restantes; el atraso de ella nos conduce en consecuencia a un estancamiento 

generalizado del aprendizaje. 

He elegido este problema para analizar las causas que los producen y a la vez 

proporcionar una soludón tentativa y satisfactoria para que logren percibir el concepto 

de número, el cual a mi criterio es la base de todos los conocimientos que el niño va 

aprendiendo, a lo largo de su desarrollo y aprendizajes. 



OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

Proporcionar al niño las actividades que favorezcan su desarrollo lógico 

matemático a través de la clasificación y la seriación. 

lograr que e! alumno maneje con destreza las nociones de los conceptos 

numéricos y la noción de los mismos. 

Integrar elementos didácticos favorables para la asimiladón y comprensión de la 

representadón gráfica en los niños de 2° grado. 



CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.L La construcción del conocimiento en el niño y carn.cteristicas del niño preescolar. 

La principal fundón de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico, 

interpretar la realidad y la comprensión de una forma del lenguaje. 

Su caráctEr intelectual ha pasado por diferentes formas de enseñanza, las cuales 

se han centrado en !a mecanizadón como el medio ideal para acreder a dicho 

conodmiento. 

Actualmente se ha descubierto que la construcción de conceptos matemáticos es 

un proceso complejo en el que el niño juega un papel principal, no como simple 

depositario del saber sino como consiructor de su propio aprendizaje. 

Investigaciones redentes han demostrado que una de las causas fundamentales 

es que por un lado la forma de enseñar no coindde en la manera en que el sujeto 

adquiere aprendizajes nuevos; y el otro que a éstos se acrede mediante la repeticiÓn 

mecanizada de las vías de representadón. lo importante es que el sujeto sea el propio 

consiructor de los conceptos matemáticos y que de acuerdo a sus estructuras, utilice los 

diversos conodmientos que ha adquirido a lo largo de su desarrollo. 

El acceso a términos matemáticos requiere de un largo transcurso de abstracdón, 

del cual en el Jardín de Niños se da inicio a la consirucdón de nodones básicas. 

Es por eso que el nivel preescolar concede espedal importanda al desarrollo de 

ideas lógico-matemáticas; en donde el niño consiruye a partir de las experiendas que le 

brinda la interacdón con los objetos de su entorno. 

Esta permuta le brinda la creadón mental, reladones y comparadones 

estableciendo sem$nzas y diferencias de sus características para poder dasificarlos, 

seriarlos y compararlos que posibilitan la esiructuradón del concepto numérico. 
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En el OJ150 de su vida diaria y al enfrentarse con el medio que le rodea se plantea 

diversas interrogantes: ¿qué es esto? ¿en dónde estás? ¿cuánto pesa? ¿para qué se 

usa? ... 

Piaget señala que cada una de estas preguntas puede hacérselas el niño porque 

en él fundona un agrupamiento que le permite hacer dasificadones, seriadones, atribuir 

causalidad, etcétera. Para él el aspecto más importante reside en la comprensión de los 

mecanismos del desarrollo de la inteligenda. No es que no acepte que los aspectos 

emocionales y sodales sean relevantes, sino que Piaget considera la construcdón del 

pensamiento con el más importante. 

Según la teoría de este, todos los individuos comparten las fundones de 

adaptaáÓn y organización. Por esa razón se denomir.an invariantes; explican todo 

aprendizaje cognitivo ya tenga lugar en niño, adolescente o adulto, ya sea que él 

aprenda ortografía, medidna o matemáticas.14 

Todos aprendemos a través de los procesos de adaptadón y organización, pero 

cada persona desarrolla una estructura cognitiva única, tras hacer un mismo viaje, leer 

una misma revista, o asistir a una misma reunión de amigos, no habrá dos pe150na5 

cuyas estructuras, habilidades o ideas sean exactamente iguales." 

Por lo tanto, las estructuras, a diferencia de las fundones, se conocen con el 

nombre de variantes; difieren marcadamente de una persona a otra. No solamente hay 

díferendas de estructuras cognitivas entre pe150nas o edades pareddas, sino que 

existen también cflferendas fundamentales entre las estructuras cognitivas entre seres 

de la misma edad.16 

De acuerdo con Píaget, el intelecto se compone de estructuras o habilidades 

físicas y mentales llamadas esquemas que la persona utiliza para experimentar nuevos 

14 Enciclopedia práctica de la Pedagogía. Oceano, tomo 1. p. 81. 
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acontecimientos y adquirir otros esquemas. A partir de sus observaciones conduyó que 

el niño comienza su vida con reflejos innatos, como gritar, reír y succionar. Estos actos 

reflejos son habilidades físicas (estructuras) con las que el bebé comienza a vivir. Estos 

~os innatos cambian gradualmentE a causa de la interacción del niño con el medio 

ambientE, desarrollándose otras estructuras ñsicas y finalmentE mentales.17 

Estas distribuciones se utif¡zan para manejar las nuevas experiendas o ideas, a 

medida que se van teniendo. Las ya estabiecidas ayudan a adquirir nuevas que a su vez 

a menudo inducen a cambiar las que tenían hasta ese momento. 

Piaget identificó dos funciones o proceso intElectuales que todo el mundo 

compartE independien!Emen!E de la eclad, de las diferencias individuales o del contenido 

que se procede. Estas maneras que fonnan y cambian los esquemas redilen por regla 

general el nombre de adaptación y organizadón.18 

La adaptación es un proceso doble que consiste en adquirir informadón y en 

cambiar las estructuras cognitivas previamentE establecidas hasta adaptarias a la nueva 

informadón que se perdbe. Es el mecanismo por medio del cual la persona se ajusta a 

su medio ambien!E.19 

8 proceso de adquisición de informadón se llama asimilación; la sucesión de 

cambio a la luz de la nueva informadón, de las estructuras cognitivas establecidas se 

llama acomodadón.'0 

Aunque los subprocesos de acomodación y asimilación tienen lugar con 

frecuenda casi al mismo tiempo y desembocan en el aprendizaje es posible que una 

persona asimile informadón que no pueda acomodar inmediatamentE sus contexb.Jras 

previas. En tal caso da un aprendizaje incompleto y se dice que la persona se haya en 

17 Idem.. 

lS Ibidem.. P· 83. 

1~ Ibidem.._ p. 82. 

"'ldem. 
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un estado de desequilibrio cognitivo, estado en el cual las ideas nuevas y viejas no se 

acoplan y no pueden recondliarse. 21 

Para Piaget, este continuo proceso de establecimiento de equilibrios entre las 

ideas viejas y nuevas, son parte esendal de todo aprendizaje.22 

Mediante la asimiladón y acomodadón de las ideas de una persona así como las 

conductas relacionadas con estas nodones cambian paulatinamente; tales evoludones 

son una prueba de adquisidón de nuevos conceptos. 23 

Las esbucturas cognitivas se organizan a medida que se van adquiriendo y 

modificado a través de la adaptadón; la organízadón, la segunda fundón fundamental 

del desarrollo intelectual es sucesión de categorizadón, sistema!izadón y coordinadón de 

estas mismas. Su establecimiento ayudan al sujeto que aprende a ser selectivo en sus 

respuestas a oJ:tletos y acontedmientos que en su momento se le presentan.24 

En el transcurso de poder aprender da como resultado constante reorganización 

ya que el hacer uso constante de cambios en las esbucturas cognitivas suelen originar 

nuevas estrategias en las reladones de ellas.25 

Se considera la adaptadón mental como una prolongación de la adaptadón 

biológica, siendo una forma de equifobrio superior. Los continuos intercambios entre el 

ser humano y su medio adoptan formas progresivamente más complejas.26 

:ZI Idem. 

zz Idem. 

~ Idem.. 

24 Idem. 

zs Idem. 

26 Idem. 
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Piaget acude a los modelos matemáticos para formular su explicadón de! 

desarrollo cognitivo con el término de reversibilidad. Esta idea que inidalmente sirve para 

caracterizar un aspecto capital de! proceso cognitivo, es aplicable a los aspectos afectivos 

y sodales de la evoludón del niño cosa en la que Piaget viene insistiendo desde hace 

tiem 27 
po. 

Se pueden distinguir dos aspectos en este proceso: por una parte lo que se 

puede llamar el aspecto psicosodal, es dedr todo lo que el niño redbe desde fuera 

aprende por transmisión familiar, escolar o educativa en general; y además existe el 

desarrollo que se puede llamar espontáneo que para resumir se denomina psicológico 

que es el desarrollo de la inteligenda propiamente dicha. Lo que el niño aprende o 

piensa, aquello que no se le ha enseñado pero que debe descubrir por sf solo y esto es 

esendalmente lo que toma tiempo. 28 

Por otra parte resulta necesario expresar que el desarrollo de la inteligenda, es 

provocada por mecf10 de una lógica, a todo . un razonamiento referido a las 

transformaciones mismas y por consiguiente a la nodón de reversibiUdad. Para construir 

un nuevo instrumento dialéctico son necesarios siempre instrumentos lógicos 

preexistentes; es dedr que la constitudón de una nueva nodón supondrá siempre 

substratos, subestructuras anteriores y por consiguiente regresiones indefiniclas.29 

Esto lleva a la teoría de los estadios de! desarrollo: 

1 a. Etapa que procede al lenguaje llamada inteligenda sensorio-motriz antes de 

los 18 meses. 

za Etapa que comienza con el lenguaje y que llega hasta los 7 u 8 años llamado 

periodo de la representadón preoperatoria; debido. al trabajo que expone se ampliará en 

ésta. 

27 Io.troducción a P1aget. p. 28. 

zs Idem. p. 41 

29 Idem. p. 55. 
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El per'.odo preoperatolio o periodo de organizaáón y preparaáón de las 

operaciones concretas de pensamiento se extiende aproximadamente desde los 2 ó 2 y 

medio ai".os hasta los 6 ó 7 años, puede considerarse como una etapa a través de la cual 

el niño va construyendo las estructuras que darán sustento a las operaciones concretas 

del pensamiento, a la estructuraáÓn paulatina de las categorias del objeto, del tiempo, 

del espacio y la causalidad a partir de las acciones y no todavía como nociones de 

pensamiento, es en este período en .donde se encuentran los niños del segundo año de 

educación preescolar. 30 

A diferencia del anterior período (sensorio-motriz) en todo lo que el niño realizaba 

se concentra en su propio cuerpo y sus mismas acciones a un nivel puramente 

perceptivo y motriz, enfrenta ahora la dificultad de reconstruir en el pl.ano del 

pensamiento y por medio de !a representación, lo que ya había adquirido en el plano de 

las acciones.31 

A io largo del período preoperatolio se va dando una diferenciación progresiva 

entre el niño como sujeto que conoce y que se inicia desde una total indiferenciaáón 

entre ambos hasta llegar a diferenciarse pero aún en el terreno de la actividad concreta. 

En él el pensamiento del niño recurre diferentes etapas que van desde un egocentrismo 

en el cual se induye toda objetividad que venga de la realidad externa hasta una funna 

de pensamiento que se va adaptando a los demás y a la realidad objetiva. Este cambio 

representa un proceso de descentradón progresiva que significa una diferendadón entre 

su yo y la realidad externa en el plano del pensamiento; de entre el cual muestra un 

carácter egocéntrico y que podemos observalio en el juego simbólioo o juego de 

imaginadón e imitación. Por ejemplo: la maestra, las muñecas, al papá y a la mamá, 

eocétera, en donde hay una actividad real del pensamiento esencialmente egocéntrico 

que tiene como finalidad satisfacer el yo, transfunnando lo real en funáón de los 

deseos.32 

30 Enciclopedia de la Psicología Oceaoo. p. 27. 

31 Enciclopedia de 1a Pedagogía Oceano. p. 86. 

32 Ibidem. p. 91-92. 
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AcerG3 de como piensa el niño y de la representadón que tiene del mundo, el 

análisis que hace de los "por qués" tan frecuentes entre tos 3 y 7 años; nos revelan un 

deseo de conocer la causa y la finalidad de las cosas que só!o a él le interesan en un 

momento dado y que asiwjla a su actividad propia como manifestaciones de la confusión 

e indiferenciadón entre el mundo intErior o subjetivo y el universo ñsico. 

8 pensamiento del niño puede apreciarse en características como: el animismo, 

el artificialismo y realismo. 33 

Animismo: Es la tendencia a concebir las cosas, los oqjetos como dotados de 

vida; lo que tiene una actividad es una cosa viva, lo que se mueve, los fenómenos 

naturales, etcétera, están vivos y a los objetos inertes se les anima. Esto resulta de la 

asimiladón de las cosas a la actividad que el mismo niño realiza, a lo que puede hacer y 

sentir. 

Artifidalismo: O creencia de que las cosas han sido hechas por él o por un ser 

dMno. 

Realismo: Cuando el niño supone que son reales hechos que no se han dado 

como tales por ejemplo: los sueños, los contenidos de los cuentos, etcétera. 

Estas manifestaciones del pensamiento se caracterizan por haber en ellos una 

asimilación deformada de la realidad siendo manifestaciones indpienres en que los 

aparentEs "errores" del niño son totalmente coherentEs dentro del razonamiento que él 

mismo se hace.34 

El avance hada la descentradón puede ser grandemente favoreddo por la 

riqueza de expeñendas qL-e el medio bñnde al sujeto, por la calidad de las relaciones 

con otros y los adultos; y en donde el juego en sí toma un papel relevante.35 

33 Ibidem. 

" Encidop<dia de la Pedagogia Oceano. p. 98. 

;s Ibidem. p. 22. 
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Al considerarlo como una manera a través de la cual el niño comprende que hay 

otros puntos de vista diferentes al suyo, con lo que poco a poco se irán coordinando, y 

que lo conectan con otro modo de ser y actuar y en donde por medio de ello los 

alumnos se van socializando con sus compañeros y maestra.36 

A continuac.oo señalaré los aspectos sobresalientes que caracterizan esta etapa 

del desarrollo, los que concurren para la estructuradón progresiva del pensamiento y en 

general de la personafidad del niño. Estos son: función simbólica, preoperadones lógico

rP.atemáticas y las operadones infralógicas (o estructuración de tiempo y espacio). 

Al inido del período preopera!orio aparece la función simbólica o capaddad 

representativa como un fuctor determinante para la evoludón del pensamiento. Esta 

función consiste en la posibilidad de representar objetos, acontedmientos, personas, 

etcétera, en ausenda de ellos.37 

Estas características están presentes en mis alumnos y las manifiestan en sus 

juegos cuando imitan al papá, a la mamá o a la maestra. la capaddad representativa se 

manifiesta en diferentes expresiones de su conducta que imp!k:a la evocación de un 

objeto; tales conductas están sustentadas por estructuras del pensamiento que se va 

construyendo paulatinamente e incorporando a otras más complejas para expresarse en 

formas más elaboradas de conodmiento38 

Se pueden distinguir daramente como expresiones de esta capaddad 

representativa la imitadón en ausenda de un modelo, el juego simbólico o juego de 

ficdón, en el cual el niño representa papeles que satisfacen las necesidades afectivas e 

intelectuales de su "yo" la expresiÓn gráf.ca la imagen mental o intercambio y 

comunicación continua con los demás, así conoce la posibilidad de construir sus acdones 

~ 7 Bloques de juegos y activldades-- p.18. 

38 Idem. 
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pasadas y antidpar las futuras.39 

Estas nuevas posibilidades permiten al alumno ir SOCializando las acciones que 

realiza a lo largo del período preoperatorio, la función simbólica se desarrolla desde el 

nivel del símbolo hasta el nivel del signo. 

Los símbolos son signos individuales elaborados por el mismo sujeto sin ayuda de 

los demás y generalmente son comprendidos sólo por él ya que se refieren a recuerdos 

y experiendas íntimas y personales.40 

Los signos a d"lferencia de los símbolos son altamente socializados y no 

individuales, están compuestos de significantes arbitrarios en el sentido de que no ex!sre 
ninguna reladón con el significado y son estabieddos convencionalmenre por la sociedad 

y la cultura. 

El niño en edad preescolar estos símbolos los evoca en el juego simbólico; el cual 

es un medio de adaptación tanto intelectual como afectiva y que se considera 

importante para su desarror.o en todas sus áreas en donde el sujeto busca en esa 

función la posibilidad de representar objetos, acontedmientos, personas, etc. 

En ausenda de ellos lo cual constituye una adquisidón que en su proceso de 

maduradón lo encontrará significante y de tal manera poder establecer más 

ampliamente reladones afectivas. 

El proceso de conodmiento implica la interacdón entre el niño y el objeto de 

conodmiento, en el cual se ponen en juego los mecanismos de asimiladón y 

acomodadón. 

La interacdón constituye un verdadero diálogo que permite o impide la evoludón 

de los intereses y necesidades del niño, globalizados en la búsqueda de los agentes 

39 La:fumilia primeminstlnciaeducativadelniño. p. 109. 

40 Idem. 
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educativos necesarios.41 

Esto es, que dentro de cualquier área de la educación el sujeto es y será único e 

irrepetible que además tJae consigo un cúmulo de experiencias y aprendizajes de su 

contexto exterior fuera de lo educativO, específicamente en lo que al nivel preescolar 

corresponde. 

8 intercambio familiar, amigos y vecinos le permite ampliar o modificar sus 

necesidades e Intereses propios. Dentro de mi grupo cada ur.o de mis alumnos es 

totalmente diferente de los demás, no quiere decir con esto que no haya esa interacción 

tan necesaria e imprescindible donde crece y evoluciona, establece, adapta y estrudllra 

sus capacidades. 

En la vida del niño se consideran una infinidad de relaciones, vínculos y 
pensamientos que afloran sus carencias en el desarrollo global o específico, como en 

este !Jabajo amerita la lógica matemática. 

En la educaáón preescolar a veces encon!Jaremos la con!Jadicción de querer 

justificar su importancia, pero sin tener elementos objetivos que al niño se le educa en el 

jardín. 

No bastan los tJabajOS que casi todos los días llevan a su casa, ni la soeializadón 

con otros niños; el educar implica o!Jas cosas por ejemplo, construir la noción de 

número y sentar las bases del razonamiento lógico-matemático. 

Este se desarrolló a !Javés de la abs!Jacción reflexiva. la fuente de dicho 

conocimiento se encuen!Ja en el mismo niño, es dedr, lo que se abs!Jae no es 

observable; en las acdones del niño sobre los objetos va creando mentalmente las 

reladones entre ellos, establece paulatinamente diferencias y semejanzas según los 

atribiltos de los objetos. etcétera. 

41 SEP. Proggma de Educación Inicial Versión experimental. Mb:i.co 1992. p. 39. 



"B desarrollo de las nociones lógico-matemáticas es un proceso 
paulatino que construye el niño a partir de sus experiencias que le 
blinda la interaa:ión con los objetos de su entorno; esto le permite 
crear mentalmente relaciones y comparaciones establedendo 
semejanzas y diferendas de sus características para poder 
clasificar, seriar y comparar y que posibilitan la estructuración del 
concepto numérico."42 
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Resulta palpable que todo niño busca en su reladón con los demás rodearse de 

nuevos conceptos que ampliarán su aprendizaje y desarrollo. Pues al tener frente a él 

nuevas estructuras de conodmiento él crea y forma sus propias conceptualizadones de 

las mismas, para poder llevar a cabo tal función necesita los tres elementos relevantes 

como lo son la dasificación, seriación que a su vez se complementan en la nodón de 

número; y que no se trata de enseñarle al niño el mismo en sí ya qt!e todos sabernos 

que cada uno esta en algún momento de su construcción espontánea de la noción del 

mismo. Las características del estadio por el cual están atravesando implican dertas 

posibilidades de manejo y también dertas limitadones. No es raro encontrar a los niños 

hablando de número: ¿cuántos años tienes? ¿cuántos juguetes? ¿cuántas rnoneclas? 

etcétera. Con ello no quiere dedr que se les ha "enseñado", pues en estos momentos 

para ellos hablar o contar resulta un juego más. 

Teniendo siempre presente que en el estudio de las matemáticas han existido los 

obstáculos y las fimitadones. 

Enfocado al término del número trato de indinarme en hablar un poco más de él, 

por ser parte de mi probiemática docente. 

"B número no es propiedad de un solo o algún conjunto, sino que es la dase 

constituida por todos los conjuntos (infinitos) que tienen un número de elementos 

determinado.'""'3 

42 S.E.P. D.G.E.P. Bloq~ues de juegos y acrividades en el desarrllo de los pro:yectos en el jardfn de niños. 1993. P.85. 

4~ U.PN. Lamatemátig en la esmel(! 1. l"Ed México 1988. EditotaXaico. p. 281. 
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Siempre encontraremos como respuesta en refePJJáa al número que es una idea 

conceptualizada, una abstrocdón, etc., dependiendo siempre de lo característico que se 

presente en el objeto al contar y hacer uso de él podemos damos cuenta que todo lo 
que gira a nuestro alrededor nos permiiE hacer uso de ellos. Esto significa que es 

perenne la necesidad que estos ofrecen. Resumiéndolo como parre de un todo que 

rodea al sujeto y que esto es producto del proceso de clasificadón y seriadón entre los 
mismos. 

DuraniE el proceso de evoludón y progreso del sujeto así como la adquisidón y 

desarrollo de la lógica matemática particularmente los aspectos afectivo soáal tienen un 

papel prioritalio, ya que si este no tiene un equilibrio emodonal, su desarrollo global se 

verá entorpecido. 

2.2. El aprendizaje 

Se conceptua!iza el aprendizaje como el proceso mental mediante el cual el niño 
descubre y construye el conodmiento a través de las acdones y reflexiones que hace al 

interactuar con los objetos, aconiEdmientos, fenómenos y situadones que despierten su 

interés."" 

Para que el niño llegue al conodmiento, construye hipótesis con respecto a todos 

los fenómenos, situaáones u objetos, los explora, observa, investiga, pone a prueba sus 
hipóresis y construye otras o las modifica cuando las anreriores no le resultan sufidentes. 

Lo anterior permite establecer que para que se produzca el aprendizaje no basta 
que alguien lo transmita a otro por medio de explicaciones. El aprendizaje se da 

solamente a través de la propia actividad del niño sobre los objetos de conodmiento, ya 

sean ñsicos o sodales que constituyen su medio ambiente. 

Esta es una concepdón de aprencfrzaje en sentido amplio, es dedr que se puede 
equiparar con el concepto de desarrollo. 

44 SEP. Guí:a didáctica del lenguaje oral y escrito. p. 19. 
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En este sentido Piaget hace referencia a factores que intervienen en el proceso 

de desanollo o aprendizaje y que fimdona en interacción constante. 

Estos factores son: la maduradón, la experienda, la transmisión soda! y el 

proceso de equilibradón. 

La maduradón es el conjunto de procesos de credmiento orgánico 

particulannente del sistema nervioso que brindan las condidones fisiológicas necesarias 

para que se produzca el desarrollo biológico y psicológico.45 

Sin embargo, este primer factor por si solo no expfJCa las transformacior>.es que se 

dan en el apren<f.zaje, es indudable que a medida que avanza la madurez, el sistema 

nervioso (aspecto fisiológico) se dan nuevas y más amplias posibilidades de efectuar 

acciones y adquirir conodmientos, pero esto solo se podr.í lograr al intervenir la 

expetienda y la transforrnadón sodal. 

La maduradón es un proceso que depende de la influencia del medio, por ello los 

niveles de maduradón aunque tienen un orden de sucesión constante, muestran 

vatiadones en la edad en la que se presentan, lo que explica por ello la intervención de 

otros factores que inciden en el desarrollo. 

" La expetienda es otro factor de aprendizaje, se refiere a todas 
aquellas vivendas que tienen lugar cuando el niño interactúa con 
el ambiente. Cuando ~ y manipula objetos y aplica sobre 
ellos diversas acciones". 

De la expetienda que el niño va teniendo se derivan 2 tipos de conodmiento: el 

conodmiento ñsico y el lógico matemático. 

4S Ibidem. p. 20. 

46 Ibidem. p. 21. 
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Al primero corresponden las características físicas de los objetos, por ~emplo: 

peso, color, forma, textura, etc. 

Al segum:lo corresponden las relaáones lógicas que el niño construye en los 

objetos a partir de !as acciones que establece, por ~emplo: al juntar, separar, ordenar, 

clasificar, el niño descubre relaciones como más grande que, más largo que, menos 

largo que, tan duro como, etc. Este tipo de reiadones no está en los objetos en sí, sino 

que son producto de la actividad mental e intelectual del niño. 

"La transmisión social se refiere a la informadón que el mno 
obtiene de sus padres, hermanos, los diversos mecfiOS de 
comunicadón, de otros niños, etc.".47 

B proceso de equilibradón explica la síntesis entre los factores madurativos y los 

del medio ambiente C experiencia transmisión soda O es por lo tmto un mecanismo 

regulador de actividad cognitiva. 

La equilibración actúa como un proceso en constante dinamismo, en la búsqueda 

de la estructuración del conodmiento para la construcdón y nuevas formas de 

pensamiento. 

El. proceso parte de una estructura ya establedda y que caracteriza el nivel del 

pensamiento del niño. Al enfrentarse un estímulo externo, que produzca un ajuste se 

rompe el equilibrio en la organización existente. 

El niño busca la forma de compensar la confusión a través de su actividad 

intelectual, resuelve entonces el conflicto con la construcdón de una nueva forma de 

pensamiento y de estructurar su entorno. 

Con !a soludón el niño logra un nuevo estado de equilibrio. El equilibrio no es 

pasivo, sino algo esendalmente activo, por ello resulta más adecuado hablar del proceso 

de equi!ibradón que del equilibrio como tal. 

+7 DEVAL,J. Crecer y pensar. p. 101. 
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De la forma en que se interrelacionen los factores dependerá el ritmo personal de 

cada sujeto. 

2.3. la construcción de la noción de número en el preescolar a través de la 
dasificación y la seriación. 

la constn.:ccíón del conodmiento matemático es un proceso complejo en el que 
el niño juega un papel prindpal no como simple depositario del saber, sino como 
constructor de su propio conocimiento. 

B desarrollo de las nociones lógico matemáticas es un proceso paulatino que 
construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los oi:Jjetos 
de su entorno. 

Si el concepto de número está íntimamente reladonaclo con las operadones de 
dasilicación y seJiadón, será necesario entonces para comprenderlo claramente 
comenzar por analizar en qué consisten esas operaciones. 

Oasilicadón, es una operación lógica fundamental en el desarrollo del 

pensamiento, cuya importanda no se reduce a su reladón con el concepto de número. 
Es así como la dasificación interviene en la construcción de todos !os conceptos que 

constituyen nuestra estructura intelectual. Podríamos dedr que dasilicar es "juntar'' por 
sem~anzas y "separar" por diferendas .... 

¿aasilicamos en la vida diaria? la respuesta es obvia: si dasilicamos en las 

actividades cotidianas, dasilicando fibras, ropa, víveres, dinero, etc. 

En la dasilicación se toman en cuenta además de las semejanzas y diferendas, 
otros dos tipos de reladones: la pertenenda y la indusión.49 

48 U .P .N. Contenidos de aprendi7aje. p. 3-

49 Ibidem. p. 7. 
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la pertenenda es la reladón que se establece entre cada elemento y la clase de 

la que forma parte. Estí fundada en la semejanza, ya que dedmos que un elemento 

pertenece a una dase cuando se parece a los otros elementos de esa misma dase, en 

fundón del aiterio de clasificadón que estamos tomando en cuenta.50 

la inclusiÓn es la relaáén que se establece entre cada subclase y la dase de la 

que furma parte, de tal modo que nos permitE determinar que la dase es mayor, tiene 

más elementos que la subclase. 51 

Comencemos a establecer la relación que existe entre la dasificación y el 

concepto de número. 

Uno de los ejemplos de dasificadón que hemos manejado es que en todos ellos 

la clasificadón se fundamente en las cualidac!-es de los objetos, es dedr, en sus 

propiedades cualitativas. Incluso cuando pensamos en un número, también estamos 

dasificando ya que estamos establedendo semejanzas y diferencias. Agrupamos todos 

los conjuntos posibles de dnco elementos y los estamos separando todos los conjuntos 

que no tienen dnco elementos. En el caso del número no buscamos ya semejanzas 

entre elementos, sino semejanzas entre conjuntos. Agrupamos los conjuntos que se 
52 parecen. 

la seriadón es una operaáén que además de intErvenir en la formadón del 

concepto de número constituye uno de los aspectos fundamentales del pensamiento 

lógico. 

Seriar es establecer reladones entre elementos que son diferentes en algún 

aspecto y ordenar esas diferencias. 

so Idem. 

st Idem. 
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¿euáles ejemplos podríamos dar? sonidos diferentes, sabores diferentes, medios 

de transporte (aéreos, marítimos, terrestres, espadales), billetes por colores, etc., tanto 

en estos casos como en todos los que imaginemos, la seriadón se podrá efectuar en dos 

sentidos: credente y decredente.53 

En la seriación operatoria destacan las propiedades fundamentales: transitividad y 

redprocidad. 

Transi1ividad la estabiece una reladón entre un elemento de una serie y el 

siguiente y de este con el posterior, podemos dedudr cuál es la reladón que hay entre el 

primero y el último. 54 

la reciprocidad se da cuando eada elemento de una serie tiene una reladón tal 

con el elemento inmediato que al intervenir el orden de la comparadón, dicha reladón 

también se interviene. Si comparamos de mayor a menor en forma decredente cada 

elemento, el primero será mayor que el siguiente y así sucesivamente. las seriadones, al 

igual que las clasificaciones las realizamos siempre en fonr.a interioriizada. 55 

En síntesis, puede dedrse que el número es al mismo tiempo clase y reladón 

asimétrica, se deriva tanto de la clasiftcación como de la seriación. Esto implica que está 
íntimamente reladonado con ambas operadones lógicas, pero no puede redudrse a 

ninguna de ellas aisladamente, ya que es resultado de la fusión de esas dos 

operadones.'6 

Es importante aclarar que la fusión de la clasificación y la seriadón se presenta en 

el caso del concepto de número, pero no cuando se clasifica o se seria con base en las 

propiedades cualitativas. 

53 Ibid p. 8. 

"Id= 

55 Ibid. p. 10. 

56 Ibid. p. 13. 
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Al estar clasificando con base en malidades uno está centrado en las semejanzas. 

Correspondencia "El análisis de !os comienzos de la cuanlificadón nos ha llevado 
a plantear el problema de la correspondenda. Comparar dos cantidades es 
efectivamente, o bien poner sus elementos en correspondencia término a término. 57 

la correspondenda término a término o mrrespondenáa buinívoca es la 
operación a través de la mal se establece una relación de uno a uno entre los elementos 
de dos conjuntos a fin de compararlos cuantitativamente. 58 

¿Qué papel juega la mrrespondenda en el concepto de número? Para 
determinar, con base en la propiedad numérica, que un conjunto pertenece a una clase 
hacemos uso de la correspondenáa buinívoca, es deár, que ponemos en reladón 
cualquier elemento de un conjunto con cualquier elemento del conjunto hasta que ya no 
puede estab'.ecerse esa re!adón uno a uno. Si no nos sobran elementos en ninguno de 
los conjuntos significa que son equivalentes; mientras que si sobran e!ementns en 
algunos de los conjuntos, éstos son equivalentes. 

las representadones gráficas implican siempre dos términos: significado y 
signíftcante gráfico. 

signíftcado 

significado gráfico 

El significado es el concepto o la idea que un sujeto ha elaborado sobre algo y 
existe en él sin necesidad de que lo exprese gráficamente, mientras que el significante 
gráfico es una forma a través de la cual el sujeto puede expresar gráficamente dicho 

s7 Idcm. 

SS Ibid. p. 14. 
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significado. 59 

Para que una representación gráfica sea tal, se requiere que el sujeto 
establezca relaáón entre el significante y su significado. Observemos el siguiente 

grafismo: 

X mal 1 bien Ul 3 000 3 O O O 3 habiendo establedclo en qué consiste 

la representaáón gráfica, reflexionemos ahora sobre su utilidad.'" 

Al utilizar representaciones gráficas, su utmzadán impf¡ca siempre el 

establedmiento de una relaáón entre significado y significante. En algunos casos, esta 

relación es arbitraria y convencional, en otros no lo es. 

11111 \\ L__ =~;"::e:.:..~_,\\ L__ _s____J\ \ f<k*.k* \ 
Lo que contiene cada uno de los recuadros ¿es el. concepto del número ánco o 

son diferentes furmas de representar gráficamente el mismo? seguramente coinádimos 

en que son formas de representaáón gráfica a las que podríamos agregar muchas otras 

maneras de hacerlo, pero a pesar de todas las diferencias que hubiera entre ellas, el 

concepto de número ánco sería el mismo. 51 

Después de haber realizado este breve análisis podemos deár, que se justifica 

abordar la representaáón gráfica de un concepto sólo cuando el sujeto lo ha construido 

o lo está construyendo. 

En las sltuaáones de aprendizaje que se planteen al niño, los numerales nunca 

deben ser considerados en forma independiente de su significado. El niño construye un 

significado para el cual elaborará luego un significante y, para que este significante sea 

tal, será necesario nunca perder de vista su relaoon con el significado que representa. 

S!l lbid. p. 15. 

60 Idem. 

61 Ibid. P· 18. 
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la conslrucdón de la dasificadón pasa por 3 estadios: Primer estadio (hasta los 5 

y medio años aproximadamente). Los niños realizan colecciones ftgurales, estableciendo 
reladones de convenienda. Estas colecciones ftgurales pueden darse también alineando 
los objetos en una so!a dirección, en Z ó 3 direcdones (holizontal, diagonal, vertical) o 
formando figuras complejas, como cuadrados, árculo o representadones de otros 
objetos.•z 

Segundo estadio (de 5 y medio a 7 aproximadamente). "Colecdones no 
ligurales". En el transcurso de este periodo el niño comienza a reunir objetos formando 
pequeños conjuntos. E! progreso se observa en que toma diferer.cias entre los objetos y 
por eso forma varios conjuntos separados, trotando de que los elementos de cada 
conjunto tengan el máximo de pareado entre sí. 63 

Tercer estadio: la dasificadón en este estadio es se~ante a la que manejan los 
adultos y generalmente no se alcanza en nivel preescolar. 54 

la seriadón es una operadón en función de la cual se establecen y ordenan las 
difurendas existentes relativas a una determinada característica de los objetos, es dedr 
se efectúa un ordenamiento según las diferencias credentes o decredentes. 

la señadón pasa a su vez por los siguientes estadios: pñmer estadio (hasta los 5 
años aproximadamente). El niño no establece aún !as reladones "mayor que" y "menor 
que". Como consecuencia no logra ordenar una serie completa de objetos de mayor a 
menor o de más grueso a más delgado, o de más tiío a menos frío, etc., sino que hace 
parejas o mas de elementos.65 

Segundo estadio: (de 5 a 6 y medio ó 7 años aproximadamente). En este estadio 
el niño logra construir señes de 10 e'.ementos por ensayo y error. No puede antiápar la 

"!bid. p. 25. 

63 Ibid p. 25. 

M Ibid. P· 27. 

65 !bid. p. 28. 
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seriación, sino que la construye a medida que compara los elementos, ni tiene un 
método sistemático para elegir cual va primero que otros. 66 

Tercer estadio: (a partir de los 6 ó 7 años aproximadamente). En este estadio de 
la seriación e! niño puede anticipar los pasos que tiene que dar para construir la serie, y 

lo hace de una manera siStemática eligiendo por ejemplo lo más grar.de para comenzar, 
o lo más grueso o lo más obscuro, eb:57 

La noción de conservación de número: durantE la primera infunda solo los 
primeros números (del 1 al 15) son básicamente accesibles al niño, porqt!e puede hacer 
juicios sobre ellos basándose prindpalmen!E en la percepdÓn antEs que en el 
razonamiento lógico. Entre los 5 y 6 años, el niño hace ya juidos sobre 8 elementos o 
más, sin fundamenl<!rlos en la percepciÓn. 

El número puede considerarse como un ejemplo de como el niño establece 
reladones no observables entre los objetos, es decir, que no corresponden a las 
características externas de ellos. 

Ejemplo: si se pide a un niño de 4 ó 5 años contar un conjunto de elementos, y 
él sabe contar hasta 10, lo hará de uno en uno sin un orden determinado, por lo que si 
contará otros más de una vez. Puede ser que nos diga que hay 10, indicará el último 
que contó lo cual se debe a que está considerando los elementos aislados y no 
formando parlE de un conjunto, es dedr que diez o el ocho son nombres dados a cada 
elemento (como lo será Juan o Pedro, etc. para cada niño) y no la cantidad que 
representa el conjunto. 

M vemos como la noción de número es una síntEsis de las operadones de 
daslficadón (inclusión de clases) y seriación. 

66 Ibid. p. 30. 

67 Ibid p. 31. 



48 
Para que se estructure la noción de conservación de número es necesario que se 

elabore a su vez la noción de conservadón de número. Esta consiste en que e! niño 

pueda sostener la equivalenda numérica de 2 grupos de elementos, aún cuando los 

elementos de cada grupo no están en correspondenda visual uno a uno, aunque haya 

habido cambios en la disposidón espacial de alguno de ellos. 

La noción de conservadón de número pasa a su vez por 3 estadios: Primer 

estadio (de 4 a 5 años aproximadamente). El niño no puede hacer un conjun!D 

equivalente cuando compara globalmente los conjuntos; no hay conservadón y la 

correspondenda uno a uno está ausente.68 

Segundo estadio: El niño puede establecer la correspondenda término a término, 

pero la equivalenda r.o es durable; así cuando los elementos del conjun!D no están 

colocados uno a uno frente a los elementos del otro conjun!D, el niño sostiene que los 

conjun!Ds ya no son equivalentes, es dedr, que tiene más elementos el conjun!D que 

ocupa más espado, aunque los dos tengan 8 y 8 ó 7 y 7.69 

Tercer estadio (a partir de los 6 años aproximadamente). 8 niño puede hacer un 

conjunto equivalente y conservar la equivalenda. Hay conservadón del número. la 

correspondenda uno a uno asegura la equivalenda numérica independiente de las 

transformadones en la disposidón espacial de los elementos." 

6S !bid. P· 32. 

69" Ibid p. 33. 

70 !bid. p. 35. 
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CAPÍTULO III ESTRATEGIA METODOLÓGICA DIDÁCTICA 

Dentro del quehacer docente es necesario tener siempre presente lo que es el 

conocimiento, ya que es una de las experiencias de mayor IJascendencia en la vida 

educativa de rualquier individuo. 

Propiamente en lo que al aspecto matemático refiere es sabido que en este nivel 

se consorldan en lógico-materP.ático. El rual se construye mediante un proceso de 

abstracción reflexiva. Lo importante es que el niño elabore por sí mismo los conceptos 

matemáticos básicos y de aruerdo a sus estructuras utilice los diversos conocimientos 

que ha adquirido a lo largo de su desarrollo. 

En cuestiones de este nivel existe una fundamentadón teórica al persistir en él 

una metodología clara y predsa. Para el desempeño de mi trabajo necesito tener en 

ruenta el programa, el ruai me puede dar las pautas para llevar a cabo mi labor pues de 

una manera globalizada considera todos los aspedos que deben de tener en ruenta 

para el trabajo con el niño. Esta enfocado plindpalmente a la estructura de los 

proyectos, considerados como el instrumento de trabajo más reievante, siendo explíCita 

su organización, las áreas que lo constituyen y el rol que asume tanto el docente como 

el alumno. 

Las características de desarrollo están marcadas por bloques espacio-tiempo, 

aspectos metodológicos en donde lo más importante es la relación maestro-alumno, 

padres de familia y el trabajo de grupo; así como los fineamientos de evaluadón tanto 

de cada alumno como de una totalidad grupal. 

No basta haber determinado aquellos que debemos hacer para lograr un fin de 

resultado. Se debe buscar el mejor modo posible para hacerlo, trazar estrategias para la 

realizadón de las tareas educativas; la elección de estas comprende la elecdón de 

métodos y medios. 
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3.1. Fundamentación 

B aspecto pedagógico en que se fundamenta mi problemática y con los 

lineamientos que mnvienen dentro de la teoría psicoger.ética de Piaget, es la conocida 

como la Pedagogía Operatoria; comente que ha empezado a desarrollarse a partir de los 

aportes que ha realizado la Psicología Genética respecto al proceso de construcdón del 

conocimiento. Con ella el niño llega a construir sus propios sistemas de pensamiento. 

La experiencia edL'<:ativa que sentó las bases metodológicas de este sistema de 

enseñanza, se llevó a cabo en Barcelona España con grupo de alrededor de 10 niños 

que presentaban retraso escolar y habían sido rechazados de otras escuelas. El grupo en 

cuestión, además tenía otras similib.Jdes; un mismo nivel intelectual y de conocimientos 

escolares. 71 

Los principios de la Pedagogía OperaiDria son: 

l. "El niño construye sus conocimientos siendo un sujeto activo y creador con un 

sistema propio de pensamiento. 

2. Los conodmientos se adquieren mediante un proceso de construcción del sujeto que 

aprende. 

3. Este proceso supone etapas o estadios sucesivos, cada uno de los cuales tiene sus 

propios alcances y limitaciones. 

4. El aprendizaje tanto cognitivo, afectivo como social se da a través de la interacdón 

del sujeto y del medio. 

5. Las contradicciones que dicha interacdón genere en el sujeto, le permitirán 

consolidar o modificar sus propios aprendizajes y ello no dependerá de la transmisión 

de información. 

71 U.P .N. Plalleación,. evaluación y comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. p. 41. 
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6. Para que un aprendizaje sea tal, debe poder ser generalizado, dicho con otras 

palabras aplicarse en diferentes contextos que rodean al sujeto". n 

Globalizando lo anteriormente expuesto y enfocado a mi práctica propiamente, 

considero pertinente ubicar mi labor en tales concepc'.ones; llegando a estimar como 

totalidad a la enseñar.za entendida en realizar una serie de actividades referidos a la vida 

y experiendas inmediatas de los niños para proporcionarles ideas de conjunto que 

propicien realmente la adquisición de conodmientns, habilidades y actitudes que 

encaucen y ayuden a conformar su personalidad. 

3.2. Método de proyectns73 

Dentro de las funciones de mi labor docente y acorde a los intereses y 

necesidades de cacla uno de mis alumnos, mi planeadén de trabajo se da con la 

estructura del método de proyectos; se ha elegido este método como forma de trabajo 

del programa de educadón preescolar, con el fin de responder al principio de 

estructuración cognitiva a partir de fuentes de experiendas del niño que aportan 

elementos significativos relacionados con su medio natural y sedal, consolidar una 

organización de juegos y actividades que en forma .total y con cierta especificidad, al 

mismo tiempo responda a los aspectos del individuo. 

En el tra!Jajo por proyectos se planean juegos y actividades que van 

respondiendo a las necesidades e intereses del desarrollo integral del niño. Estos se 

llevan a cabo con actividades de acuerdo a su edad desarrollándose por medio de una 

pregunta, problema, a la realización de una actividad concreta. Se caracteriza por 

responder a las necesidades e intereses de los niños atendiendo a las exigencias del 

desarrollo en todos sus aspectos. Estos tienen una comple¡1dad y duración diferentes, 

implicando acciones y actividades relacionadas entre sí, teniendo como característica la 

n U .P _1\i. Antología Co:ate:aidos de Aprendizaje. .México 1985. Edición 1985. p. 18. 

73 Bloc¡ues de juegos y actividades en el desarrollo de los proyectos en el jardín de niños:. p. 41 a 48. 
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vinculadón con los intereses y características de los nir.os como por su ubicadón en el 

proyecto. El hecho de que se realice en diferente duradón, complejidad y aicances es 

por las limitadones y posibilidades de los niños, teniendo que ver con su edad, 

desarrollo, región, etc. Además implica prever y condentizar el tiempo a través de 

situadones; por ejemplo "rr.añana buscaremos" "ayer hicimos" es así como el niño 

recuerda momentos viv'.dos y tiene presente sucesión de hechos que va integranclo por 

medio de la experienda, tareas y diversos juegos. Los proyectos tienen desde el inicio 

grandes pasos a seguir determinanclo objetivos en conjunto niños y docentes, la 

organización del tiempo nunca llega a la rigidez, es abierta a las aportadones del grupo 

siendo en forma permanente, coordinada y olientada por el docente. Comprencf!€nclo 

diferentes etapas: surgimiento, elecdón, planeadón, realización, término y evaluadón. El 

docente debe estar abierto a las posibilidades de partidpadón y toma de dedsiones que 

los niños muestren. El trabajo grupal es algo planeado por todos y se lleva a cabo por 

todos, en ocasiones es por pequeños grupos siendo igual de válido. 

las características de los proyedos son: coherenda con el plindplo de 

globalizadón, favorece el trabajo compartido para un fin común basado en la 

expelienda, promueve la creatividad y juego, integra el natural y soda!, propicia la 

organizadón coherente de juegos y actividades, propicia diversas formas de 

partidpadón: bú..<:queda, exploradón, observadón, confrontadón y promueve la 

partidpadón creatividad y flexibilidad del docente en el desarrollo del programa. 

La elecdón de los proyectos se fundamenta en aquellos aspectos significativos 

que les permitan abordarlos con gusto y con interés. El desarrollo del niño se va dando a 

través de expeliendas vitales que dejan recuerdos y conodmientos de mucha 

significadón. Las experiendas ocurren en el contexto del grupo soda! al que el niño 

pertenece y son por lo tanto diferentes entre sí mismo y niño, entre jardines de distintas 

regiones, de histolia, cultural, economía, geograña, cultura. 

En el desarrollo de los proyedos es interesante destacar 3 aspectos 

metodológicos: 
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A. momentos de búsqueda, reftexión y experimentación de los niños. 

B. la intervendón del docente durante el desarrollo de las actividades. 

C. Reladón de los bloques y actividades con el proyecto. 

A. los momentos de bÚSqueda, reflexión y expe.imentadón de los niños pueden 

determinar avances notables del desarrollo del niño y en la realización del proyecto. 

B. la intervención del docente durante el desarrollo de las actividades guía, 

promover, orientar y coordinar todo proceso educativo. Ubicando el punto de vista de 

los niños intentando comprender la lógica que expresan a través de lo que dicen, 

dibujan y construyen. Provocando la inducción a la confrontaciÓn de ideas en situaciones 

concretas que impliquen una derta experimentadón. Uevarlos a la reflexión sobre lo que 

dicen propiciando nuevas acl:i\".dades, valorar sus esfuerzos, sus intentos de hacer y los 

resultados de estos. 

C. Reladón de los bloques de juegos y actividades con el proyecto. 

Aquí las actividades se realizan con un aiterio globalizador, es dedr, en forma 

integrada y significativa para la realizadón de los proyectos en distintos momentos 

donde un carácter que fadfrt:e el interés y disfruten de los niños al reanzarlos. 

Para llevar a cabo los proyectos siempre van reladonados con los bloques: 

sensibilidad y expresiÓn artística, naturaleza, psicomotricidad, matemáticas, lengua oral, 

lectura y esaitura. 

Para este fin se proponen los bloques de juegos y actividades de sensibilidad y 

expresión artística psicomotrices de reladón con la naturaleza matemática y reladonadas 

con el lenguaje. 

Organizar el desarrollo de las actividades de tal manera que favorezcan fonnas de 

cooperación e interacción entre los niños, y con los espades y materiales. 
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CoP.siderar la estructura de la ambientaciÓn del aula, así como de las distintas 

áreas del jardín de niños y fuera del mismo, como recursos flexibles, tanto para las 

actividades de los proyectos como para juegos libres. 

Dar un lugar de primera importanda al juego, la creatividad y la expresión libre 

del niño durante las actividades cotidianas, como fuente de experiencias diversas para su 

aprendizaje y desarrollo en general. 

Respetar el derecho a la diferencia de cada niño en cualquiera de sus 

manifestaciones, en partiOJiaridad de sus ideas, en sus modos de ser y hacer las cosas: 

en los "errores" de diversa índole que producen, los cuales pueden ser fuentes de 

reflexión y análisis para considerar otros puntos de vista. 

Incorporar progresivamente a los niños en algunos aspectos de la planeaciÓn y 

organización del trabajo, lo cual impi"ICa distintas formas de participadón. 

Realizar la evaluadón desde un punto de vista cualitativo, como un proceso 

permanente que tiene como finalidad obtener informadón acerca de cómo se han 

desarrollado las acdones educativas, cuáles han sido los logros y los obstáculos. 

Considerar la fundón del decente como guía, promotor, orientador y coordinador 

del proceso educativo, y de manera muy importante, como ese referente afectivo a 

quien el niño transfiere sus sentimientos más profundos. 

Se planea de acuerdo y prindpalmente a las necesidades e intereses de los niños, 

y hace posible la atendón a las exigendas del desarrollo en todos sus aspedos. Cada 

proyecto tiene una duradón y complejidad comprendiendo diferentes etapas: 

Surgimiento, e!ecdón, planeadán, realizadón de ténnino y evaluadón. 

El trabajo grupal adquiere un espedal interés dado que se trata de una empresa 

concebida por todos y cuya realizadón requiere, también del trabajo en pequeños 

grupos y en algunos momentos del grupo entero. ~ 7 4. 7 9 1 
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Qué se evalúa, cómo se evalúa y con qué se evalúan los resultados obtenidos al 

reaf¡zar los proyectos. 

Se evalúan: las acciones que en forma paulatina nos llevan a la realizadón de las 

actividades abarcatiVas, encontrando respuestas pres..ontadas por el grupo al inicio del 

proyecto, como: propiciando de manera equilibrada el desarrollo de actividades dentro y 

fuera del Jardín de Niños. Con qué: evaluando los resultados obtenidos al terminar, así 

como analizar con los· niños si se respondieron a los cuestionamientos formulados en el 

surgimiento. 

Para llevar a cabo la evaluadón, ei docente escucha a los niños promoviendo el 

diálogo y la reflexión sobre las actividades realizadas, los logros, adertos, obstáculos, así 

como las experiendas que servirán de base a futuros proyectos. 

Es aquí donde los docentes podemos reflexionar y dar seguimiento sobre los 

bloques, dimensiones y aspectos del desarrollo favoreddos durante la realizadón del 

proyecto. 

3.3. Planeación general del proyecto 

Nombre del proyecto: 

"¿Cómo siembran en mi comunidad?" 

Fecha de inicio: 

7 de junio de 1999. 

Fecha de terminadón: 

25 de junio de 1999. 
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PREVISIÓN GENERAL DE JUEGOS Y ACTIVIDADES: 

J;> Construir relaciones lógicas. 

> Lograr que intelad:Úen los niños con los objetos, personas y fenómenos. 

J;> Asimilar nuevas informadones. 

J;> Lograr la representación de objetos y acontecimientos, personas, etc., en ausencia 

de ellos. 

> Establecer reladones de semejanza y diferenda entre los elementos; delimitando 

así su dase y subdase. 

> Establecer diferencias entre objetos estableciendo relaciones de orden en forma 

credente y decredente. 

PREVISIÓN GENERAL DE RECURSOS DIDÁCTICOS: 

* Semillas de diversos tamaños, formas 

* Piedras 

* Ramas, varas 

* Zacate 

* Palitos 

* Corteza de árboles 

* Cascarones 

* Pétalos de rosas, davel, etc. 

* Cáscara de nuez y pistache 

* Agua 

* Tierra 

* Frascos de vidño 

* Algodón. 
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3.3.1. Cronograma de actividades. 

Agrupaciones con materiales colectados en las Un día Lunes 
áreas verdes del íardín. 07-junio-99 
Agrupaciones con materiales del friso anterior Un día Martes 
y los colectados en las áreas verdes del jardín 08-junio-99 
formando con ello un friso nuevo. 
Formar colecciones siguiendo las necesidades Un día Miércoles 
del friso planeado, clasificando por sus 09-junio-99 
características más sobresalientEs: color1 

tamaño olor etx:. 
Seleccionar semillas entre varias para hacer Un día Jueves 
la actividad de siembra. 10-junio-99 
Selección y seriación de materiales de acuerdo i Un día Viernes 
a características propias. 11-iunio-99 
Gasificación de semillas después de haber Un día Lunes 
revuelto entre dos grupos diferentes. También , 
cantarán llevando un orden de los mismos. 1 

14-junio-99 

Ordenación de secuencia de las actividades ¡ Un día Martes 
que realizan los agricultores; dasificando 1 15-junio-99 
asimismo entre 3 semillas diferentes. 
Seríaciones con objetos que pueden contar y . Un día Miércoles 
con obietns que se pueden medir. 16-iunio-99 
Agrupación, "' de materiales Un día Jueves senaaon 
conformando grupos diferentes. 17-junio-99 
Separación y conteo de 1,2,3, auxiliando con Un día Viernes 
materiales exísterites dentro del aula. 18-iunio-99 
Actividades para cantee y noción de concepto Un día Lunes 
numérico. 21-junio-99 
Detectar la relación del numeral con dos Un día Martes 
objetos. 22-iunio-99 
Utilización de la clasificación, seriación con Un día Miércoles 
materiales representativos de figuras 23-junio-99 

' geomébicas. 
Baboración de un pericxio mural con las ) Un día Jueves 
actividades a realizar para exponer fuera del 24-junio-99 
salón. 
Actividad libre donde el ·- . 

Un día Viernes m no man~ara 

abiertamente la noción lógica matemática que 25-junio-99 
estas actividades les permitan. 
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Lunes 07 de junio de 1999. 

Después de haber decidido el tema ¿cómo se siembra en mi mmunidad?, ruestionamos 

en saber LCómo creían ellos que se siembra? y LQué se necesita? dando mmo resultado 

que ,se tenía que tener una pala, az-adón, tierra, semilla, agua, etc., fue entonces cuando 

nos dimos a la tarea de mlectar los materiales que teníamos en el aula y fuera de ella; 

pudimos conseguir tierra, piedras, semillas, flores, pétalos, zacate, ... 

En sus mesas de trabajo jugaron a formar grupos de materiales que difiere a la 

actividad y evidencia de hoy, en donde se vería la agrupaciÓn. 

En primera instancia no fue posible porque ellos reunían materiales de acuerdo a 

lo que estaban pensando en su juego individual. Entonces volvimos a recordar lo que 

teníamos que hacer reunier.do objetos diferentes de los que habían colectado, 

repartiendo tapaderas para que ahí pusieran cada material donde finalmente se pudo 

lograr el objetivo. 

Al finalizar preguntamos Lqué haremos mañana para mntinuar nuestro proyecto? 

EVALUAOÓN: 

Observé que sí ponen atendón, aunque les cuesta trabajo asimilarlo; Fany que fue la 

que más rápido entendió, auxiliaba a sus mmpañeros diáéndoles la manera que les 

podía salir mejor. A pesar de los mnflictos que se presentaron, finalmente se pudo 

lograr. En la previsiÓn de recursos del día siguiente sugirieron que se las dijera a sus 

mamis. 
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Martes 08 de junio de 1999. 

B día de hoy solicitamos a las mamás algunas plantas porque se mencionó dentro del 

salón que algunos papás venden. Para fonnar nuestro fiiso acordamos que usaríamos 

de la que se colectó el día anterior; colocadas en sus mesas cada uno fue y 4 la que 

era propio, fueron llevándolo a las mesas como ellos consideraron que lo hacen los 

papás y a la vez rescatamos de! fiiso anterior lo que nos pudiera servir; logrando así 

incrementar los materiales que necesitarían para el trabajo. 

Como requería la actividad estableamos poner en fiascos pequeños, las semillas, 

en una esquir.a los pétalos, en el centro el za<ate y los demás materiales en grupos 

iguales en un lugar o espado. Algunos niños se confundían pero al mirar a sus 

compañeros hacerio, lo volvieron a intentar. Al término de ello, conversamos en mirar 

que cada materíal sirve para diferente labor, por lo tanto iban a estar en un lugar 

diferente lejos uno de otro. 

Posterior a la actividad cuestionamos en identificar ¿qué falta? esto para mañana 

solídtando recurrir a las mamás nuevamente. 

EVALUACIÓN: 

Me di cuenta que son muy apresurados para realizar el trabajo, pero con calma y 

analizando lo que estábamos hadendo fue mejor. Ramón comentó que los papás se 

llevan las cosas juntas y por eso él las ponía así. 
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Miércoles 09 de junio de 1999. 

VoMmos a soliátar la cooperadón de las mamás con materiales como: algodón, 

semillas de arroz, frijol y maíz para incrementlr nuestro friso: por !al motivo, tuvimos 

que hacerlo personalmente en su llegada al dejar a los niños, ya que los recados para 

mis alumnos es complicado porque los tiran, pierden, etc. 

Habiendo muy buena respuesta nos dimos a la tlrea de poner en los frascos la 

semilla que ellos quisieron escoger para llevar a cabo el propósito de este día que es 

"plantar"; al hacerlo pusieron de todas y yo les conté que en el campo no crecen las 

cañas junto a las de maíz y como tenemos cerca el terreno de siembra, pudimos 

observar que era pura caña, con ello descubñeron que deberia ser una sola y de la que 

ellos quisieran. Posteriormente pusieron algodón para colocarlos junto al calor, pues 

sabemos que con ello todas crecerán más rápido. Estuvieron emocionados con el trabajo 

de hoy. Teniendo en cuenta ¿qué hacer para mañana en donde lDdos partidparon. 

EVALUACIÓN: 

Aquí la actividad les resultó muy interesante mientras sembraron las semillas en 

sus frascos. Para llevar a cabo la dasificadón les costó un poco de trabajo pero se pudo 

salir adelante. 



62 

Jueves 10 de junio de 1999. 

Este día volvimos a salir al patio a colectar materiales en donde logramos reunir 

bastantes. Pñmero hicimos la aciividad de conocerlos de acuerdo a dertas características 

que pudieron detectar la altura, grosor, tonalidad, textura, tamaño, calor, etc. Con tal 

experienda se pudo conocer más de cerca a cada uno de ellos, luego llenamos los 

redpientes de cr'.stal con agua hasta derta altura hadéndolos reflexionar en qué pasaría 

contestar.do que les haáa daño. 

Siguiendo con el desarrollo de la actividad dasificamos los mateñales colectados 

en el patio, por lo que ellos consideraron más importante en cada uno de ellos como son 

calor, tamaño y hasta e! lugar de donde se tomaron. 

No nos alcanzó el tiempo para proponer trabajo para mañana. 

EVALUAOÓN: 

Les distribuí platos para fadlitar la clasíficadón, ante lo cual los niños estaban 

motiVados al descubrir que las características son algo diferente. Algunos niños solo 

observaban a los más inquietos. 
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Viernes 11 de junio de 1999. 

Después del saludo en el patio con los demás compañeros y ya dentro del salón 

recordamos que no habíamos tenido planeación anterior para el trabajo de hoy. 

Les pregunté qué era lo que habíamos hecho y Ramón gñtó: Vimos las caract·· -

las qué maestra? las características. Eso es, con la respuesta ruestionamos en observar 

los materiales que eligieron y mirarán ¿de qué está hecho? ¿qué tamaño tiene? ¿qué 

color?, Fany propuso ¿para qué sirve? 

Pregunté como nos acomodaríamos para trabajar con ellos, solidtaron hacerlo en 

equipos y que el material estuviera revuelto para que nuestra actividad de hoy diera 

resultado. 

Observen que todos están juntos y en ellos van a buscar los que son iguales, los 

que no son. Al mirarlos los pondrán en estos platos que tienen a un lado. 

Algunos solo jugaban, otros estaban verdaderamente concentrados en su 

trabajo. Hoy tuvimos psicomotriddad en el patio. 

La puesta en común será traer más semillas de sus casas. 

EVALUACIÓN: 

8 material !es gustó jugarlo, detecté que a unos todavía !es OJesta trabqjo esto. 

De todos el más rr.otivado era Ramón. 
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Lunes 14 de junio de 1999. 

Este día lo empezamos con la partdpación estusiasta por parte de las mamás 

que trajeron semillas de sus casas; los niños se mostraron muy entusiasmados con el 

apoyo de ellas y preguntaban insistentemente ¿qué vamos hacer el día de hoy? 

pasamos a formamos aprovechando para contar en cada grupo, manifestando ¿quién 

gana? sirviéndonos mucho para llevar un orden de los números. 

Ya en el salón reunimos las semillas en un solo lugar, buscamos en las áreas de 

trabajo algún material que nos sirviera para colocarlas encontrando unas cajas que 

consideraron propias para tal. La actividad de hoy sugiere la clasificadón de lo que cada 

uno trae consigo, alguien pidió tomar tapaderas de las áreas para ponerlo en lo que 

todos buscaron las suyas. En esta actividad las niñas pareáan tener más interés que los 

niños. Después salimos al patio a realizar juegos libres. 

EVALUACIÓN: 

Observé que los niños se complicaban con los tamaños de las tapaderas y las 

cajas, creyendo que no cabría la misma cantidad de semillas para cada uno; al 

experimentar les dio como resultado que no. 
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Martes 15 de junio de 1999. 

Iniciamos con el saludo colectivo insistiendo en el conteo individual por grupo y 

después en general. 

Al llegar al sa!ón platicamos de cómo el agricultor hace su trabajo, los niños 

daban su opiniÓn al respecto y para respaldar la actividad de hoy los cuestioné sobre el 

tema, decían que se prepara la tierra, otros gritaban que se siembra y luego se "junta" 

lo que da la tierra para poder comemoslo. Les sugerí ''jtJgar" a ser los agricultores a lo 

que respondieron que sí. 

Aunque nos dio un poco de trabajo para expresar nuestro papel; luego de 

decirles que no les debería de dar pena, empezó a mey¡rar el trabajo. 

Posterior a esto pregunté si todas las semillas eran iguales y cfijeron que no. 

¿Entonces qué vamos a hacer? -juntar las iguales maestra. Bueno busquen los que son 

maíz, frfjOI, arroz, etc. 

Terminando el trabajo salimos al patio a regar las plantas y luego ir a las del 

salón. 

EVALUACIÓN: 

Buen trabajo el día de hoy. 
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Miércoles 16 de junio de 1999. 

Realizamos el saludo colectivo seguido de algunos juegos, después pasamos al 
salón deteniéndonos a observar que era la actividad que realizaremos el día de hoy. 

Miramos que hacían fultl varios nif'.os por lo que nos pusimos a "contar'' cuántos 
éramos el día de hoy. 

los niños propusieron que "contáramos" más cosas qt.oe se encontrarán en el 

salón. Así surgió el tema de hoy, hacer seriaciones con objetos que se puedan contar y 
con objetos q1.1e se puedan medir. 

Corrieron a las áreas a buscar el mateñal que pudiera servir, Javier preguntó 
oómo medirían por lo que propuse poner cinta en las mesas que sirviera para tal. 
Algunos trabajaron con corcholatas, otros con tapas, pero todos interesados en el tema. 

Luego salimos a realizar educación física en donde nos separamos para haoer 
series de niños y niñas. 

Para mañana llevarán más semillas. 

EVALUACIÓN: 

las actividades las realizaron con mucho entusiasmo creyendo que estaban 

midiendo, en el ruallos dejé que su imaginación trabajara. 
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Jueves 17 de junio de 1999. 

El día de hoy el saludo fue colectivo hadendo el conteo por grupo y luego 

general, para llevarlos a la incógnita de saber quién tiene más niños. Afortunadamente 

los del salón son los más puntuales y eso los motiVa más por sentirse ganadores. 

Enseguida vamos al salón y continúan contándose hasta que creemos que llegó 

el último. De ahí empezamos a realizar la actividad del día de hoy, la cual nos pedía 

reunir todos los mateoiales en un mismo lugar, un niño de cada mesa fue a buscar para 

su mesa en el cual llevaban una semilla nueva que era de girasol, que muchos niños no 

conocían y que se colocó en el mismo lugar de las otras. 

Cuestionamos sobre si eran iguales a lo que contestaron que no, que todas eran 

diferentes, a lo cual les pedí que hicieran "equipos" de las que fueran iguales y las 

colocaran en un misrr.o redplente. 

Salimos a cantos y juegos. En ellos también buscamos a los que fueran vestidos 

iguales: pantalón, zapatos, etc. 

EVALUACIÓN: 

Aunque fue lento, casi el total del grupo asimiló la actividad, las niñas se 

separaron de los niños más inquietos para trabajar más tranquilas. 
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Viernes 18 de junio de 1999. 

PostErior al saludo y la revisión de aseo en el patio del jardín entramos al salón; 

estaban inquietos por lo que aproveché para contlr'.es un cuento de los campesinos en 

donde les manejé la diversidad de semillas que utilizan, les conté que no lDdos siembran 

lo mismo, pedí su cooperación para seguir con el cuento en donde le buscaron nombre a 

los persor.ajes, hasta usaron algunos de sus nombres y se morían de la risa. 

Con tll actitud les ofrecí hacer un cuento pero que ellos serían los campesinos y a 

lo cuallDdos se entusiasmaron. 

Acordamos que cada campesino buscaría sus propias semillas para trabajar, las 

cuales estarían revueltls en una sola mesa y que su "morral" sería una tapa del área 

gráfico. Pedimos que todo fuera en orden para poder disfrutar del cuento; con ello 

establecimos la actividad de hoy. En el momento de psicomotricidad seguimos utilizando 

ell, 2, 3, que aplicamos en el trabajo de grupo. 

EVALUACIÓN: 

Esiaban felices con el cuento, hubo quien quiso ir a pedir una pala a la señora de 

enfrente del jardín. En la actividad no lDdos llevaron a cabo el conteo de 1, 2, 3. 
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lunes 21 de junio de 1999. 

la previsiÓn de recursos para el día de hoy no la realizamos desde el viernes 

porque mmentlron que ya había muchas semillas para trabajar. Por lo que iniciamos el 

día de hoy ron el pase de fistl fijándonos quién haáa faltl ahora. 

la actividad empezó nombrando lista y haciéndoles ver que tenían que notlr 

quienes haáan faltl, al preguntlr salió un coro que dijo exactamente los que eran, ya 

que corKlCen muy bien a sus compañeros, solamente se les escapó uno por lo que 

pidieron contlrlo uno por uno descubriendo que eran 5, pero en eso llegó uno más y 

solo eran 4. Pregunté quién sabía cuanto era ese número y todos levantlron su mano, 

por tratlrse predsamente de números el trabajo de hoy, les pedí que fueran a buscar 

material que les sirviera para hacer hileras de cantidad, fueron, buscaron y trabajaron 

con ellos en la noción de número 1, 2, 3, hubo quién pidiÓ hastl ellO, di libertad para 

que trabajaran. 

Posteñor a eso salimos a jardinería, lo que aprovechamos para contlr las fiores 

que tenían las plantls del jardín. Les mmenté que mañana tendríamos visitl. 

EVALUACIÓN: 

No les es fácil trabajar con cantidades por lo que estuvimos trabajando en ellas 

hastl que hubo una mayoría en sus logros. 
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Martes 22 de junio de 1999. 

Hoy nos saludos en forma individual pues los niños llegaron bastante tarde, al 

llegar descubrieron y notaron la presencia de las asesoras de C.A.P.E.P. aunque su 

trabajo lo realizaron con naturalidad apoyándonos mutuamente. 

B día de hoy repetimos la actividad del pase de lista nombrando y confrontando 

los niños que no asistieron y los que sí. 

¿Cuántos faltaron?, ¿cuántos vinieron?, uno que otro daba respuesta y las 

asesoras también ayudaban al trabajo; llevándonos con esto a una mayor ejercitaciÓn de 

la mente en el conteo. 

Después pidieron material de 3 dases para ponerlo en tapas que ya habían 

buscado, en una pusieron los niños que faltaron y en la otra los que estaban en el salón. 

Hubo niños que pidieron la ay11da de la visita, una de ellas les propuso hacer con su 

mateñal culebñtas, escaleras, acostados y parados, montondtos, arñba, abajo, en la 

cabeza, las piernas, etc. 

EVALUACIÓN: 

La mayoría pudo terminar su trabajo, a unos cuantos se les dificultó pero me di 

cuenta que todavía no hay un establecimiento de reladón entre los numerales. 
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Miércoles 23 de junio de 1999. 

Este día sí asistieron puntuales y pudieron realizar el saludo en forma colectiva, 

cosa que rnando no lo hacemos ellos lo piden pues están acostumbrados a realizarlo. 

De una manera breve hidmos el pase de lista contando solamente los que 

faltaron, los que vinieron, y seguimos con las actividades planeadas. Empezamos a mirar 

los tiempos porque uno de los niños preguntó qtJe día era hoy, hice la pregunta general 

y con su respuesta hidmos equipos de ayer, hoy y mañana. Nos distribuimos en el 

espaáo del salón para jugar a movimientos con el cuerpo y la música; hubo 

desplazamientos para ubicación especial y con la ayúda de platos que tenían los 

nombres hicimos clasificación seriación y conservación de número. 

Asimismo "anotaron" los juegos ganados y perdidos. 

EVAWAOÓN: 

B juego llamó mucho su atención, ya que no querían dejarlo para seguir con la 

actividad, en el momento de desplazamos dentro del salón se hizo un descontrol por 

causa de los más inquietos, que descontrolaron a los demás. 
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Jueves 24 de junio de 1999. 

Las actividades colectivas como es el saludo y un poco de psicomotriódad !as 
realizamos con entusiasmo y los niños se mostraron inquietos por la presencia de dos 
muo'lachas de Etzatián que estaban haciendo media hora de práctica con los niños. 

Como ya estamos casi finalizando nuestro proyecto, les pedí que realizaran una 
actividad individual en donde dibujaran lo que más les había gustado de lo que 
habíamos visto, unos hicieron semillas, otros instrumentos de trabajo, algunos tomaron 
tierra o arena. 

Les recordé que sería para pagarlo en un orden en el friso que llevar.amos al 
peñódico mural para mostrarlo a los demás grupos. Al pegartos los clasificamos por el 
contenido de sus mateñales según sus características establedendo diferencias, ahí 
mismo realizamos las que implicaban acciones de localización, ordenamiento y acomodo. 

Salimos a educación ñsica. 

EVALUACIÓN 

Fue muy bueno porque los niños pudieron distñbuirse !as actividades y además 
cooperaron con agrado en el friso. 



. -···- ·--·- ---

73 
Viernes 25 de junio de 1999. 

El saludo hoy fue en forma mlectiva y la partiápación también activa, querían 

pasar al salón lo antes posible para iniciar las actividades del día de hoy. 

Por ser el último día de mis pro¡Y.as actividades les pregunté que habíamos 

mnocido en estos días, a lo que me mntestaron que al agricultor, alguno me dijo que 

cuando fuera grande sería también de éstos trabajadores, las niñas querían jugar 

material por lo que aprovechamos para el ammodo de las áreas que tenían 

desorganizado el mismo; se ubicaron en dos equipos para hacer la actividad y después 

jugar en libertad. 

EVALUACIÓN: 

Hoy los niños llegaron más felices que de mstumbre pues todo lo hacían 

riéndose, induso hasta se ponían atentos en OJallto veían la cámara puesto que ellos 

sabían del trabajo que se estaba tratando. 
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3.3.2. EVALUACIÓN GEJ\TERAL DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: 

"¿Cómo siembran en mi comunidad? 

Fecha de inicio: 

7dejuniode 1999. 

Fecha de término: 

25' de junio de 1999. 

Los juegos y actividades que lograron fueron los de imitación y experimentación, 

teniendo más difk:ull.ad para llevar la secuencia de actividades narrativas, cuando se les 

pedía hacerlas presentaron mayor grado de dificultad. 

Los momentos de búsqueda se presentaron en !a calle y las áreas verdes del 

jardín; éstas fueron las que más enriquederon porque ahí pudieron actuar casi 

exactamente a lo que habíamos comentado o habíamos visto pero que por una cosa u 

otra no se había tenido la oportunidad de observar. 

Los materiales que más les gustaron y engrandecieron las actividades fueron los 

aportados por los papás, los que yo llevé y los plásticos. Estos favorederon en gran 

forma los juegos y actividades planeados pudiendo con ello tener mejores resultados. 

Y con el propósito de afrOiltar y solventar mi problemática de estudio; el logro de 

!a representación gráfica de! niño; existieron alcances y conclusiones al evaluar el 

proyecto. 

La importancia de tirar la basura en los lugares adecuados para así tener una 

tierra sana y por consiguiente agua, comida (fi"utas, verduras, materia prima, etc.) para 

con ello tener un planeta digno para cada uno de los que habitamos hoy y para el 

futuro. Con cada una de las situaciones permitió ver involucrado a cada uno de mis 
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alumnos en los aspectos de la lógica matemática que ir teniendo acceso a sus aspectos 

propios de ésta que les favorecerá a su representación gráfica individual. 

Ellas fueron asimiladas en un 90% del grupo ya que el resto, por una u otra 

situación lo lograban incorporarse al trabajo y si lo haáan era momentiinea su inquietud. 

Para mí fue muy satisf-actor'.o pues los niños estuvieron motivados en cuanto a las 

actividades requeridas. 

Los aspectos más relevantes de esta evaluadón que se consideraron deben ser 

retomados en el siguiente proyecto: 

,r El cuidado de la tierra 

,r la dimensión intelectual 

,r El aspecto de mateñal didáctico 

,r El aspecto emodonal. 



CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Es innegable la importancia de las matew.áticas en la vida del hombre; no existe 

actividad humana en la que no se encuentren involucrado el conodmiento matemático. 

Además de la utilidad social debida a sus múltiples aplicaáones prácticas, a esta 

cienda se le reconocen también cualidades formativas. Se considera que su estudio 

favorece al desarrollo intelectual del ser humano al mejorar sus habir!dades para 

descubrirlas. Espeáficamente con mi grupo, ellos realizaron y apropiaron los aspectos de 

dasiftcadón seriación y conservación de número en cada una de las actividades que se 

llevaron a cabo. 

Se pretende que llegue a descubrir que la matemática le es útil y necesaria tanto 

para las aplicaciones que él puede hacer de la misma, como por la formación integral 

que le brinda. 

En ello se globaliza también la interacción con su ambiente familiar pues la 

cooperación de sus padres fue relevante al apoyar el trabajo escolar y de igual manera 

el contexto social y ambiental, ya que el proceso de este trabajo presindió de ellos. 

Expresando de igual forma su relación grupal pues los niños se identificaron para 

la realizaáón de las actividades; su comunicación fue muy importante pues el educando 

debe encontrar en las matemáticas un lenguaje que le ayude a plantear y resolver una 

gran variedad de aspectos cotidianos y que le permite informarse sobre su ambiente y 

además organizar sus ideas. 

El desarrollo de las nociones lógico matemáticas es un proceso paulatino que 

construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los objetos 

de su entorno. Esta interacción le permite crear mentalmente reladones y 

comparaciones, estableciendo semejanzas y diferencias de sus características para poder 

clasificarlos, serlarios, compararlos y que posibilitan la estructuración del concepto 

numérico. 
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Por ello queda la inquietud de que toda educadora propicie en e! niño toda 

actividad que le permita accionar con su mundo y aplicar en él estos aspectos, pñndpios 

de la nodón matemática. 

Para ello deberá estab'.ecer en su cñterio de docente que cada sujeto presentará 

sus propias características y procesos de desarrollo que lo harán irrepetible y universal 

como ser. 

Asimismo propiciar la cotidiana interacción del niño con la diversidad de sus 

contextos, pues en ellos encontrará un cúmulo de experiendas enñqueddas que 

permitirán la abstracdón de su propia conceptualizadón. 

Institudonalmente urgen cambios positivos hada la innovación educativa, no 

basta con adquirir nuevos conodmientos, sino ser capaces de transformarlos para 

aplicarlos al propio grupo; elevando con ello el quehacer educativo, no sin preveer la 

vinculadón con los padres de familia, pilares indiscutibles de la formadón del sujeto 

mismo. 
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MAESTRO: ALUMNO: 

Es hora de formarse, voy a tocar la Corren para hacer las filas. 

campana. 

A la maestra Mago le toca contar. Cooperan contando a cada uno de los 

tres grupos. 

Para de contar. Acuérdense que debemos Siguen contando. 

hacerlo cuando yo les toque la cabeza. 

(2) 

Pasemos al salón. Una fila de niños y luego las niñas. 

Ahora vamos a ver cuántos somos iNosotros! inosotros! 

nosotros, para saber quién ganó: niños o 

niñas. 

Yo los cuento maestra. 

A ver Fany, solo recuerda que es de 1 en 1,2,3,4,5, y ya no me acuerdo. 

l. 

A ver, yo te voy a ayudar. Cada vez que Si maestra 1,2,3 ... 

yo toque un niño vamos a decir: 1,2,3 ... 

Muy bien, ahora nos vamos a saludar iSi con la candón de "hola, hola"! 

porque ya nos dimos cuenta que ganaron 

los niños, pues ellos son más el día de 

hoy. (1) 

Muy bien. Ahora yo pregunto: ¿quién se Yo, y yo, yo por eso levanté la mano 

bañó el día de hoy? maestra. 

Recuerden que no deben decir mentiras Yo no me bañé porque estoy enferma, yo 

porque les crece la nariz como a Pinocho. también, y yo, y yo. 

A ver, entonces ¿cuántos enfermos hay el iSi! 1,2,3, contaron cuántos enfermos y 

día de hoy? cuántos sanos. 

Recuerden que tienen que estar sanos y iSi! Por eso yo me cuido. 

fuertes, así como cuidar de no 

enfermarse más. 
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Bueno ahora ¿qué otra cosa vamos a Los zapatos limpios, con una candón. 

revisar? Y ¿cómo? 

Apurados antes de que llegue a su lugar, 

se cortan las uñas con los dientes y se 

ponen saliva en los zapatos. (3) 

Ahora vamos a revisar quién trajo la iSi! Traer dos cosas de color rojo. 

tarea que les encargué üecuerdan qué 

era? (4) 

Eso es y ¿quién la trajo? Yo, y yo, y yo ... 

¿saben cuántos son? 6 maestra. 

Correcto, ¿y dónde las tienen? En la lonchera. 

Pues vayan por ella y las colocan en la Si. 

mesa que tenemos en el centro del salón 

lsi? 

Después de colocarlas, los que no Yo a la de ciencias, yo a la de 

cumplieron con la tarea, van a ir a buscar construcdón. 

a las áreas de trabajo. 

Oigan, pero yo les dije que sólo serían Maestra, yo no quiero jugar. Yo quiero 

dos y algunos trajeron más. muchas. 

lPor qué no quieres jugar? Porque no. 

Acuérdate Elliud que sólo son 2. Pero yo quiero muchas. 

Bueno, primero vamos a hacerlo con 2 y Si. 

luego tomamos más. 

Todos vamos a poner los objetos en la Maestra, yo quiero jugar con todos. 

mesa del centro, y vamos a ver de quién No mejor hay que jugar a los colores. 

son. Fijense bien quién los trajo y quién Yo no juego. (7) 

los tomó. 

Primero recordemos quién trajo cada Yo traje este, yo aquel, el mío es igual al 

cosa. tuyo. 

Oigan y estos lde quién son? Mío no, ni mío. 

Acuérdense .que son los que tomaron de Si, a mí se me había olvidado. 

las áreas. 
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lquién quiere contar los objetos que Yo maestra. 

trajo? 

Haber, Gema y después Gloña, Raúl y 1 y 2, uno, dos, 1, 2. 

Rauhel. 

Muy bien, ahora estos de las niñas. 1,2,3,4,5,6/ ... 

Eso es, pero que les parece si lo hacemos Yo lo hago sola maestra, 1,2,3, .. todos le 

tomando cada cosa. ayudan 

Tome cada quien las que quieran y las A mí así no me gusta. 

contamos isi? 

Después de esto vamos a buscar dentro El ratón, los cubos, el papel, las tijeras, la 

del salón lo que observemos que sea de blusa, la bolsa, etc ... e6) 
color rojo. 

Y estas juntas ¿son muchas o poquitas? Muchas e coro) 

Y de cuáles son más, las que trajeron o Las que hay en el salón. 

las que están aquí en el salón. 

Y ¿qué tal si las contamos? Si, si, si ... e mayoría) 

No, no, ... (otros) 

Yo quiero ir al recreo. 

No se les olvide que solo los trabajadores 

lo harán. 

Pero antes de el recreo vamos a terminar Unos son ropa y otros juguetes, maestra. 

la actividad. Se fijaron que hay objetos 

para vestimos y ¿otros qué son? 

Un aplauso para Raúl. Todos lo felicitan. 

y además ¿qué otra cosa tienen Que unos son más grandes y otros 

diferente? chiquitos. 

Muy bien, felidten a su compañero. Un aplauso. 

Ahora con ellos, los pondrán los grandes Yo maestra, y después yo. 

en esta caja, y los pequeños en la mesa 

¿quién lo hace? 

Los demás revisen si lo hace bien. No maestra, se equivocó. 

¿por qué lo dices? Porque no son los más grandes. 
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¿quién le quiere ayudar? Yo y yo. 

Los niños buscan los grandes y las niñas Si. 

los pequeños ¿quieren? 

Cuando terminen podremos salir al Bravo. 

recreo. 

Recuerden que tenemos que hacer una Maestra, a mí así no me gusta porque los 

fila de niños y otra de niñas para salir de niños nos avientan fuerte. (5) 

uno en uno. 

Posterior al recreo. 1f2,3r maestra. 

Ya tranquilos ¿quién me dice cuántos 

objetos tengo aquí? 

Muy bien Beto. Y <saben como podemos Así maestra. 

escribir ese número? 

Bueno, ¿qué les parece si lo "escriben" en Si maestra, yo con lápiz. 

una hoja? Yo con crayola. 

No griten y vayan a buscar al área de 

gráfico Jo que quieran para trabajar. 
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REGISTRO ETNOGRÁFICO 

Realizado: 

Miércoles 13 de enero de 1999. 
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MAESTRO: ALUMNO: 

Buenos días niños. Buenos días. 

Oigan ¿por qué no se formaron rápido Es que no la oímos. 

cuando la maestra Mago tocó la campana? 

Y ¿todos no la oyeron? No maestra. 

Bueno, ahora vamos a ver quién trae las Yo si porque me bañé. 

manos limpias. 

¿y su pelo lo peinaron? Si, mi mamá me hizo esta trenza. 

iHuy! Que guapos vienen hoy ¿y su ropa Umpia, planchada ... 

cómo está hoy? Yo traigo zapatos nuevos. 

Haber ¿quién trae zapatos nuevos? Yo maestra. 

Yo traigo tenis. 

¿qué les parece si nos juntamos con los Los míos son zapatos. Yo me voy con Pepe 

niños que tengan el mismo tipo de porque trae tenis como yo. Yo traigo 

zapatos? huaraches. 

Eso es, ya cada quien está en un equipo 5; no, 4; no, 8. 

diferente tsaben OJántos son? 

Haber, haber ¿hay que contarlos? 1,2,3. 

¿cuántos son? 9, no 11. (8) 
' Fijense bien, cuéntenlos otra vez. (8) 1,2,3. 

¿cuántos son? 2.,5,8. 

Háganlo conmigo. Este es el 1 y son los de: Zapatos. 

Muy bien. Ahora el 2 y están ¿quiénes? Los que traemos tenis. 

Correcto Pepe. Y el último es el 3 y ¿cuál Los de huaraches. 

queda? 

Y ¿cuántos hay en los del 1? (8) 112,3,5,8,9, son 8. 

Y ¿en el 3 que es de los huaraches? 1,2,3,4, son 4. 

¿quiénes faltan? Los tenis. 

Si y ¿cuántos son? 1,2/3/ son tres. Yo si supe maestra, 

¿verdad? 
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Si, démosle un aplauso a su compañero. Lo hacen. 

Oigan ly todos los tenis son del mismo No, si no ... 

color? 

ly los de huaraches? Si son blancos. Y los zapatos de color 

negro. 

¿y si les pidiera que "escribieran" en el Yo lo hago. 

pizarrón los números? 

Haber, pasa y dime cuáles números son. Son el3,8,9. 

Fíjate bien en los que yo e voy a escnbir. Ah si, ya me fijé. 

Este es ell, este el 2 y este el3. 

leste cuál es? (mostrando el2) El S. 

¿y ese? B 3, noell 

Haber, todos busquen fuera del salón tres 

piedritas para que entiendan más. 

Beto Ueva un puño, Raúl 3, Gloria 8, Gema 

4, Lupita 10, Fany 3, casandra no trae 

nada. Así cada uno con una cantidad 

diferida a la que se está hablando. 



REGISTRO ETNOGRÁFICO 

Realizado: 

Viemes 22 de mayo de 1999. 
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MAESTRO: ALUMNO: 

Hay que formamos pues la maestra ya tncó Hoy caminan poro a poco a su lugar. 

la campaña. 

la directora da los buenos días y la Ellos contestan alegres y contentos. 

bienvenida como siempre. 

Entran al salón entre pláticas y risas. Algunos más inquietos que otras veces. 

LHoy quién ganó? Los niños, no las niñas ... 

¿y cuántos somos? 10, 15, 8 ... 

Síganme a mí. 1,2,3A,5,6, ... 

¿cuántos somos? 18, (sólo repiten). 

¿Por qué hoy son tan pocos? Es que no quisieron venir maestra. 

Bueno, pues nosotros vamos a trabajar. iSi! hay que cantarla. 

¿Recuerdan la canciÓn de "Hola'? 

Oigan, ¿y quién se bañó? Yo, ahora yo (Si maestra? Yo, y yo ... 

Eso es, un aplauso para los que vienen hoy Todos aplauden. 

muy limpios y guapos. 

¿Recuerdan lo que íbamos a hacer hoy? Juntar basura, gritan todos. 

Pero antes de hacerio vamos a platicar de Yo si, yo no, ¿verdad maestra que son los 

lo importante que es cuidar el medio árboles? No es derto son los carros. 

ambiente. lsaben lo que es? 

F'ljense bien lo que les voy a contar. Trato Algunos atentos, otros inquietos. ¿yercfad 

de darles a conocer de manera breve la maestra que yo no tiro basura? 

actividad que nos atiende para hoy; 

específicamente la basura. 

i.Saben lo que es la basura? Si, los botes de jugo, las bolsas de plástico. 

Otros sólo miran. 

l.En su casa hay basura? Si, no, porque mi mamá la tira en una 

bolsa. 

¿y ustedes tratan de que no haya basura Yo sí porque la tiro en el bote, yo la lievo al 

en los lugares como su casa y el kinder? costal. 
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Miren, aquí yo traigo basura diferente. Por íSi! Yo Jo voy a hacer bien bonitD para 

qué no me ayudan a ponerla en una ho]ltl enseñárselo a mi papá, yo se lo voy a llevar 

para tener un trabajo de ello y además a mí abuelita. 

puedan platicartes en su casa de lo 

importante que es que todos pongamos la 

basura en su Jugar. En un lado la 

inorgánica. (previamente explicado lo que 

cada uno abarca). 



REGISTRO ETNOGRÁFICO 

Realizado: 

Lunes 2~de mayo de 1999. 
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MAESTRO: ALUMNO: 

Como todos los días los niños se forman en Unos mrren, otros buscan sus loncheras 

hileras al escuchar la campaf'.a previamente para ir a la fila. 

sonada por la maestra Mago. 

Luego de haber entrado al salón, les pido Con la de "Buenos días señorita". Todos la 

que nos saludemos. cantan pues es una de sus favoritas. 

Maestra, ¿hoy no vamos a ver quién ganó? 

Es verdad, ¿ruántos son más, los niños o Nosotros, grita Fany. No ahora somos los 

las niñas? niños. 

A ver, a ver, vamos contándonos. 1,2,3,8,7, 

No, 001 síganme a mí, 1,2,3,4,5, ... 1,2,3,4,5,6,7, ... 

Miren que casualidad, hoy los niños son Todas aplauden aunque las niñas no con 

más que las niñas, un aplauso para ellos. mucho agrado. 

Posteriormente les cuestioné sobre si Unos que sí, otros que no y algunos solo 

alguno recordaba lo que habíamos miraron. 

trabajado el día anterior de dases. 

Acuérdense que estuvimos hablando de la Si, ya me acordé, yo no. Maestra, yo fui a 

basura, hasta hicimos un trabajo con ella, la plaza, y yo al rancho. 

¿si o no? 

A ver, a ver, ¿quién me dice dónde hay En el salón, afuera, en mi casa, allá en la 

basura? casa de mi tío porque tiene muchos 

caballos. 

¿y han visto de qué color es? De muchos, amarillo, rojo, azul, verde, 

rosita, murmuran. 

Y si yo les pidiera que trabajáramos con Yo si, yo con azul, yo con blanco ..• 

alguno de esos colores, ¿qué me dirían? 

Antes de eso, les conté de manera que Les llamó la atención saber que el ruido es 

pudieran entender lo que son los uno de ellos. Imitaron algunos de los 

contaminantes. mismos. 

Fijense bien. En esta hoja hay dibujos, yo No porque unos son estrellas y otros son 

pregunto: ¿son iguales? nubes. 



Muy bien, pues a los que sean 1 lo pintarán Sí, a mí primero maestra. 

de rojo, a los que sean 2 de verde y a los 3 

de amarillo, i.si? 
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GLOSARIO 

NOCIONES MATEMÁTICAS: 

CLASIFICACIÓN: 

"1.3 clasiñcación es un proceso mental mediante el cual se 

analizan las propiedades de los objeto~ se definen colecciones y 

se establecen relaciones de semejanza y diferenda entre Jos 

elementyos de la misma, delimitando así sus dases y 

subdases. "
4 
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Aspecto que permite ubicar a los objetos de acuerdo a los criterios que el 

sujeto emplea para hacer agrupadones, teniendo en cuenta sus características. 

NÚMERO: 

~Percibimos como una propiedad de abstracciones de una 

colección de objetos. "
5 

Lo considero como la conceptualizadón en nombre de todo lo que hacemos 

como indMduos, es decir, toda nuestra actividad se vincula con el conteo 

propiamente del número. 

GRÁFICO: 

''Representadón lineal de la variadón de una fundón 

matemática o de la evoludón de un número. U6 

Considero como parte trascendental en el proceso de desarrollo de los niños, 

al tener la capaddad de ubicar los objetos que le rodean, por sus propias 

74 S.E.P. D.GE.P. Agiyidades matemáticas en e1 nivel preescolar. 1991. P. 15. 
75 U.P.N. AntnJº4?)a LaMatemáticaenlaescuelai.P.141. 
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características hadendo en ellos reladones que enfatizan lo contenido de este 

aspecto. 

SERIACIÓN: 

"Es una operación lógica que nos permite establecer re/adanes 

comparativas respecto a un sistema de referenda entre los 

elementos de un conjunto y ordenarlos según su diferenda ya 

sea en forma creciente o decreciente.-?? 

En ella se da la posibilidad de que el niño haga comparaciones que le 

permitirán seguir una secuencia de los objetos teniendo siempre presente sus 

diferendas individuales. 

CONSERVACIÓN: 

"Es la nodón o resultado de la abstracdón de las re/adanes de 

cantidad que el niño realiza a través de acdones de 

comparadón y establecimiento de equivalencias entre conjuntos 

de objetos, para llegar a una conclusión más que, menos que 

tanto cómo. '78 

Considero que es el resultado de aplicar en los objetos las dos anteriores 

conceptualízadones en las actividades lógico-matemáticas que realiza el niño. 

ACOMODACIÓN: 

"Mecanismo complementario de la asimilación en la modificación 

de estructuras del sujeto producto de la acción sobre los 

76 Enciclopedia pedagogía/Psicología. Ed. Especial. P. 326. 
77 Op. Cit. P. 43. 
7S S.E.P. D.G.E.P. BllliJues de inegps y t~crividades en el desarrollo de los proyectos en el jardín de niños. P. 19 
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objetos. ;g 

Parte importante del proceso de aprendizaje nuevo que se adquieren con la 

relación de objetos. 

ASIMILACIÓN: 

':.icdán del sujeto sobre el objeto por el cual este último se 

incorpora a la estructura cognoscitiva del sujeto, es posible 

incorporar todo aquello a lo que el individuo le confiere un 

significado. "" 

Lo que el niño adopta como nuevo en sus propias estructuras de 

conocimiento. 

ADAPTACIÓN: 

"Es el resultado del equilibrio entre asimiladón y la 

acomodadón. "
1 

Proceso que visualiza el proceso del individuo. 

LÓGICO MATEMÁTICO: 

''Proceso paulatino que construye el niño a partir de las 

experiendas que le brinda la interacdón con los objetos de su 

entomo."2 

Globalizando todo lo anteriormente expuesto. Ya que no puede existir este 

aspecto en el desarrollo del niño, si no sobrepasa los conceptos aniba mencionados. 

79 S.E.P. D.G.E.P. Recursos para el aprendiz<ije. P. 8. 
80 S.E.P. D.G.E.P. Recursos para el aprendizaje. P. 14. 
81 S.E.P. D.GE.P. Reg¡pjOS para el a,prrruiizaje. P.9. 



NÚMERO: 

''Propiedad de abstracdón de una colección de objetos. "' 

La expresión plasmada que evoca una necesidad. 

AGRUPACIÓN: 

"Conjunto de personas, cosas homogéneas, de importancia semejante."" 

Afinidad característica en uno o más que los une a determinada sociedad. 

ENSEÑANZA: 

"Significa desde el punto de vista activa, el acto por el cual se 

muestra algo que implica un aprendizaje. " 5 

Adquisición de nuevas conductas que contribuyen a la evolución en sí. 

APRENDIZAJE: 

''Proceso modificador del desarrollo del niño por la infiuenda de 

fáctores externos específicos.,.. 

La adquisidón de conocimiento por medio de la refiexión. 

lOO 

82 S.E.P. D.G.E.P. Bloq.pe de juegos y ru=tividades en el desarrollo de lm pmyectos en el janiín de niños. P. 86. 
aJ U.P.N. La Matrrnática en la Esg¡eJa L P. 141. 
84 Diccionario enciclopédico ilustrado. Tomo 1 1982. P. 65. 
85 Enciclopedia Pedagogía/Psicología. Ed. Especial. P.228. 
86 S.E.P. glosario. Recursos para el ap.rendiz'!ie. México 1994. P. 10. 



ESTRATEGIA: 

'Me de coordinar las acciones y de obrar para alcanzar un 

objetivo. J? 

Planeadón detallada para llegar a un fin. 

EDUCACIÓN: 

"Es una característica adquirida, consiste en la adaptación de 

los modales externos a determinados usos sociales. ,88 
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lo que puede llegar a etiquetar de acuerdo a su concepto el actuar del sujeto. 

CONJUNTO: 

En matemáticas cualquier colecdón de objetos en número finito 

como infinito. AJ9 

La unión de uno o más objetos reunidos por características similares o propia 

decisión. 

RELACIÓN: 

"Conexión de una cosa con otra. Correspondenda por varias razones.""' 

El vínculo que existe en uno o varios elementos donde la característica tiene 

una función relevante. 

97 Diccionario Básko Larousse. P. 115. 
se Enciclopedia Pedagogía/Psicología- Ed. EspeciaL P. 193. 
89 Encilopedia Pedago~/Psicología. Ed. Especial. P. 131. 
90 Diccionario básico Larousse. P. 263. 
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