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INTRODUCCIÓN

Los numerosos intentos por disefrar diferentes programas y técnicas orientadqs al

aprendizaje de los conceptos matemalicos elementales, revelanr que existen aún grancles dudas

y limitaciorrcs sobre el cottocimiento preciso qcerca de tal problema. Ante esta situctción, toda

propuesta de trabaio es necesariamente un intento por lograr congruencia entre los factores

cottocidos que incidert en el proceso de aprendizaje y los recursos téctricos y prácticos que se

diseñen.

Todo esto trde con o conseutenciq, la necesidad de evolucionar a partir de hipótesis

progresivas que se comprueben con resultados prácticos. En otras palabras, los wances

logrados implican nuevas opciones y con ello la necesidad de modificar reatrrenlentente los

modelos y practicas establecidas. Esta dinámica, a flt vez requiere de una mentalidad y

actilud dispttesta al cambio y del compromiso que éste invohtcra.

La propuesta qtte aquí se presenta no son objetivos ni actividades demasiados

originales, sino que se desea remarcar la necesidad de que los ahtmnos seant constntctores de

su propio pensamiento ló§co-matemático, para así llevarlo a la constntcción del concepto de

número.

A trwés del iuego se llega a aprender, a madurar, a adquirir conocimienlos Ete le
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servirán Wra cuando sea adulto, y los aplicarú en el transcurso de m vida. Las estrategias

matemálica,t que aquí se ofrecen, proporciorwn muchas ventaias para los ttiflos de edad

preescolar y su enseñartza requiere de dedicación y esfuerzo, pues es preciso motitwr al niiio

para preryrar sl.ts cottocimientos previos a las nociones lógico-matemáticos.

In propuesta de trabajo cottsiste en combinar las eslrate§as matemáficas con el

método de proyectos del progtramd de edttcaci<ín preescolar para crear o desarrollar un

ambiente matemático en el jardín de niños, a través de actividades que se implementen con

los bloques de juegos para lograr que los niños tengan uno mejor adquisición del proceso del

conocimiento ló§co-matematico en preescolar para cuando principien su educaciótt

primaria, éste se presente con mryor facilidades.

El nivel preescolar es de gran transcendencia en la formación del educando, ya que

aquí es donde se establecen las bases Wra fl incursión en los niveles educafittos

subsiguientes, permitiéndole al indivlduo un desarrollo integral, tanto en lo individual como

en lo social. En estos centros se planean las actividades en.forma tal que se proporcionard al

niño la oportunidad de buscar y encontrar respuestas a las interrogarttes planteadas por el

medio circutdante. Por tales rqzones se proponen esfrategias metodológicas cott base en el

constntclivismo para desarrollar el conocimiento lógico-malemalico que le facilitara el

aprendizaje de las matemática,s en la escuela primaria.

El diseño de estrategias para lograr los objetivos planeados en las matemáticas seron



3

incluido en los proyectos de trabajo; se espera influir en el desarrollo intepyol del niño

preescolar así como llevarlo a la comprensión de la clasificaciótr, seriación y la

conc e p tuali zac i ón de I núme ro.

Al término del trabajo se habla de la ewluación del educando, así como del enfoque y

metodología evaluativa de la propuesta.

Por todo lo anteriormente expuesto se pone a la consideración la presente propuesta,

*ESTIIATEGIAS 
MAT'EMÁTICAS COMO APOYO DIDÁCL'ICO EN EL DESARROI],O

INT'I,GIAL DLI, AI'IIIiNDIZAJI' IiN EL NIÑO »E I:I¡UCACT(IN PIWI:SI:OIAII "
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capfruto r

PIANTEAMIENTO DEI, PROBI,ELIA

A. Definición del objeto de estudio.

lh el programa de [iducctción Pree,scolar se pretende responder q lds necesidades

educativas de maduraci(»t, orientadas a log'ar un desorrollo integral del eúrcando.

l"s el iardírt de niños un período lranscenclenfal para la .ft»tnucitht educotivtr t¡uierr

asume al niñr¡ coruo ilnq persotm con caraclerísticas ¡tropias en su mrxlo de pensur l; senlir,

debido a que se req)eld stt ritmo de desarrollo indiviúml lanto ernocional como en lo

intelectual, y le proporciona una organización didáctica pard .facilitar su incorporaciótt

gradual a lq vida social.

El conocimiento progresivo del mundo socioculfitrql y natw'al que rodea al menor

debe desarrollarse en el jardín de niños a ffavés de actividades que contribuyen a la

cttnstrucción de su pensamiento. Mtestro papel entonces, es proporcionarle un coniunfo cadct

vez más rico de o¡tortunidodes para que sea el niiio qnien se pregtoúe ), husque re,rpue,sÍo.t

acerca clel acontecer del nnnrlo que lo rodeu.



5

De tal modo, nace la inquietud de proponer estrategias metodológicas de acuerdo a la

teoría constntclirtista de ,Iean Piaget así como de Jerome Bruner, con lafinalidad de provocqr

en el educando la necesidad de c,rear una propia construcción del cottocimiento, pues es

claro, qtte el aprendizaje de las operaciones lógico-matemáticas se da como tema aislado y tro

como un aspecto integrado al proyecto, resultado de la experiencia ha sido que no se le ha

dado la importancia que éste reviste.

Se propone ademas basado en el proceso psicológico del niíio tal como lo ha

esludiado Piaget que dice que es el alumno el consÍntctor de su propio conocimiento. A partir

de la comprensión de ese proceso, nos cottducirá a Ete nuestros alumnos por sus propias

erperiencias de la vida cotidiana llegrcn a la construcciótt de un nuevo aprendimje.

Los erores que el niito comete en el intento de apoderarse de un nuevo conocimiento,

sot, pues, construclivos, puesto que lo impulsa a reflexionar y a modiJicar sus estntcluras

cogrritivas, además, nos permite conocer sus hipótesis y así saber cuál es el nivel de

conceplualización en que se encuentra en un momento dado respecto a difererúes nociones.

De tal manera que es asi como nace la inquietud de proponer estrategias que lleven a

la educadora a lograr que el educando construya el conocimiento lógico-matematico

desarrolla éste a trat¡és de la abstracción reflexiva. In fircnte de dicho cottocimiento se

encuenlrd en el mismo niño, es decir, lo que se abstrae no es observable. Dt las acciones del

niíio sobre los objetos, va creciendo mentqlmente las relaciones enfi'e ellos, establece
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paulatinamente diferencias y semejanzas según los atrihutos a las que pertenecen con iln

ordenamienlo lógico, etc.

El conocimiento k)gico-matematico se vo constnryendo sobre relaciones Erc el niño ha

estruclurado previamente y sin las cuales no puede darse la osimilación del aprendizaje

subsecuentes. Tiene como cardcteristicas el que se desarrolle siempre hacia una mayor

coherencia y que una vez el niilo lo adquiere lo puede reconstruir en amlquier momento.

Tomando en consideraciótt todo lo dicho ateriormente, es de gran importancia

recalcar que toda acción lrumana implica la parlicipación total del n$eto que la realiza, y

que los aspectos socio-afectivos pasan a ser prioritarios en función de que a partir de ello se

constntye la base emocional que posibilite su desarrollo integral.

I' ESTRATEGIAS MATEMÁTICAS COMO APOYO DIDÁCruCO EN EL

DESARROLLO INTEGRÁL DEL APRENDIZATE EN EL NÑO DE EDI¡CACIÓN

PREESCOILIR Í(

B. Justiftución.

I"a .selección del tema, es dehido a la neLvsidad de enconlrar en las matemdficas un

apoyo didáctico para el aprendizaje integral en Mucacién Preescolar.

Es importante proporcionar estrategios para el aprendizaje del conocimiento
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matemálico eil el proceso del de,sarrollo armónico infeg"al en los infunles del Jardín de

Niiio,s, para así.facililar lq induccirin al cottocimiento matetttálico ¡tosferior.

No se ¡trelencle desligar el trohajo de los proyeckts cle la nocititt lógico-nrltemúlico

pero ,sí hacer énfasis en lq imporfancia que éstos fienen para logror un ct¡ttocintienfo

mal e m ci ti co b i en fundam e nt ado.

Iista propuesÍct tto trola de enconlrar ut ruétodo para cada niño, sino de trabajar en

una.ft»'ma ntficienlenrente ./lexible para perntitir que cado uno avonce a su propio ritnu¡, e,s

necesario proponerle actividades que lo estimulen y le perntitan progresar en aquello,s

aspectos donde se ve eil desventaja ante sus compañeros, ya que cuando un educando lle'ya

hien cimenlados lo,s cottocintienlos, subsearcnles, no presentan dificttltad para el aprendiza.je

en kt,s aíios posteriore,s, se procurct siem¡tre desarrollar en naeslros alumnos: tur(t t rtty huena

unrdinación motriz fina y gruesa, un aruplio conocintiento del medio, identificación cle l¿ts

pdrles del cuerpo, pero poco se piensa en la importancia de las nociones lógicumatematico.

Se pretende llegar a una propuesta con objetivos y actittidades cot, utt cuatrt'o de

concenfrqción donde en fornta individuql llevemos una evaluación facil y practica donde

se aclararqtt la sihrución donde se eilurcnlran los ahtmnr¡s.

[in hase a la experiencia se pretende pro¡x»'ciorrur cslrategios que llaven o lo

educctdr»'u a durse unu idea mas anr¡tlia de la necesidcale de lus nociones lógico-nrutemtttic:o
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paro que pueda ayudor a sus edacandos a desarrollar la capacidad mental para realizar

operaciones matemáticas para que en los años escolares la adquisición del cottocimiento

lógico se apropie con mdyor facilidad evitando así utt conocimiento mecánico, y el alumno

paede plantear nts propias hipótesis y buscar respuestas o sus cottocimientos de una manera

real.

C Delimitación del tema u objeto de estudia

Iil proponer estrate§as es fundamental en la labor educativa del Jardin de Nifros, ya

que permitira la conslrucción progyesiva del pensamiento lógico-matematico.

Para orientar las estrate¡¡ias, es necesario que la educadora observe en el transcurso

de las mismas la forma cómo el niño juega con los materiales y verbaliza sus acciottes, lo que

le permitirá apreciar, cual es el nivel de madurez en que se encuentra en cuanlo a la

clasificación dentro del proceso de aprendizaje de Jean Piaget, ésto le ayudará a orientar st

actividad a lravés de sugerencias y materiales más adecuados para que los niíios puedan

acceder q otro nivel de desarrollo.

La referente propuesta está encaminadn a cubrir las necesidades de aprendizaje

del,lardín de Niños "Claudio Debussy", que se encuentrd ubicado en la colonia petrolera de

la Ciudad de Guaymas, Sonora. Las estrategias de la propuesta se aplicaran en el tercer

grado grupo A y estarán compuestas por una serie de actividades que tienen un objetivo
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generql propuesto maniÍestado en el siguiente apartado:

D. Objetivos.

1. Objetivo General:

a. Proporcionsr estrategias para la comprensión de la clasificación, seriaciort y

construcción del número por los ttiños de Educación Preescolar.

2. Objetivos Específicos :

a. Practicar actividades preoperatorias para la comprension del concepto de número.

b. Adquirir el conocimiento y adopción de la representación Sráficd convencional.
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c¿pfrato n

MARCO CONTEXTUAL

A. Contexto Social

I. Carocterísticas especlftcas de la población.

En el siguiente párrafo se enumero las pecularidades tipicas de los habitantes, se

proporciona una referencia integra del dominio específico y una visiótt más amplia de las

propiedades cuqlitativas de cada uno de los miembros de las familias de la comunidad que

conforman el contexto social donde se ubica la intitttciótt educatitu en la cudl se pretende

aplicm la presente propuestd pedagógica.

Las edades promedios de los alumnos del Jardín de Niños oscilan entre los 4 años y

los 6 años de edad, que equivalen al segyndo y tercer grado de Educación Preescolar; el

equilibrio general promedio del sexo que predomina es el clel sexo masailino.

Prevalecen las famílias ftmcionales en un 70o/o, el resto son familias disfucionoles,

donde falta uno ó más miembros de lafamilia, ya sea el padre de familia y hermanos mayores
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quierres muchos de los casos ,se ven en la nece,sidad de salir a buscar trabajo .fuera de la

ciudad, para logyar el ,wstento de la msima; en olros de los casos falta la imagen patenru

dehido a que son madt'e,s .solteras. El ntimero de hijos promeclio es de 4 a 5 hi.los , ctdemas cle

abuelos y tios que viven en el mismo hogar en algurut.s de los cctsos eqteciole,s de lcrs.fumiliu,s.

I',1 g"ado escolctr .fluctúa en loda la gama hay desde uila míninto parte tle potlre.s

analfabefas donde uno de los dos no sabe leer ni escrihir, hastct profesionisÍas, p(tson(lo por

patlre's que cuenlatt unicamenle con e,sladio,s de educación primaria, secttndario .y «tntet'cio,

r¡lro,s más con la preparaloria: las aclividades ecoruímicas son n u)/ tariables por lu mismct

cottdicititt de ser mm pohlación crm un nivel inestable, desde asalariados, comer.cianfes,

pe r í od i s ta s, e m p I e ado,s bu róc ra t a s, pr ofe s i otri slas y au toe m p I e ado s.

El tipo de vivienda Erc predomina es de material sólido cómo et btock y ladrillo con

techos de concreto.

El lenguaie que ,se em¡tlea en la comunidad es variado y correq)(»rle a los dive¡.sos

g'ados académicos de los integrantes de la población circwtdante y qrc cuntituye el contexto

social.

2. Caracteisticas de la Comunidad

l,a Colutia l)elrt¡lerq se enarcnlra uhiccttla, con re,V)e(:kt del ('ettfttt tle I Afutit:i¡tio ul
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oeste, colinda al norte con lq colonia Loma Lindo, al wr con la Colonia Villas de Miramar,

al oeste con la Coloniq Femosa y al e,ste con el Parque Infantil D.I.F.; cuenta con una ntta

urbana la que permile el traslado ql centro de lo Ciudad, de igrul mailera utento con los

servicio,s de agua potable, energía eléctrica y felé.fono.

B. Contexto Institucion al.

1. Creación y E,r'olución.

El Jardín de Niítos "C.laudio Debussy" estd ubicado en la Calle Carlos G. Ilandall

s,it, cuenla con los seruicio,s de agru potable, energía eléctrica y felé/uro.

Esle Jardítt de Niíios se .fundó el 29 de Agoskt de 1983, oatpando un espoc'io en uno

casa particular, siendo en Enero de 1986 cuando se ocupa el ediftcio consÍruido exprofeso

para el centro escolar.

Esta compuesto de tres oulas, una dirección, dos srnútqrios y una cancha cívicct,

cotttqndo cort un extenso terreno donde se encuentran instalados la zonq de juegos, una

pala¡ta, un chapoteadero y areas verdes.

lil nombre se debe al reconocimienlo olorgado al gran músico y composiÍor fi'ancés:

"Claudio l)ehussy ".
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El personal docente lo forma tres educadoras y wM directora, así como también un

auxiliar cle intendetrcia, el nivel académico del personal es de fres Licenciadas en l,¡hrcaciótt

I'reescolat', una Licenciada en Educación Especial y pasante de Licenciada en Educación

l'reescolar.

2. Legislaciítn y Reglamento.

La d<¡amtenfación manejacla por la direcciótt de la esarcla y las educatlora,s es la

¡troporciorruda por la Secrelaría de Educación y Cultttrd, enfi'e las que se hacen ruertciótt ct

regisfros de asistencia, proyectos de la educadora, enlret¡istas iniciales y otras mas.

I'a inslifución ,se rige al tenor del Artícttlo 3" Constitttciottol, Ia Le¡t (i¿rn,.rr¡ ,rn

Fducación y la Ley de Educacitfu del Esfado de Sonora; pttgndrtdose por una etlucación:

Humanistica, pard que estando al senicio del hombre crea lqs condiciones propicias

para el desenvolvimiento, Ia ubicación con el liempo y en el espacio, lo haga, titil a la

sociedad y le pennifa ejercer su derecho a la educctción.

Científica, pqrd que con el análisis objetivo de la realidad conduzca las leyes tle lcr

nafuraleza y sepa expkttarla racionalmente, así c¡¡nto tambiht, que con su.formaciórr

cienlífica elimine de su cottciencia pre.juicios y.fanafismo.

Democrdtica, pdra que el tiempo de permitirse a las persotns su participación en la
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toma de decisiones, se respete su ideología, ,ce les de la ignldad de oportunidades y al acceso

a caalquier institución educaliva, siendo sólo las limitantes las facultades y capacidades del

individuo.

Nacionalista, parcl que fomente en el individuo el amor a la patria y la conciencia

nacional, con base en el corutcimiento de sus orígenes y tradiciones; .forme ciudadanos

dispuestos d mantener su identidod, Wro con la mente abierta a las nuevas corrientes de

pensamiento; amor a lq independencia nacional entienda cómo lucha por el

engyandecimiento de México, la dedicación al trabajo y en el cumplimienfo honrado de las

obligacione,s adquiridn,s por derecln de nacimiento.

C Grapo Escolan

1, Relaciones Formales e Informales.

El grupo escolar se compone por 27 niños, 14 mujeres y 13 hombres, todos oscilan

entre los 5 y 6 años de edad. La mayoría de ellos hicieron el segando grado en este Jardín de

Niños.

Al contar el Jardín de Niños con lres aulas de atención a los alumnos es mas cercana

el contacto con los mismos Wes se conocen mejor los intereses, necesidades y preferencias

que tengan los alumnos, ya que esta situaciónfavorece la interacción entre ellos mismos y
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con lqs educadoras.

2. Aprendizaje y Proceso de Socioli«ción.

Al ingresar el niño al Jardín de Niños se inician nuevas practica,s de desaruollo

social, pue.s viene de un nnotdo donde su enlorflo gira alrededor de la.famitia .y se inicia ett ilrt

mundo muy diferente de donde se desenwtlvíu; realizando uila serie de acfividacles para el

desarrolkt,social, psíquico y cogtroscitivo.

lin el nivel edttcativr¡, la mayoría de los niños se encuentt'a en el nit'el A y algunos

han alcanzsdo el nivel B; según la evaluación inicial.

Iil medio aruhiente en del que provienen está ubicado conto nit'el medio-bajo, el 70%

de lo's niños vienen de /amilias completas, mientras Ere el resto son tte hiios ¿le modres

soheras. No se delectaron problemas de lengtaje, de psicontotrocidsd, psicológicos o sociales

en ningíttt alumno.

lil 80% del totol de los educandos sott ttiños independientes y toman sus pro¡tias

decisiones al ele§r los proyecfos y planear sus actividsdes.

l,a disciplina del grupo, a veces de desequilibra; sin enrbargo, en el salón existen

regla.s que ellos mismos im¡nrsieron y la educadora les recuerdo Ete dehen de respetarlas.
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En lo general, los alumnos se encuenlran en buena situación para desarrollar

elicazmenle las actividades de matemdticas.
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CAPíTULO ilI

MARCO TEÓRICO

A. Marco Conceptual

1. Los matemáticas en Preescolar.

El crecimiento progresivo del mundo socio-cultural y nafiral que circunda al

educando se desarrolla en el jardin de niñlos a fravés de actividades que contribuyan a la

coilstrucciótt de su conocimiento.

La constntcciórt del conocimiento en el niño, se da a lravés de actividades que realiza

con los sujelos y objetos concretos, afectivos y sociales, que construyen ru medio cultural y

social. La interacción del nií\o con los objetos, personas, fenómenos y situaciorrcs de nt

entorno, le permiten describir cualidades y propiedndes físicas de los objetos que en un

segundo momento puede representarse con símbolos, donde el lengnje en sus diversas

manifestaciones, el juego y el dibtjo, serán las hetamientas pdra expressr la adquisición de

nociones y conceptos.

El cottocimiento lógico-matemático se desarrolla a través de la abstracciótt reflexiva.
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La fuente se encuentrd en el mismo niño, es decir, lo que se abslrae no es observable.

En las acciones del sujeto sobre los objetos, se van creando mentalmenle las relaciones entre

ellas; establece ¡taulatinamente diferencias y semejonzas según los atributos de los objetos,

estntctura poco a poco las clases y subclases a las que pertenecen y las relacionct con tn,

oidrr**itnto tógico.

El aprendizaje lógico-matemático, se va construyendo sobre relaciones que el niño ha

eslruchrqdo previamente y sirt las cuales no puede dmse la asimilacién de aprendizaje

subsecuenle. Tiene como caracteristicas el que se desarrolla siempre hacia una mayor

coherencia y que una vez que el niíio lo adquiere lo puede reconstruir en cualquier n omento.

Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso continuo donde cada nueva adquisiciórt tiene su

base en esquemas anteriore,s, y a la vez, sirve de wstento a conocimientos fiduros.

La conslrttcciótt de relaciotrcs lógicas, está vinatlado a la psicomotrocidqd, al

lengruje, a la afectividad y sociabilidad del niño, lo que permite resolver pequeíios problemas

de acuerdo a su edad.

El cottocimiento lógico-matemotico se constnrye mediante un proceso de abslracción.

Piaget hace una importante distinción entre dos tipos de abstracción, la empírica y la

reflexiva, afirma Ere el conocimiento lógico-matemático se consfruye mediante la última.

La abstracción empírica, consisle en la abstracción d partir de los objetos que están

ahífuera y sott observables en la realidad externa.
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En la abstracciótr empírica, el niíio abstrae la propiedad de un olleto, pu' e.iemplo:

concenlráttdose en ella e ignorando las demás. Así, puede cenlrarse en el colot' de una pelola

e ignorar .w peso y el maferial del qrc eslá hecha.

En la abslracciótt reflexiva, en cantbio, no se abstrae a partir de los objelos, el niño

crea relaciones entre kts objetos Íales como: diferente, similar, establecietdo las cualidodes

de diferenciacititt entre un ob.jefo determinado.

Iis bien sabido que lo.s juegos sott buenos para el aprendizaje de los matemálicas, pero

la teoría de Piagel lleva la utilización de fornra,s nuevas y diferenles. He aquí do.s de éstcts

diferencias:

- Su teoría lleva al uso cle los juegos como actit¡idad principal, y no conto su¡tlenrenÍo

destinado a reforzar las lecciones.

- Su teoria llet'a el uso de los juegos tut sólo para en.señar matemáticas, ,sitto también

para prontover el desarrollo de la autottomía moral y social.

2. Opción Metodológica del Programa de Educación Preescolar.

u fuincipio de globalización.

bt el progrsma de educación preescolar se ha elegido la estructura metodológica del
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método de proyectos, con elfin de responder al principio de globalización.

Desde la per,spectiva psicológica, es fundamental tomar en utenta el

pensamiento sincrético del niíio que lo conduce a captar lo Ere le rodea por medio de un acto

general de percepciótt, sin loruar atención a los detalles; al respeclo Monserrat Fortuny

define lafimción de la globalización de la siguiente manera:

Los nifios captan la realidad no de forma cualilatit¡a, sirto
por la totalidades. Lo que significa que el conocimiento y
la perfección son globales, el procedimiento mental actúa
como una percepción sincrética, confusa e indiferenciada
de la realidad para pasar después a un analisis de los
componentes o partes yfinalmente como wru shttesis que
reintegra las partes articuladas, como estnrctura. (t)

In globalización desde una perspectiva pedagógica implica propiciar la participación

activa del niÍlo, estimularlo pdra que a los diferentes cottocimientos que yq se liene, los

reestructure y enriquezca en un proceso caracterizado por el establecimiento de múltiples

relaciones entre lo que yd sabe y lo que esta aprendiendo.

Un aprendizaje es sigtificativo cuando se propicia en el niño una intensa actitidad

menlal, se trdta de un proceso de construcción en el que sus experiencias y cottocimienfos

previos, atribuyen un cierto significado al respecto de la realidad que se le presenta como un

objeto de su interés. Por lo que es importante que en el jardin de niños se desarrollen

(l) FORTUNY M, "Vocabulario Básico Decrolvano" Cuaderno de Pedagogta No. ló3, Año t986
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progresivamente los ambitos de experiencias, así como que se propicien aprendizajes que lo

conduzcan a una autonomía para la resolución de problenrus de m vida diaria.

Para que se dé efectivamente el principio de globalizacion en las perspecÍivas

psicológicas, social y pedagógica las propuestas de trabajo debe reunir las siguientes

características:

l. Ser interesante pora los niños.

2. Fqvorecer la autonomía de los niños.

3. Propiciar la invesligoción por parte del docente y de los niños.

4. Propiciar la expresión y comunicación entre nifios-ttiños, niñoáocente,

adulto¿tiño.

5. Acordar la realización de trabajos comunes.

6. Desanollar la creatividad del docente y alumno.

7. Partir de lo que los niños ya saben.
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8. Respetar los necesidades individuales, de pequeños equipos y

g'upale,s.

9. Ampliar yforlalecer conocitttienÍos, experiencias, actitudes.y hábito.s.

10. Proponer actividades que requieran de una vqriedod de respuestcts. (2)

3. Visión Generol del Programa Actual de Educación Preescolar.

A partir de la iniciación del acuerdo nacional para la modernización educativa,

que luvo como base la reforma de contenidos y materiales educotittos, surgió el ¡trogranru de

educación preescolar como dr¡uunento nortnalitlo para orienfar la praclicu educaÍiva cle esle

nivel, enlre sus principios se enurcnlra el respelo a las necesidades e infet'eses de los niños,

así como a su capacidad de expresi(tn y juego, favorecien<lo su proceso de socialización.

Aquí se sitúa al niiio como centro del proceso educativo.

Los objetivos del progranta son que el niño desarrolle:

" Su aulonomia e identidad personal, requisikts irdispensables para que

¡trogresivamente se reconozcct en m idenÍidod cultutal y nacional .

(2) 'S.E.P. Blouqes de juegps y actividodes en el desarrollo de los-proyectos en el jardín de niños. p. 27-28
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Formas sen.sibles de relación con la naturaleza que lo preparen pdra el cuidado de sus

d i v e r sas m an ife s tac i one.s.

Su socialización a iravés del trabajo grupal y la cooperación con otros niños y

adultos.

Formas de expresión creativas a través del lengpruje, de su pensamiento y de su

cuerpo, las cuales le permitiran adEirir aprendizajesformales.

Un acercamiento sensible a los distintos campos del arte y Ia cultura, expresándose

por medio de diversos materiales y técnicas ..." (3)

a Estruc'tura del programu

El programa esto constituido por:

Los proyectos, bloques de juegos y actividades, espacio y tiempo, a,spectos

metodológicos, planeación de las actividades y la evqluación, cada uno de ellos

representa uru parte del programd con sus obJetivos cotespondientes. Aquí se dará unq

breve explicación de lafunción que se realiza en cada aspecto.

1SS35.(3) S.E.P. "Proqrama de Educación lrreescolar". p. l6
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* Los proyectos: Es la planeaciótt de juegos y actividades que responden a las

necesidqdes e intereses del desart'ollo integral de cada niño.

* Bloques de juegos y actividades; Es unq orgütización de juegos y actividades

relacionada con distitttos aspectos del desarrollo, en este aspecto el niño se desarrolla como

una totalidad, se oproxima a la realidad con una visión global de la misma.

* Espacio y tiempo: La organización del espacio y tiempo esftmdamental, ya que es el

ambiente, lugar y ritmo en que se desarrollan las actividades, por lo lanlo, atendera a las

necesidades del niíio.

* Planeación de las actividades; Es la planeación de las actividades que se van a

realizar durante el proyecto iniciado, éste se establece con la participoción del docente y los

niños.

* Evaluación: La evaluaciótt en el jardfu de niños es de carácter cualitativo, en donde

se obtiene una visiótt integral de la práctica educativa. Es permanente, y se evalúa mediante

la obsen,aciótt ct¡ttslatúe por medio de la educadora.

4. Clasificación.

ln clasificación constihrye und serie de relaciones mentales en función de las
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cuales los objetos se reúnen por semejaruas, se separan por diferencids, se define la

pertenencia del objeto d una clase y se incluyett en ellas subclases.

En suma, las relaciones que se establecen son las de semejanza, diferencia,

perlenencia o inclusión.

La clasificación es un instntmento intelectual que permite
al individuo organizar mentalmente al mundo que lo rodea:
pard clasificar es necesario obstraer de los objetos
determinados atributos esenciales que lo definen.
( estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos ).¡11

La clasificación , "al mismo liempo que ayada al cottocimiento del mundo exterior, es

también un sistema de organización del propio pensamiento, porque le da una cohet'encia de

acuerdo con unas leyes lógicas". (5)

Los procedimientos y estrdtegias mentales que sigte el niño para llegar a

las estructaras de clasificación constituyen una parte fmdamental de "lo que llamamos

desarrollo intelechnl, por que permiten operar de manera cada vez más compleja con los

datos extenros y descubrir nuevos datos al establecer relaciones entre ellos".(o¡. Si

estimulamos al niilo pard que utilice las estrategias mentales que le lleven a constrttir

sistemas de pensamientos más elevados, estamos haciendo algo más Ete transmitirle

(4) SASTRE G. MoRENo M. "Descubrimiento y construcción de conocimientos. p. 56
(5) Ibldem.p. 72
(6) Ibidem. p. 80

\
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conocim ienlos, e stomos contri buyendo a de sarrol lar su inte li ge ncia.

Se trata, pues, de ejercitar esquemas que han de llevarle a poder clasificar.

Ahora bien, desde el putrto de vista psicolégico, clasificar implica realizqr operaciones

con clase; pero la clasiJicación constituye todo un sistema que tiene ciertas leyes, se

desprenden lógicamente de é1.

Para que el niño llegue a ser capqz de realizar operaciones cott clase y comprender

las leyes del sistemas de clasificación habrá de recorrer un camino en el que paulatinomente

irá construyendo o redescubriendo dicho sistema.

Ins necesidad & clasificar se presenta permanentemente en todas las actividades

hamanas; por ejemplo, se organizaran los cosas de la cocina, aparte de la ropa, se acomoda

ddere4te lo que se rompe, se tiene frente lo necesario para el trabajo, los libros se clasifican

por temas o autores, las ideas se organizan con cierto lema, etc.

5, Seriacién.

Toda seriación implica un orden, cuando nos referimos a la serioción operatoria

La posibilidad de constnúr una serie dtyos elementos se
ordenan de una relación ascendentedescendientes de
acuerdo a sus diferencias ya seq de tamaño ( del más

ES:
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grande o a la inversa ), de matiz. ( del mas obscuro al
más claro ), de textura, longind. ¡z¡

" La seriación es una operación logica que nos permite establecer t'elaciones

comparatitta,; - respecto o utt sisfema de referencia ya sea en .forma c,reciente o

decreciente ". (8)

Al igrul que la clasificaciórt, la seración es una condición necesat'ia ptu'a estohlecer

relaciones de orden mas abstraclo, es decir, la conceptualizacion de la serie ilúmerica.

El nétodo que utiza es operatorio. Por medio del é1, el niiio estabece relaciones al

considerqr que un elemenlo cualquiera es a la vez n dyor qrc los precedeúes y menor Erc los

siguienles y si utt delerminado elemento es mqyu' Ete el último colocodo, serlu ktmhiétt

mqyor que los anteriores ( puede ser el mdyor o el más t{rueso, o el mas dspet.o, etc:. ).

Eslo suporrc que el niiio a construído las dos propiedodes fturdamenfales de esa.c

relacione,s, que son la transitividad y la reversivilidod.

La fransitividad cottsisle en poder establecer, por deducción, la relación que hay enlre

elemento,s que no han sido comparados previamente, a parlir de las relaciones que se

eslablecieron entreotroselemenlos. l'ore.jemplo:el 2esmayorqne l,yel 3esma!,orqueel

(7) Ibidenr. p. 88
(8) S.E:.P. Aclividades Matemáticas en el Nivel Preescolar. p. 43
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2, entonces 3 será mayor que l: y al inversa: si I es menor que 2, y 2 es nenor que 3,

entonces I será menor Ere 3.

La reversihilidad significa Ete toda operación comportct wtct operaciótt inversa: eslo

es, ,re establecen relaciones cle ntayor a menor, se pueden eslablecer relaciones de menor a

mayor; a ttne fimta «trresponde urru operqción inversa Erc es lu reslq, elc.

6. Consenación del número.

El número " se construye a partir de la combinaciótt de las o¡teraciones de

cla.sificacion y seración". ¡9¡

I)urante la primera infancia s(¡lo bs primeros números (del I al 5) son occesibles al

niño, porque puede hacer juicit¡s sohre ellos basáttdose principalmente en la percepción antes

que en el razonamiento lógico. Entre los cittco y los seis afios, el niño hace ya.juicio sobre los

ocho elemento,s o mas ba,sáttdose, sinfundamentarlo.s en la percepción.

Así pues, debemos de tomar en cuenta que si queremos propiciar el aprendizaje por

pqrte del niño debemo.s comenzdr por otorgar al niño el papel de protagoni,sfa en el proceso

de aprendizaje: es él quién debe reflexionar sobre ms propias hipótesis, verificarlas y,'ct

modificarlas y generalizarla.s, es decir, lograr aplicarlas en diferentes situaciones.

(9),\Af;I',Rg G. MORENO 
^.t.Op. Cit. p. 97
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El niño posee una l(tgica ¡tarliailar que pqsa por un lurgo proceso anfes de llegor a la

lógica propia de los adultos.

El número tiene dos aspectos, un aspeclo cardinal y un aspecro ordinal.

El aspecto cardinal no es un culjunto específico de cleterntinado,s objekt.s, sirro t¡ue e,s

la clqse de todos los conjwttos que fiene como propiedad común: tener la mi.sma cqnlidatl tle

elentenfo,s; ,to tomdmos en cuenla el as¡teclo cualitatitto de los elemenfr¡s ,d que podemos

reunir en esa clase a todo,s los corlurttos que tengan la misma propiedad nttméricct,

independientemente de las características propias, cualitativas, de cada uno tle los conjtttrtos.

Si por ejempkt, considerantos el número cinco: a la clase del cinco, ¡terlenecertin

lodos lo.s coniutttos de cinco elemenfos que exi,stan y esos elentenlos ¡totlrán ser cotros,

per.sonas, flores, casas, animales, elc. tto ttos interesa qué elentetúos son ni rus pt.o¡tiedatles

especifica,s, sólo nos inleresa que cada uno de los conjuntos con.stiluidos fenga Ia propietlad

de tener cinco elemenlos.

L'emos así que el aspecto cardinql del número surge de la clasificaciótt.

Ahora l¡ien, el aspecfo ordinal del número, lo ventos en el siguiente ejemplo: ctttutdo

hay un choEte en lo calle, la gente xrcle agntparse "en bola" alrededor. Serítt imposible

decir Etiért.fue la primera persona de e,se gntpo, la última o quién anÍes de quién. Iin cambio,

cuando la gente se forma en la Íaquilla de un cine, siempre hay una primero pet.süta,
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cualquiero de los que esténformados, puede decir quién está delante de é1.

Los números naturales están ordenados de una manera similar a la fila de personas;

hay un primer número nqlural, tiene un sucesor. En cualquier par de números siempre es

posible decir cual "esta qntes que olro". La diferencia con Iafila de personas, es que el orden

de los n{tnteros no es arbitrario: si a un número amlquiera le sumamos "uuÍ)", obtendremos

el nitmero que le sigue en la serie: l+ I:2; 2+ l:3, etc.

De ahí que el dryecto ordinal flrge de la sertación.

Podemos pues afirmar, que el número se construye a partir de la combinoción de las

operaciones de clasificación y de la seriación.

7. Aprendiznje.

Diciéndolo sencillamenfe, el aprendimie es el proceso por el cual la conducta o la

potencialidad de conducta, se modifica a consecuencia de una experiencia. El concepto de

aprendizaje hace referencia tanto a la adquisición de respuestas totalmente nuevas como a los

cambios en lafrecuencia de una acciótt que yafigtra en el repertorio del indi,¡iduo.

Como bien paede verse, el aprendizaje no es solamenle el tradicional que se asimila

desde los pupitres de la escuela, pese a lo que a primera vlsta podría pensarse. La psicologta
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enliende el término de unafornta mucho más amplia: incluye los cambios de la,s actitudes, cle

los vqlore,s, del modo de afrontar s las personqs y de reaccionca. anle ellas, de los

,sentimienlos, del rendimiento ¡t de las elecciones. Ademas, ha.y que mbrqyar tpte cuda uno de

ttt¡,sofros eslá su.ieto a los misntos procesos que operatt para lodos, mas o menos ct»t el mismo

rilnto.

I|. Teorías de aprendizaje.

1. Teorta de Jean Piaget.

Jean l'iaget, epislemólogo suizo, deújo .tus conceplos y teoríos, exlraordinoriantenle

influyenle's, de observaciones emrplias y porn enorizadas de las erctiviclqdes espontaneas cle

ttiitt¡s, así como de las re,Vilrcstas qrrc diertm a preÍyntas y problentaÍ; que le.s plonteó. A

frm'és de sus obras, ha estimulado el interés de las etapas de mudtffación det desorrollo ¡,en

la imporlatrcia que tiene la cogtrición ¡rura muchos aspeclos del.firnciorrumiento psicológico.

F,n opinión de Piagel, los niños fratan cotttimtamente de captar el sentido de su mundo

al relac:iottctrse activamente con los objetos y personcts. A partir de los enarcntt.os con los

aconfecimienlo'r, el niño ,se desplaza constantentente desde las coorditruciones moloras-

primilirtas hacia diver.sct,s meÍos icleale,s, enlre las que figtarr las capacicl«des tte: a) rctzotror

en ab,stracto, b) pensqr acerca de siluaciottes hipóteticas de mera lógica y c) organizar

accirtnes menlales o reglas, a las que Piagef llanó operaciones tle esfi.ucfiros complejas cle
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orden superior,

Los ttiños tratar? activamente de captar el sentido de sus experiencias, intentan

organizar sus procesos mentales, comprender lo que está ocuriendo y meter sus ideas en un

todo coherente.

Piaget centra su atenciótt sobre el hecho de que los niños inventan ideas o conductas

que rumca anles habian presenciado, o que no se le habían reforzado. Los teóricos del

aprendimje, tales como Jean Piaget y Jerome Bruner, en cambio, concentrant w atención en

conductas que son copias imitativas de lo que han visto, aplicaciones de condttcta que han

sido recompensadq,s. Piaget dice:

El problema que tenemos que resolver, para explicar el desarrollo
cognoscitivo, es el de la invención y no la mera copia. y ni la
introducción de respuestas transformacionales pueden explicar la
novedod o la inversión...,.(to)

El concepto capital de la teoría de Piaget es el de operación. (Jna operación es una

clase especiol de rutina mental que transforma la información con el fin, de que, el niño

puede eiecutar la acción opuesta. La adquisición de operaciones constituye el meollo del

cre cimi ento inte le ctual.

u Etapas de Desanollo.

(10) PIAGET Jean e INHELDER B. SicolosÍa del Niño. p t29
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Comoftmdamento psicológico pora defrnir los ejes de desarrollo que se esfittctttrsn en

la sigtienle propuesta pedagógica, se expone en esta parte las caraclerísticas del niño

durante el período preoperatorio (en el que se centrqt los niños preescolares), basándonos en

ello en los aportes de las ivestigaciones de la Escuela de Ginebra.

El período preoperatorio o período de operación y preparoción cle las operaciones

concrefas del pensamienfo se extiende oproximodamente desde los 2 o 2 % años hasta los 6 o

lo's 7 año.s. I\tede cottsiderar,se como wta etaps a través de la cual el niño va conslruyendt¡ las

esfrucluras que daran suslento a las operaciones concretqs del pensamiento, ct la

estrucluración paulatina de las categorias del objeto, del tiempo, del espocio y la causalidad,

a partir de las acciones y no todovía como nociones del pensamiento. Se va danclo una

diferenciacién progresivs entre el niño co.mo sujeto que conoce y los ob.jetos de conocimiento

cott los que interachia, proceso que se inicia desde una totql indiferenciacion entre ambos

hasta llegar a diferenciarse, p€lo aún en el terreno de la octividad cortcreta.

I)urante este perlodo el pensomiento del niño recorre diferentes etapos que van de un

egocentrismo en el cuol se excluye toda objetividad qae vengq de la realidod externa hasta

una forma de pensamiento que va adnptando a los demás y a la realidad. Este cqmino

representa un proceso de descenlración progresira que sigrrifica una difererrciacion enlre nt

yo y lo exterior en el plano del pensamiento.

El cárcater egocéntrico del pensamiento del niño palemos observarloenel juego
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simbólico o juego de imaginacion y de imitaciótt: por ejemplo, la comidittt, las militecas, la

casita, etc., en doncle hay mn actittidacl reol del pensqmienk¡ escenciglntenle egocentrica que

tiene comofinalidad satisfacer al yo, lrans/ornratdolo lo real en.función de kts deseos.

Acerco de c¡imo piensa el niño y de la representsción que tiene del mundo, el analisis

de las pregunfa,s que hace, de lo,s " ¿ Por qué ? " lanft'eutentes entre kts 3 y 7 años, nos

revels un deseo de conocer la causa y la.ftnalidad de los cosqs que solo a él le inleresan en un

montetúo dado y que asintila a ,yt acfividad propia.

Como manifestaciones de la confusión e indiferenciaciótt enÍre el mundo interior y

subjeliw y el universo fí,sico, el pensamiento del niiio puede apreciarse en cat'acterístictt,s

com():

lil animisnto, o sea la Íendencia a concebir las cosas, los ob.jelos co¡rto dolaclos de

vida; lo que tiene unq actividad es una cosa viva, lo que se mueve como los astros, los

fenómenos naturales, elc. , eslá, vivo, y a los objetos inertes se les unirua. IisÍe animi,smo

rexilta de la asimilación de las cosas a la actividad Ete el mismo niño realizo, a lo c¡ue él

puede hacer y sentir.

El artificialismo, o creencia de que las cosas han sido hechas por el hombre o por un

ser divitto.

El realismo, esto es, cuando el niño supone reales hechos que fio se han dodo como
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fales; por ejemplo, los ñreños, los confenidos de los cuentos, elc.

Estas diferentes manifestaciones del pensamiento se carqcterizstt por lnber en ellos

una asimilación deft»'ntacla de la realidad, siendo manifestaciones incipente.s del pensamiento

en los que apdrentes "errores " del niño son totalmente coherentes dentro del razonantineÍo

que él mismo.se hace.

lil avance hacia la descentraciótr pude ,ser gt'andernente.fattorecido pot' la riquezo cle

experiencias Ere el medio brinde al niño, por la calidad de las relaciones con otros niíio:; y

con los adultos. La cooperación en el juego grupal, de la que hablanto.s anetriot'mente

desempeira un papel muy importante, ya que es una .forma a través de la ual el niño

crtnt¡trerrcle que hay otros putttos de visla diferettles al .ntyo, cott lo qtrc poco ct poco se irá

coot'dinando y que kt coneclatt cot, olros modo.s se ser y acluar.

A continuación señalamos los aspectos sobresalietúes que caracterizan e,tte etapa de

desarroll¡¡, los que conütrren para la eslrucluración progresiva del pensomiento y en general

de la personalidacl del nifio. AdErieren especial relevancia en la propuesta pedagrigicq, ya

que con base en ellos se furtdantenta la organización del mismo.

En las preoperaciones lógico-malematicas, utto de los procesos.fintdantentales que se

operan en e,sle periodo y Erc permiten al niño ir corurcietxlo stt realiclad tle manera cado yaz
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ttr(t,s ob.jelit,q e,s la organizcrcirin y prepat'ación de las o¡teraciones cottcretas tle penscrtttienÍo,

las cuctles se desaruolloran entre los 7 y los l2 años aproxintaclctmenle.

Se llamon operaciurc,s concrel(ts aEtellas operaciones lógictts que se re.fieren tt los

acciones Ete el niño realiza con objetos concretos a través de las cuctles coordina los

relacione,s entre ellos. La idea cenlral es que el niño aún no puede realizar esfa.s operaciotrcs

inde¡tendienlemenle de las accit»rcs sobre objetos concrelos, es decir, que no pude reflexionqr

sobre abstracciones.

I'as operaciones más int¡tortantes al respeclo s<¡tt: la clastficaciú\ la seriaciórr, y ltr

ttoción de consenación de número.

La consfntcciótt de la clasificación pasa por tres estadios:

Primero estadio ( ha,sla los 5 t/z años aproxintadamente ). Lo.s ttiño.s realizott

" colecciottes.figtrales ", e.§ decir, reúnen kts oh.jetos formando una.figura en el espacio y

leniendo en cuenta solamenÍe la semejanza de un elemento cott otro en funciótt de su

proximidad es¡tacial y estableciettdo relaciones de cr»ueniencia.

L'stas colecciones figrrales ¡rutleden darse tambiétt aliniando kts ob.jetos en una sola

direccititt, en dos o fres direccit»rcs ( horixntal, diagonal, vertical ) o.fornruntlo.figuras más

com¡tlejas, como cuadrados, círculos o representaciones de otros objefos.
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Segtndo estadio ( de 5 lb a 7 años aproximadamente ). " C.olecciones no figru'ales ".

[in el lransail'so de este período el niíio comienza a reunir obiekts formando pequeños

ct»rjuntos. El propyeso se observq en que toma en arcnta las diferencias enlre los ob.jelos y

por eso forma varios corjunlos separados, tratando de que los elemenlos de cada conjunlo

tenga el mqximo de parecido entre sí. Por ejemplo, cuando se les dan cubierfo,s y se le pide

que ponga junto lo que va.juttl<t, él buscat'ados cucharas idénficas, o tlos fenedot'es idénficos,

:;in llegar d ponerjuntas todas lem atcharus y kxlos los tenetk»'e,§, por el sinrplc lrccln dc

,serlo.

Progre.sivantente y partiendo de pequeños corlunfos ( o coleccione,s ) basados en iln

criÍerio único, los reúne para.forruar colecciones ruás amplias, es decir, reúne rubclases para

.formar clases. Por ejemplo, amndo se les dan revueltas rosas y girasoles ¡, se le pide que

ponga jwúas las Jlores que van jurúa,s, él pone .juntas todas las rosas y en otro cortjurtto toclos

los girasole.s. Ya en un esladio mas atanzado reunira todus las " flores ". A veces perfen de

colecciones nruyores que luego subdividen.

lisla forma de actuar indica que el niíx¡ ha logaclo la nociótt tle pertenencia de close.

Sin embrago, aún puede deferminar Ere la clase tiene más elementos que la subclase (por

e.iemplo, Ete hay más-flores que rosas, porque las rosa.s sott urtct subclqse de la,s.flores).

I'ercer estadio. La clasificación en e.sle estadio es seme.jatúe a la que rnanejan los

adultos y generalmenle ntt se alcanzatr en el período preescolar.
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Ln este estadio se llega o cottstruir todas las relaciones cotnprenditlos en la operación

clasificabria, hqsta la inclu,siótt cle clases.

I-a seriación posa, a su vez, por los sigdentes estadios:

Iil primer estqdio ( hasÍa los 5 años a¡troximadamente ). Iil niño no esfablece aún las

relaciones " nmyor que..." y " menor que ... " conto consecuencia, no logra ordenut'tutct

serie completa de ob.jebs de mayor o de más tfueso o más delgudo, o de mas frío a meno,s

.frío, etc, y viceversa, si no que hace parejas o trios de elementos.

Como una transicirín al ,siguiente esladio log'arci conslruir wm se¡'ie ct'eciente cle

cuatro o cittco elemenlos. Iin e.¡ttts casos .ruelen darle un nombre a cttd¿t utto: pot' e.iemplo,

"chiquito ", " un poco chico ", " ult poco mediano ", " grande ", etc. Atin cuando los

términos correctos no aryrecen, el niño logra establecer relaciones enlre un número muyor de

elementos.

Segundo esladio ( de 5 a 6 lb o 7 afios aproximadamente ). Iin este esÍatlio el niño

logra con,sfruir series de l0 elemenlos por ensayo y error. 'lbmq un elemento cuulquiera,

luego otro cualquiera y lo crtrupara con el anterior y rJecide el lugar en que Io ta u colocsr en

función de la comparación que hace de cdda nuetr¡ elemento cott k¡s cpre ¡,a feniu

previamente. No puede anticipar la seriacion, sino que la constnrye a medida que conrpdrct

los elementos, tti fiene un método sistematico para elegir cual va primero que otrut.s.
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Tercer esfadio ( a partir de los 6 o de los 7 años aproximadonrente ). En este estadio

de la serqcion, el niito prtde anticipar los pasos que liene que dar para consÍntir la serie, y lo

lnce de una ,nanera si,stemálica, eligiendo ¡tor ejemplo lo más grande pars comenzar, o k¡

mas gue,so o lo más obscu¡o, eÍc, siguiertdo por el mas g'ande que quedo, elc, o o la inverso,

conrcnzando por el más pequefio o el más delgado, o el más claro.

El método que uliliza es operatorio. Por medio de é1, el nifut e,stablece relacioiles

lógicas al considerar un elemenlo cualquiera e,s a la vez mqyor que kts precedentes y nrenor

que los siguientes, y que si un determinado elemento es moyor que el último colocado, seria

tanbién mdyor que los anteFiores ( pude ser mctyor, o el más obscuro, o el mas gt'ueso, el más

aspero, elc).

['),;ltt ,su¡tr»rc gue el niíio ha conslntido lus dos propiedudes.ftnulomentttlas da asto.s

relaciones, que son la transitividud y la reversivilidad.

La noción de conservación de ni'rmero posa a su vez por tres estadios:

Primer estadio ( de a a 5 aítos aproximadamente ). El ttiño no puede hacer un

cortittntrt equivalente cuando compara globalmente los cottjurttos; no hay consen,ación 7, ¡n

correspondencia uno a uno esta ausente.

Segundo estadio. El niño puede establecer la coruesportdencia Íérmino a término, pero
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la ecpdvalencia no es durable, así, cuottdo los elenrctttos de un conjunfo no esfan coloca¿los

uno a uno frente q los elementos del otro cottjtrttto, el niño sosliene (lue los cottjtrttlos ya no

son ecyivolentes, es decir, que fiene más elemenfos el cottjutrto que ocupo ntas espctcio,

oufique los dos lengan ocho y ocho o siete o siete.

T'ercer estadio ( o parfir de bs 6 ctños aproximadanrente). Iil niño puecle hscer un

cottitttrto equivalente y conservar la equivalencia. Hay consenuciritt del número. La

correspondencia uno a uno asegura la equivalencia numérica idependiententettfe de las

ttansformacione.s en la disposición espacial de los elemenlos. A pesar de las tr.ansfonnaciones

exlernds, el niño asegurq a lravés de sus respuesfa.s: la identidad rumtérica de los cortitntÍos,

es decir, que si nadie puso rti tpiló ningún elemenlo y que sí sólo.fueron mr»tidos la c:cttttidocl

permqnece conslanle; la reversivilidad, eslo es, que si las costts se ntr»,ierótt regt.esándt¡lcts en

ru forma anlerior, se verá que existe la misma cántidad: y la compensaciótt, lo cuál sigtifica

que a pesqr de que lafila que ocupa más espacio parece lener mas, de hecho tiene la mi.sma

cántided, puesfo que hay más espocio entre cada uno de kts elementos,

2. La Teorta de Jerome Bruner.

Para el psicólogo Jerome Bnnrcr el aprendimje es w, proceso actitto. 'l'odo individuo

se ve implicado activantente en é1, impartiendo un sello persotml a kt que aprende tle mtttlo

que cuando odquirimos un nuevo cottocimiento, ponemos en marcha casi simaltat eamente,

lo.s siSpientes tres procesos.
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Iil primero es "la adquisiciórt de rurcva adquisiciritt". litt ocasiones ésta cofitrosta con

lo que ya es nuestro c<»tocintiettto, o lo afina, como ctrundo se le enseña el atrso, el coudql y

la navegabilidad del río, a un alumno ya que tiene conocimientos someros acercd del río.

lil segtndo aspecto del aprendizaje cogttoscitivo se denomina "transfot'mación":

mediante esle proceso modificamo,s mrcstros conocimienlos previos para adaptarlos a kt.s

nltet,o,t.

Por último, el lercer aspeclo "la evaluaciótt", pernrite que la transfot'mación se

adecue a las nuevas situqciones que se presentan.

u Etapas de desarrollo úe .Ierome Bruner,

La's esÍnrcturos cogltoscilivas combian ualiÍotitantenle conft»'me crece el niño )t que

lo menle se desarrolla a uilos cuanlas etapas fundanrcntales. El crecimienlo mental se lleta ct

cqho a nedida que los niños pasart de un estado en donde lo inmediato y lo manifiesto captan

,su aletrciótt a olro donde m mente ¡tnede transcentler las aporiencicr,s.

Lcts tres etapqs propueslos por Bruner corresponden aproxinmtlamente a los tlos

primeros perktdo,s de l'iaget. l,a eiapa enacliva es la primera de ellos y no rec,uerda el

perítilo sen,silivontotor de Piagel, en la cual el lacfanle aprende ¡tor medio de la acciótl

La segmdo elapa, llamada icónica, se asemeja al períoda preoperacional de Piaget;
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en él los niños se desarrollatt y usdn imágenes.

[h la lercera etapa, las simbólica, el niño emplea el lengta.fu para relaciotrur lo real

cott lo ab,stracto.

C. Desanollo del Niño y el hoceso de Construcción del Conocimiento.

L EI proceso de aprendiznje segítn fean Piaget

I-as eslrategias melodológicas que se propone en la preseilte propile,sfa peclagógit:a

tiene como .fimciórt principal dado utt conlexto del desarrolb de las operaciones tlel

pensamiento del niño a trqvé,s de las actividades. De esla manera, estralegias ¡,¡trocesos de

de,sarrollo se encuenlratt interracionados, cot, tota subordinaciút de los primert¡s a los

segundos.

La curiosidad y el interés del niño como generadores de su actividacl, se despietan en

lo medida ert gue hay algo verdaderamente interesante para é1. De esle modo, las relqciones

que pueda establecer enlre los objeto.s, la,s personas, los acontecimientos, elc. xtrgen al tener

frente a sí esos elementos en los cuales cenlra su pensamiento.

El ttiño puede estar ciertamente interesado en
seriar por seriar, en clasificar por clasificar, etc.
Sin embargo, en general, las operaciotrcs se ejercitan
más cuando se les presenta aconlecimientos o
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fenómenos que tiene que explicar u objetivos
que alcanza por sucesiones casuoles. ¡l l)

Es por ello que las estralegias metodológicas no pueden considerarse simplemente

como objetos materiales o material informativo, ya que las palobrus o imagenes no pueden

sttslituir a la realidad misma. El desaffollo y aprendizaje que el niño va constntyendo se dqt,

entonces, en el conlexlo de situaciones vitales que ocurren en su vida diaria.

Piaget considera que el niño pasa a través de etapas adquiriendo

diferentes operaciones. Gradualmente llega a la etapa mas madura de tulas dw'ante la

qdolescencia.ln asimilación en conjunto cot, la acomodación son los mecanismos que le

permife al niño WSar de una etapa a la siguiente.

I'a asimilación es la tendencia a relacionar un nuevo acontecimienlo cott una idea que

ya posee, es la incorporación de un objeto nuevo a una idea que el niño ya posee. (Piaget

utiliza la palabra esquema para designar las coordinaciones perceptivo-motoras del infante).

A cada edad, el niño cuenta con ut, conjunto existente de acciones y operdciones. Ideas u

objetos ntrcvos quedan asimilados en otros más antiguos. En términos sencillos, la

asimilaciótt es la aplicación de viejas ideas y hábitos a objetos nuevos, y el interpretar

$rcesos nuevos como parte de esquemas rurcvos existentes,

(t t) c,lncWFlqGET, lg7l. Citodo en KALIil C. y DEWIES R, La Teorta de piaset .y la Educación
Preescolar. p. 46
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La acomodoción es la tendeflcia a ajustarse a wt objeto nuevo a cambiar los propios

e,§quemas de acción para acomodarlo,s a un obieto nuevo.

Iil crecimienlo menlal encierra la resolución de lo fensiótt enlre la osimilqciótt ¡, ltr

acontodación, el conflicto entre utilizar respuestas para situaciones iluevos y el aclquirir (o

cambiar viejas respuestas) nuevas para ajusfat'se a los problemas nuevos. Iil crecimiento

inÍelectual se produce utando el niño se adapfa a situaciones nueval ltticialmente, el niño

asimila la mayoría de los problemas a sus esquemas existentes.

Cada vez que el niño se acomodq a un dcotúecimienlo o a un problema nuevo stt

crecimienlo iillelectual avqnza un poco más hacia la ruaduracióil, a consecuen(:ia de un

camhio de ideas acerca del mundo y de la generacirirt de un esquema mtis udaptutiwt. A esfu

adaptación se le llama equililtrantiento. Itticialmente el niño trafa de comprencler ilnd

experiencia nuevo usando ideas y sohrciones. Cuando no le dan resultado, el niño se ye

obligado a cambisr su comprensión del mundo de modo que, evenlualmenle, el .ruceso nuer)o

está en armonia con creencias anteriores.

Cambios adaplivos, es la lendencia a organizar las estructuras ¡t.sicológicas, las

persona.t heredan la tendencia a adaptarse sl medio. Piaget considerabd que desde que nace

la persona busca la .forma de adaptarse adecuqdantenle. Hoy dos procesos basicos en lo

adaplaciórt: asimilaciórt y lo acomodaciótt.

La org¡anización, la asimilaciótr y la acontodación puede considerorse conro un acto de
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eErilibrio. De acuerdo cotr Piaget, ésto sería una tle,scripción adecuada de lo que realnrctúe

'rucetle. I)tt ,stl tettría, los cambio.s del pensantienb suceden gracia,s al pr.oces¡ de eqrrilihrio.

Piaget asttntió que las persoilas cotttínuantente ponen a prueba k¡ adecuaclo de sus proceso.,

de ¡ten'samienlo ¡tara lograr ese halance. Iil proceso de eEilibr.io ftnrcit»ra de la siguienfe

manera: si aplicantos tttt esqilema ¡xtrticular a un acto o sihmciótr y.funciormtt, exi,ste el

equilibrio; ,si el esquema no produce un re,sulfqtJo satisfacforio, tto existe el ecptilihrio ¡, trr

e'tlaremo.\ agu,rk) é'sttt tttts mofiva a .cimilqr, a cttmodat. y por lo lanlo, q bilscar cumhip.s y,

avanzar.

I'a asimilqciótt y el equilibrantiento son procesos complemertfarios qrrc fienett ltry¡ar

simultáneamente. E,s necesario equilibrarlos para lograr la adaptación exitosq al mtntdo,

segin I'iaget, la manera de como él se relaciona con su enrortrc fientle a tut tJeterntitmtlo

eEtilibrio.

[il niittt lrata conlítruamenle de organizar percepciotrcs y pensantientos et, estructttras

coherenles y estables. Llegará el día en que su funcionantiento intelectual habra matluratlo lo

sttficiente hasta el puttto en que sera capaz de una nuevq manerq cle pensar acerccr de un viejo

problema' Üt este preciso momenfo, él pasará de una etapa de ru desarrollo infelectual a la

siguiente.

Conviene hqcer conslar c¡ue las e,scalqs tle etlatl inclicatla.s por. .leun l)ioget n() .sott

inflexibles, má,s bien se debe considerar como Mt marco cle referencias úril para cr»rtprentler
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la forma en que las elapa.s se ruceden unas a otras. Es el ordett de sucesiótr lo que importa y

no la edad cronológica particular.

Los conceplo.s en el niñr¡ preescolar son lodavía.fi'agmentarios y limitttdos. A memtcfu¡,

no ve el objeto como un e.jem¡tlo pertenecierúe a una clase o categoría determinads. To¿lavía

e,sla ett desarrollo su capacidad para abstraer, generalizar y.formar conceptos y, por lruúo su

pensamiento se basq en situaciones concretas; es decir, define ilna cosa por fit ttso.

T'odas las caracterí,sÍica,s enunciada,s en lr¡s parrafos anteriore,s nos ittdica que el

pensamienlo del nifn preescolar lienen dh,ersqs .forma,s particulares que impirlen el

pensamiento lógictt, que poco a poco se ira superando, no solametúe debido a la evolucititt

cronol(tgica de ésfe y m confacto cott el ambiente que lo rodea, sino también a la repeticiótt,

e'stimulctción y experiencias a las umles está ,sometido. Piaget, cottsidera al niño como

arquilecto de su propio dcsarrollo, el cual lleva a cabo, a base de una interacción confinuct

con el mundo que lo rodea. É*a proporciona a la capacitlad. natural del niño como a la

fuerza motivadora para el progreso intelectual en relaciótt cott la preparación que el

pree,scolar requiere para el aprendizaje de conce¡ttos matematicos, es necesüt.io lomqr en

atenta que, el pensamienfo del niito, los conceptos lógicos preceden a los rutméricos.

Por tanlr¡, el niño requiere de una preparación específica que .facilite el paso cle su

pen,samienlo prek)gico y le capacite lrard comprender, en elapss .subsecuenles, r:r»rceplr»

lale,s como: núnteFos, espacio, tientpo, medida, etc. y las operaciones que implican.
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La educación preescolar siempre ha considerado la necesidad de la realización cte la

actividades por medio deljuego. Paro el niño jugar y aprender es unq actividad primo.tlial,

ya que no son actividades incompatibles, por lo tanto sería ideal que la educaciótt primaria

abarcara e,sta,s do,s grandes necesidade,s.

til trabaio por prq)eclos con,sidera a la globalización como lo mas int¡tortante ¡,

constihrye la.base práctica del docenfe. Dentro de la globaltzación el proceso integral lo

conforman la afectividad, motricidad, aspeclos cognoscitivos y sociales. [iskts depenclen uruts

de ofros. A la vez el niño se relaciot a con .su entorno natural y social desde la ¡terspectit,a

tolalizadora, viendo la realidod global. Poco a poco hace la diferenciaciótt tlel meclio y

di'stirtgte los diversos elementos de lq realidad, en el proceso de constntirse como ntjeto.

Al n'anr de encontrar relaciones con las áreas de lrabajo en educación preescola¡. nos

domos cuenla que todos lo.s bloques estan estechamente relacionados con matemálicas, pues

fodas tienen aspeclos donde se absrcan las matemáticas.

Observando entre los objetivos generales que establece el PEP 92, se encontró el

dspecto matemático como /otmas de expresión creativa a través del lengraje, su penssntiento

y stt cuerpo, lo cual le permitirá adquirir aprendizajesformales.

Consideramos importarúe señalar que dentro del bloque de juegos y actirticlacles

matemáticas se marcdn unos aspectos que debe tomar en cuenta la educadora para facilitar
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la adquisición del procesos de aprendizaje de las malematicas a kts que se le podría llanrur

objelivos especificos y son los que a continuación se describen:

* Realizar acciones que le presentdn la posibilidad de resoh,er problemas que implica

crilerios de distintas nahtraleza: cuqtrfirtcar, medir, clasificar, ordenar, agrupar, nombrar.

* Ubicarse, utilizar forruas y sigtros diversos como intentos de representación

matemálica. Estas son actividades que dan la oportunidad de adentrarse en relaciótt con gran

diversidad de objetos, desde las formas y relaciones en el espacio, la cual permite reflexiones

especificas que anteceden a las nociones geométricas.

La educadora al tomar en cuenta estos puntos desarrolla con mayor facilidad el

proceso de la adquisición del aprendizaje, propiciará actividades y reflexiones, desarrollará

aclividades que requiere la utilización de materiales interesantes, variados y con cualidndes

diversas para ,Jer manipulados, transformados y utilizados en distintas creacir»rcs,

aprovechará el interés espotrtáneo de los niños en cualquier oportuflidad de la vida cotidiana

para el conteo, la educadora procurará alentar en cualquier momento el intenfo y forma que

los niños tengan para representar cantidades graficas.
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CAPfTULO U

EST RATEG rAS M ETo D oLóe rc;^s- n t nÁ crrcA s

A. Elementos Pertinentes pilra la Replonificación Diüaicu

1. Fuenle Social

El papel del docente .frente al grupo es de ser guía, por tal motitto, se pretende

encauzdr al niito para que sea el formador de su propio ct¡ttocimiefito, así como ltt

adEúsiciótt de la lecto- escrilura por parte del niño se loSya mediante mt largo y complicado

proce§o, la adquisición de los conceptos matematicos constituye tanbién un proceso iniciado

desde muy tempratn edod y avanza lentamente, conformattdo niveles de conceptualizoción

cads vez más oltos.

Iin lo que respecfa a la construcción que el niño va haciendo del conocimiento social,

es necesario cottsiderar que éste se caracteriza principalmenfe por ser arbitrario, dado que

prottiene del consettso socio-cultural establecido. Dentro de éste lipo de conocimiettfo se

encuentra el lenguaje oral, la lecto-escritura, y los valores y normas sociales, etc., que

difieren de una ailtura a la otra.
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Esle conocimiento conlleva una particular dificrtltad para el niño, ya que no se

,snslenlan sobre ninguna lógica invoriable o sobre reacciones regulares de los objetos sino

que es un conocimiento que tiene que aprenderse de la gente, del marco social que rodea al

niíto.

Desde la perspecliva xtcial enconlrarrros razones para la globalizaci(»t. Iil saber '¡,er

una misma realidad desde distitttos puntos es, sitr duda, tan enriquecedor tpte hacer crecer y

madurar la inteligencia y los sentintientos. Las relaciones entre los individuos permiten

aprender und coso de.sde olras perspectivas qile no son las personales, es ulilizar la

inteligencia para extrapolarla hacia nuevas representaciones que acrecientan la

socialización, la comprensión y la tolerancia.

lil desarrollo del pensamienb l(tgico implica la posibilidad de llevur al niño a lo

comprension y al manejo de la.s ,sifuaciones que se representart en la vida ! u la posibiliclad de

ct¡nslruir conocimietttos de olro tipo. El desarrollo del penssmienb lógico-ntatematict¡ tttt

está exclusivamente circunscrito al hecho de que el alumno sed capaz de stmar, resÍar o

resolver problemas estriclametúe matemáticos, sitto que se pretende darle las bases sólidss

para desarrollar sa pensamiento ló§co y así sea caryz de resolver cualquier problema que se

le pre,sente en la vida colidiatm; paes posee wra lógica particular, producto del nivel de

desarrollo de ru pensamienlo.

2. Fuente Epistemológica
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Los programas actuales de educacion preescolar llevan un fin puramenle .formalivo,

por lo tanto, los contenidos que se piensa encauzar en la pt'esente propuesla pedagógica son

de carácter procedimental. Se pretende desarrollar habilidades y capacidades en el alumno

de preescolar, específtcamente en el area de matemáticas: en los procesos de clasiftcación ¡,

seriaciótt y no se descartq el desarrollo de contenidos de caracter actifuditnl, pues el

educando manejará elementos del contexto donde se desenvtrclve, lo ctml le permitira el

cottocimiento y aproximación de los elementos cercanos a su cultura, todo desarrollo esla

e,strechamente vinculados a las particttlaridades de los pueblos. Cada ctillura tiene una

monera muy peculiar parq clasificar y seriar, dunque no todas cuentan de la misma mailera.

I'or elkt, este trabajo permitirá a los niños parlir de experiencias cottcretas donde se

resuelven los problemas planteados en base c, stts experiencias previas y puedan encadenar

los nuevos conocimientos para Ete tengan significación en su vida diaria; por eso es

necesario brindar situaciones conflictivas, en donde el desarrollo del pensamiento sea la base

principal parct la adquisición del conocimiento. Al ejercitar dicho procedimiento se están

proporcionando los elemenlos indispensables que lleven al niño a investigat', údar, probar,

equivocarse y buscar nuevas soluciones hasla llegar a la correcta, gracias a sus propio.s

procesos de razonamienlo y será entonces capaz de comprender, porque él mismo lo ha

descubierto.

3. Fuente Psicológica

El niño aprende del manejo de elementos concrelos y de su cuhuro, esto es la
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base para desarrollar los crmfenidos. Ett base al contexto puede generose el aprendizaje

sigrrificativo, que consi,ste en encadenar los cottocimientos previos poseídos por el alumno,

con l«t nuevo que la instrucción le ofrece.

Los errores que el niño comete en el intetúo de apoderarse de mt nuevo obieto de

cottocimientos, son paes, etrores construclivos, puesto que lo impulsan a reflexionqr y a

modificar sus estructuras cognitivas. Además, nos permiten conocer sus hipótesis y así saber

cuál es el nivel de conceptualización en que se enarcntrd en ut, ntomento dado respecto a

diferentes nociones.

4. Fuente Pedagógica

Se considera que el trabajo en matematicas debe de partir de las necesidatles tle

resolver situaciones interesanles pard el niño, los problentas que surgen lanf<t en nts juegos

conto en lo general en su vida diaria, lo impulsatt a buscar soluciones.

Veamos cónto, en diferentes situaciones, el niño se enfrenta a problemas que es

necesario resoh,er, poniendo en juego su pensamiento lógico-matemático. El niño preescolar

aprende o ¡tarlir de los juegos y de sus experiencias sobre los objetos; cuando hace uso de sus

iuguetes establece relaciones entre ellos, clasifica y seria, estas actividades lo conducen

paulatinamente o la adquisición del concepto de número. El instrumento principal con que

cuentq la educadorq, es el reutrso mental del niíio, al cual le va a proporciotnr estrategias

I



53

B. Estructura Conceptual"

En el campo malemático, como en todas la,s áreas de aprendiza.ie, es el niño Etien

cttnslruye 'ru propitt cottocimietilo. Desde pequeño, en fi$ juegos, cotnienza o estoblecer

relaciones entre los objetos, a reflexiorwr ante los hechos que obserta; comienza a bu,scar

solucittnes para los diversos problemas que se le presentan en su vida colidiana: busca un

palito mss corto o más largo que otro paro poner la puerta de lq casa que construye; separa

nts canicas por el color, por el tamaño; busca la forma para saber si su arniguito tiene la

mi,sma caillidad de útlces que é1, elc. Son éste tipo de siluaciones la que perntiten al niixt

adquirir determinados conceptos kSgicos-matemalicos fales como: desaútit semejanzas ¡,

diferencias entre los objeto,s para poder clasiftcarkts, eslahlecer relaciones de r¡rtlen, tlorse

utenla de que ata cantidad no varía a menos se le agregtrc o se le quite; las rax»rcs por lus

cuales wn canÍidad es ma)lor o menor que la olra, elc.

Existen distitttos tr¡tos de conocimietrto y diversos .factores que hacen posible su

adqui sici ón de conceptos lógi co-mqfemático.

El conocintiento del mundofísico comienza a dcsarrollarse muy temprano mediante la

hidiccts para conducirlo a desarrollar su pensantienb lógico-mafemafico, E,s a través tle

iuego,s, inleraccititt con lo.s ohjetos, ,sifimciones problemciticas reale,s y t'ivenciales cr¡mo se

preletrle que el niño adquiera el objeto de conocimiento.
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experiencict que el niño adEtiere al manipular objetos. Estos mismos, medianle las acciones

que él les aplica, le hacen saber si son pesados, duros, rompibles, suaves, asperos, elc.

El conocimiento matemalico, si bien reqrúere de la maniptilaci(m de los objetos por

parte del niíto y de la transntisiótt social, se va desarrollando, ante todo, gracias a la propia

ctcÍividad intelectual del niño que reflexiona ante los hechos que observa, logrando

establecer relaciones entre ellos. Al ingresar a preescolar el niño ya tiene un conocimiento

previo, el cuál permitira a la educadora partir de ese para propiciar uno nuevo.

Las matematicas en educación preescolar, no cottsiste merqmeille en proporcionar

conocimietúos y conceptos, sino es sustentar el conocimiento en el desarrollo del pensamiento

lógico.

lil propósito es, qtrc el alumno adEüera la mayor canÍidctd de ct»ttrcintienlos tifiles en

el período escolar. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los mélodos de enseítanza

de las matematicaq al pretender alcanzar buenos rerultados en un mbúmo de tiempo, trc han

dado los resiltados esperados.

Se opina, en ocasiotrcs, que jugar significa perder el tiempo, a pesar de ello, es

facilmente comprobable que no jugando tampoco se avqnza demasiado rapido. Dada la

importancia Ere tiene el juego para la adEtisición del aprendizaje, se han seleccionado para

el trabajo de las matematicas juegos por todos conocidos; en mucho de los cdsos se han
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modificado la forma tradicional de su realización, con el fin de adaptarlos a los diferentes

nivele.s de conceptualización poseído por los niños con quienes se l,a a lrabaiar, pu' ello se

han retomado variantes para conducir a lo reflexión lógica- mafematica.

C. Estru c-tura Metodológica-clidácfica

ClasiJicoción

a Distinguen propiedades de objaos (descubrimiento de atrihutos)

Obietivo: Establecer relaciones entre pares de elementos, mediante la comparación de

tamaíio, forma y color.

ACTIVIDADES

l. Evocan y Denominon Objetos Definidos por un Atributo.

Los alumnos deben nombrar objetos como se les ocurra, a condición de que éstos

posean alpyno de dos atributos opuesfos, (Por ejemplo: duro o blando). Esta actividad puede

surgir de diversos temas, los cuales pueden ser elegidos por los ttiños.

r 5s?5 ,:

2. Descubren y Nombran Atributos de un Objao.
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Abstraer y verbalizar atributos de un objeto presente. @ecir o nombrar las

características de un objeto definido).

3. ¿ Donde Quedó ?.

Descubrir que los diferentes atributos de un mismo objeto permilen distitrgtirlo de

otros.

Este juego comienza a hacerse cuando los niños ya han realizodo en varias ocasiones

diferenÍes actividades como las propuestas anteriormente; es decir, arcttdo con la ayuda de

éslq,s han ido desaúriendo que o un mismo objeto corresponden ,tarios otributos

perlenecienÍe,s a una misma cldse, por ejemplo: transporles, formas geométricas o dulces, elc.

C.ada uno de los objetos empleados debe de tener algunas características en común con todos

los demás pero, ct la vez, dehe poder distinguirse de ellos por dos atribulos (por ejemplo: tttt

carro amarillo, tot carro chico rojo, un carro grande an drillo y un carro grande roio).

4. Atributos Positivos y Negativos.

A partir de atributos positivos tanto como negativos, por ejemplo: nombrar cosas que

son de origen nafiral y las Ere no sot , cosas de madera y cosas que no son de madera; coscts

de tela y cosas que no son de lela, etc.

5. Semejanzas y Diferencias.
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Ii,stcts aclividacles están encaminadas q que los niños descubran semejanzas y

diferencias enlre obje to,s.

Material: varios pares de objetos gue tengon semejanzas notorias (por ejemplo: ¡thmta

y lápiz, cuaderno y libro, vqso y taza, silla y banco, etc.) la educadora utestiona al niño

pidiéndole que conteste ¿efi qué se parecen? Y ¿en que no se parecen?.

B, Determinan la Pertenencia o no Elementos a una Clase Dada

O bj etiv o : C I as ifi c ar obj e to s, a te nd i e ndo su s propi e dade s.

ACTIVIDADES

fistas actividades están orietúadas a estimular en kts ttiños la capacidad tle analizar

semeianzas entre los distittlos elementos de un mismo cottjunto. Esto aludara s lq

construcción de las propiedades implícitas en la noción de clase.

l. Aplausos.

La educadora dice nombres de elemenfos que pertenecen a una clase dada entre los

cuales nombra a algtntos que no perlenecen a ello. Les explica el .juego: les voy a decir

nomb¡'es de animales, pero tienen que estar muy atentos porque, cuqndo me equivoque,
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ustedes tienen que aplaudir. Ejemplo: Animales: león, pero, caballo, águila, carro, gato,

moscct, oso, pantera, limón.

Animales que wrelan: ág1dla, gaviota, gato, canario, ntosco.

Animale,s que se comen: vaca, gallina, cerdo, araita, elc.

hrego los niños, por turno, hacen el mismo juego. Cada wro pueden definir qué clase

de ob.jetos va a nombrar.

C Actividades de ClasiJicación.

Obietivos: Practicara actividades preparatorias para la comprettsión del concepto de

número (cantidad).

ACTIVIDADES

1. ClasiJícación Libre.

Estas clasificaciones seran de aawdo a los inlereses de los niños. psra k¡tlas las

actividades es necesario conlar con maferiales que puedqn ser clasificatlos por los niños

de mqnera distintqs, según el criterio empleado.

Algunos eiemplos de maleriales adecuaclos y diferentesformas que los niños podrian



59

elegir para clasificarlos sotr:

Animales: por color, tamaño, n{tmero de patas, los que wtelan, los que no vrclmt,

domésticos, salvajes, elc.

F'nttos: por forma, tamaño, color, con eslibles y no comestibles, segíut el núntero de

semillas (muchas, pocas, una ), de cáscara gruesa o delgada, etc.

Semillas: de acuerdo con,suforma, coloF, tamafro, si son o no comeslible,s, etc.

Vehículos: por números de ruedas (dos, cuatro, muchas), si lienen molor o no, si son

para llevar mucha gente o poca, si se usan en el campo o en la ciudad, efc.

IJotones: atendiendo al cok»', número de agleros, la fornra, el material de que e.stan

hechos, etc.

2. Clasificación Dicotómicas,

Estas actividades se rectlizarcut ordenand¡¡ el material tinicqmetúe en dos gtttpos,

enfalizando, como en las clasificaciottes libres, que los elementos de cada conjunto deben

guardar algin parecido entt'e sí.

Malerial: aproximadamente 20 estampas de animales para cada niño.
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El material se reparte, se da instrucciottes a los niilos para que.formen dos monlones

con las estampas, poniéndo jilntqs las que se parecerr.

Los niños pueden enconlror diferentes criterios para clasificarlos, por ejemplo:

- Los que tienen patas y los que no tienen.

- Los que son comestibles y los que no son.

- Los domésticos y los salvajes.

- Los que viven en el agua y los que viven en la tierra, etc.

3. Cambios de Criterios en la Closificación.

Esta aclividad se propone que se lleve a cabo cuando el niño ha consolidado los

actividades de clasificación lihre y de clasiftcaciótt dicotómicas, así pues se le picle Erc

de,spués de hacer una clasificación, ordene nuevamente el malerial pero en base a wt ct'ilerio

diferente al anterior Ete hahíaformado. Esle mismo pedido se hace varias veces parct que el

niño se dé cuenta que un mismo material puede clasificarse de diferentes ntaneras, según sea

el criterio. I)e esta n qnera se propicia ert los niños la abstracción de distintas propiedades

comurres entre los objetos. Por e.jemplo:
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Material: para cada ahtmno, una colección de tarjetas de dibujos, gue sea posible

clasificar de diferente,s formas; por eiemplo: Wtr, sopa, bolillo, tot'tilla, mandarina, coliflot',

ntqnzana, sal, palo, toro, pez, hon'ego, fortugu, sapo, moscct.

Estas tarjetas se pueden clasificar de distintas manera segun se atienda al sigrtificado.

A la extensión, al tqmaño, a lo,s productos naturales, a los hechos por lo mano del hombre, a

lo.s de origen animql, a los de origen vegetal, elc.

La educadot'a pide a los niitos que se repartan las tarjelas en gntpos, quedando.jtttttu.r

las c¡ue .te parecen en algo. I'ropiciando la reflexiórt sobre los hechos e.jecutados.

Después piden que haga lo mismo pero ahora las acomodatt de difererúe mqnera.

4. Adivina en que se Parecen.

Materisl: objetos o figtras que permitan ser clasificados de acuerdo a diverso,s

cr i t e r i os (j u gt e te s, ve ge ta Ie s, f ranspor le s, animale s, e Íc. ).

Se les dq a cada equipo mt mismo fipo de material (por e.jenplo: animales, tran.sportes

oformas geoméfricas de plástico o cartón, etc.).

Se le pide a lo,s niños cada unoforn e con m materictl los cortjruttos tleseado,s. Hecho
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ésto, los compañeros de mesa tratarán de adivinar en que ,te p(trecen los elementos de los

conjuntos construidos por cada uno de ellos. l,a educadorct motivara a los ttiños pdra que

hagan pregoúas unos a olros, lraten de ver sl las colecciones formadas pueden

verdaderamente definirse con el término propuesto por el niño constructor. Esto si los

contpañeros enqrcntran el criterio de clasiftcación entpleada. t

SERIACIÓN

a Secuencia de Actividades de Seriación.

Objetivo: Distinguir el orden en que estan colocados diversos objetos.

ACTIVIDADES

l. Nos Formamos de Otra Manera.

Se pretende que los niitos reflexionett sobre otra manera de formarse a lo común, asi

podran rugerir diferentes series que finalmente integrarán.

2. Cuentos e Historias.

Al leerles un cuento, la educadora arcstiona a los niños que pasó primero, después o
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alfinal.

3. Secuencias.

Con estas actividacles podrá establecer relaciones de acuerdo cort unct searcncia;

puede ser tarjeta de secuencia, por ejemplo: había una ve2..... etc.

4. Los Programas de Teleyisión.

Se les propone a \os niños ordenar de manera secuencial ilnct progrctnruciút de

televisión de tm mismo canal (de preferencia al canal que los niños acoslumbratr ver), se les

pide que ordenen los programas de acuerdo al horario que corresponde.

B. Actividades de Algoritmos.

Objetivo: Descubrir las reglos que componen una serie.

A CT I V T D A D E S

l. Los Frisos,

Después de una semdna de trabajo con la que se hizo unfriso, separa una actividad y
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tratar de ordenar los días y las oclividades que se llevaron a cabo.

2. Lo Serie.

Materiol: para cada pareja:

- una tira de papel en blanco.

- lápiz

- wra tarjeta que tenga dibujada una serie algorítmica.

Se les pide a los ttiitos que por pareia realizen la sigtiente serie algorítmica tratando

de hacer la misma Ete está en la tar.jeta.

3. Adornos para la Clasa

Los niños construyen cadenas, en las que se combinan colores en los eslabones.

4. Secuencias Gimnásticas.

Se llevará, a cabo en actividades de educaciónfísica, se reparlirán las series cuantas
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veces seüt necesario hasta que consoliden la imporlancia de la serie.

5. Las Melodías.

Desaúrirátt en una melodía la ,secuencia que más se re¡tita, ya qtrc se hayan

cottsolidado ésla actividad, ellos tratarán de in'ventor una serie.

6. Intentamos Melodías.

Se ,sugiere a los nifir¡s invenlar sonidos, van a ir repitiendo lo.s sonidos; ¡tor ejemplo:

dos palmadas, luego wr golpe con las claves y se repiten después en ése orden para hacer la

melodía.

7. I-as Melodíos Secretas.

Los niños descubriratt el orden en que han sido tocados los diversos inslntmenfos

musicales-

B. Actitidades de Seriación.

Objetivo: constntir serie,s a semejanzas de serie numérica.

ACTIVTDA DES
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1. Actividades de Seriación.

Entre las diferentes actividodes, qae se realizan a lo largo del aiio, existen muchas que

pueden ser aprovechadas para que los ttiños cotrslruyatt diversos tipos de series. Itor ejem¡tlo:

con fichas de colores los niños forman series acomodcindolas por los cctlores uno de cctcla al

finalizar los colores se inicia con el primer color que se inicio la seire.

2. I-os Lápices.

Se le pide a los ttiños.junfen todos los lápices, y con éstos fornten diversqs series, por

ejemplo: del mas chico al mas grande.

3. Formone por Estaturas.

Formarán series del más grande al mas chico o viceversa.

4. Dibujos Sorpresas.

Se unen puntos numerados medionte trazos con ldpiz. La cantidad de punbs para

cada dibujo es de dcuerdo con la cantidad que cada niño puede manejar.

§. Juegos l)iyersos.
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Pueden utilizqrse juegos de mesa como la oca, serpientes y escdleras, corre caballo

corre, o cualEtier juego que los niños cottozcan y que apliquen seguir series de número.

6. Ordenan la Baraja

Se les entregan a los ttiiios juegos de barajas y se le pide a los niños que .formen series

numerrcas.

CONSTRTICCIÓN DEL NÚMERO

u Codificación.

Ohjetivos: Llegar a la elaborctción de un lengnje simltólico cotn'eilciotrul mediante l¿t

inttensión de símbolos que designart diversas acciones.

Con actividades como educación física se pretende clue el niño codifique y

descodiftque movimientos, gestos y acciones simples.

l. Con una Pelotu

Puede wrgir diversas formas propuestas por los ttifios para codificar distitttos

movimientos qile se hacen como la pelota. Por ejemplo:
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- levanlar el brazo derecho, indica lanzar la pelota hacia arriba.

- levantar ambos brazos, indica lanzarla hacia arriba y volver a atraparla.

- ladear la cabeza haciq la derecha y luego a la izquierda, sigtriftca pqsor la pelota de

lq mano derecha a la izquierda.

2. Secuencia Gimnástico.

Se pude elegir tres o cuatro posiciones, a cada una de las cuales se les asigna un

código. La .secuencia se lleva a cabo utilizando los códigos cotespontlientes a cada

mottimiento o posición por ejemplo:

- dor una ¡nlmada significa doblar la cintura.

- golpear el piso con el pie, significa enderesarse.

- dar dos palmadas, significa levantar los brazos.

- decir "o", significa bajar los brazos.

3, Inventar Escudos,
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Se les propone a los niños, elijan o diseñen individuctlnrcnte un esutdo que lo

repre,sente, con el cual el niño y el resto de los compañeros lo van a identificar.

B. aso de la Representoción GráJica para Comunicar ldeas.

Objetiws: tomar conciencia dcerca del caracter arbitrario del símbolo y la necesidad

de crear la convención gntpal que de ello se desprende.

ACTIVID ADES

L Nos Comunicamos pot l|[edio de Códigos.

Las actividades que se pueden llevar a cabo son las que le ctyudaran al niño a

descubrir que un hecho real puede represerrÍarse de diferenfes maneras, pot' ejemplo:

comunicando gráficamente una idea hara más comprensible el mensaje entre las octividades

que se pueden realizar eslan:

- graficar los días de la semana.

- darle un dibu.¡o a las conclicione,s climctticas del día, asi el niíio, amndo dibuje un

sol, signrficará que es un día ,soleado, una mtbe, un día nuhlado, etc.

- pase de lista, cads utto se pasard lista y se dibujara segun el sexo de cada uno.
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C. Constracción del número.

Objetivos: Adquirir el conocimiento y adopción de la representación grafica

convencional.

ACTIVIDADES

1. Distribución de Objetos y Comparoción de Conjuntos.

Iin toda comparación o distrihrción de cmtlidades el niito realizq ufi trabajo

intelectual en las que se estqblecen relaciones que se expresan en los létminos, "ntayor qile",

"ntenor que", "tantos como" (o igtal que).

2. Distribuciones Cotidianas.

Se aprovecha todas las situaciones que se presentart en el grupo, en la cpte los niños

ptredan distribuir el msterial que necesitan para realizar alguru acfividad- Permite así, que

ensqyen cualquier forma de distribuciótt que proporryan. Al permitirle al niño estos ensayos y

errores conslructivos lo llevarán a la confrontación de diferentes formas de comprar e igualar

cantidades, propiciara que poco ct poco se dirijan a la utilización del número (contar), como

ittstnmtento irtil exacto y rapido para llevar a cabo e.ste tipo de tareas.

3. Juegos de Dodo.
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Los niños por lunvt von tirando el dado, ven la cantidad de ¡tuntos que marca y, cada

vez, loman una tarjela con la mi,sma cantidad de pmilos marcados por el dado.

4. Representoción de Relaciones "mayor", "menor,, e ',igaal, en Comparación de

Contidades,

Cuando en una actividad de la comparación de conjuntos los niños han deferminado

que und oclividad es mayoL menor o igral que otra ( ya sea contando, estableciendo

correspondencia uno d uno o.formando subconjuntos, etc.), se le pide al niño que representen

gráficamente una relación cuantitaliva que ha descubierto. Así pues, los niiíos se verán en la

necesidad de registrar y/o comunicar de algrna forma escriia tanto las cctttlidades como la

relación cuantitafiva que existe entre ellas.

D. Estructura Cognitiva

Cuando se habla de aprendizaje de las mdtemdticos, muchas veces el punto de partidtt

está en el dominio de los lécnicas (saber hacer la.s operaciones, repetir xts propiedacles, etc.).

Cuando el qlumno llego a dominar eslos conocimientos se considerq qae ha llegatlo la hora

de aplicarlos q diversas situaciones problemciticas.

En primer lugar se percibe que el aprendizaje de las matemáticas debe iniciarse

tomando en arcnta la realidad del niño. La enseíianza trttdicional de las matentaticas
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convierle al alumno en un ,ser pasivrt, que repite sin ¡tensar "respuesla c'ot'reclos", qile no

conducen al estímulo y ulilizaci(tn de su pensamiento lógico-ntatemalico.

En segundo lugar, se analiza la aclividad l{tdica y su importancia en el desat'rollo de

los concepto,s matemáticos, los.juegos, parle e.sencial de la yida de todo niño ,sano, oft'ecen wt

campo riquísimo que la escuela puede aprovechar. El primer elemenÍo .fundamentol a

ct¡nsiderar es, ju,stamenfe, la importanci(t que tienen en la vida del niño, quien outpa gran

parle de su tiempo en ese tipo de actividades, se divierte y ,siempre esta ideando juegos

nuevos o dispuesto a aprenderkts.

En la btisqueda de la po,sible sohrción a uno problematica, el niño podrá lomctr

muchos caminos, puede equivocarse, dqr pasos que el adulto cottsidera innecesarios o

diferenl,es a los que su formación y lógica les indica como correctos. Por eso, se cree Ete el

aprendizaje de las matematicas llegará a odquirir su verdadero sentido y auténfico valor

utando se otorgue una importarrcia relativa a las actividades matematicas. Fh esla etapa del

proceso, es mucho más importante y útil organizar juego,s de equipo y trabajar con objetos

concrelos que facilitart el trabajo.

La forma de lrabajo y las acfividades aquí propuestas prelenden estintular cliclx¡

proceso, sin olvidar que el niño debe pasar por delerminadas efdpas de conceptualización Erc

no es po.sible eludir.

Se toma en cuenta qae gran parte de los conocimientos matemáticos poseídos por el
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hombre de hoy, son relatitamente recientes desde el ¡nnúo de yisfct histórico, entonce,r, ,ro

podemos pretender que esos cottocimientos que la humanirlqd tardó milenios en adquirir sean

construidos por los niños en los escctsos meses de un año escolar.

Por lo lanlo, se insiste en la necesidod de que la eútcadora lea y estuclie todo el

material que se le proporciona, pues de la comprension cabal de éste y de las bases teóricas

que los sustentan surgirá seguramente la necesidad de realizar el trabajo en Ia forma que se

propone.

Es indispensqble conocer las caracferísticas de cada urut de los alumnos para pocler

elegir en cada momentos las actividades que conviene realizar.

I',s igualmenle imptrÍottte que en toclo momenlo, ltts actit,idades qile ht eductttlorct

proponga q los alumtros, ,se deriven de las posibles siluacione,s reales, por ejemplo: problemas

cotidianos que los niños se sientan impulsados d resolver, de juegos o de lemas que despierten

su inler'és y que puedan proponer tanto ellos con o la educadora.
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c,¿piruto v

nurLa,qctó¡,{

A. El Contexto Social y la Evaluación.

El carácter cualitativo de la evaluación en el Jardítt de Niños lleva a los docentes a

bu.scar, investigar y analizar los elementos de la realidod a fin de que permila conocer lqs

caraclerísticas, circunstancias, posibilidades, limitaciones de los ttlumnos y del contexto

(escuela, .familia y commidad) en el que ,§e desenwtelven. Al integrar e interpretar la

información, podemos identiftcar hacia donde debemos dirigir lu acciótt educcttit'o.

l,a evaluación se lleva a cabo cottsiderando diferentes momenlos,

- Etwluaciétt inicial.

- Evaluación conlfurua o permanente.

- Evaluaciótt.final.
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La evaluación iniciql se realiza al inicio del ciclo escolar (mes de sepliembre) con el

propósito de conocer q los alumnos; a partir de la obseruación de cómo se relaciona,

parlicipa y se expre.§a, .rr/.s hctbitos, lo que le grsta y disfnila, ,srt.s ¡trefcrencias, lo que le

de,sagrada y molesfa desde el primer día qrc asi,ste al .jardín de niños. De estct manero .se

realiza un análisis para inter¡tretar la información, lo Erc permite obtener nn perfil de cada

ttiño, así como la caractet'izaci(»t del gupo, detectar sus necesidades específicds )) con esfos

referenles revisar los objetiwts del prog'ama a fin de elaborar el proyecb arurul de trabajo,

leniendo de estaforma un punto de partida para orientar rutestra práctica docente.

Lasfuentes de información de este primer momento son:

- Lo guía para la vigilancia y autocuidado de la salud.

- El informe final del docente del ciclo escolar anterior.

- Las obserttaciones de las primeras semanas.

La gtía para la vigilancia y autocuidado de la salud, proporciotta dstos generales de

cado niño con respecto a la historia personal pora conocer a gyandes rasgos stt u'ecimienlo y

desarrollo; así como la dinámica.familiar, las características de la vivietda y la comruúclad.

Del informe individual final del docente del ciclo escolar anterior, se rescata las
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observaciones que proporcionatr une, visiút del comportqmiento de cado nifio en el contexto

escolar, las cuales son los parámetros para confrontar con las primeras observaciones.

La,s obsen¡aciones de las primeras semands permite al docenle regislrar as¡teclos

como: aulocuidado, autosuficiencia del infante desde m ingreso al jardh de niñr¡s y en el

de.sarrollo de las actividades, formas de expresar nts sentimientos y necesidades, .sr

participación en el juego, expresiones grdrtcas y la forma de relaciondrse cott los demds

(niño4ocente, niño-niño, niño y otros adultos).

( lna vez que se liene la infttmacirin, .se anoliza, evilando emilir .iuicio,s cle valor que

lleve a cla.sificar y etiquetarlos, mas bien pretendemos rescatar lo más sigrriftcatito ( de cómo

es el niño y las características del ambiente en que se desenwtelve) lo que se registra en la

evaluaciótt inicial (Véase Anexo l).

Los datos de esta evaluación permite establecer un diagústico tanto ittclividual como

grupal , mismos que son los objefivos señalados en el P.E.P. 92 serán la ba.se para elaborar el

proyecto anual

El proyecto anual de trabajo, es un inslrumento de apoyo téutico-pedagógico y

administrativo que nos permite registrar la planeación y evaluación de las acciones

conespondiefites a un ciclo escolar.

La evaluación inicial se registra durante el mes de ¡¡cnbre y consiste en establecer ¡,
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diseñar metas y estrategias por niño y a nivel grupal de acuerdo con las cqracteristica.s del

grupo que se aliende y de los objetivo,s planeados en el progyanta, su elaborqción permite

organizar y sistematizar la acciótt educativa, lo que dara sentido e infenciotwlidad a la

planeaciórt, realización y evaluaciótt del proceso didoctico, propiciando Ete el docente

conozca y entienda su ftntción y participación en el grupo.

La intencionalidad de estas acciones se verá reflejodo en la fornru en el que

seleccionamos y ponemos en practica los diferentes juegos y actividades de wn jontada de

trabajo.

La evaluación conthtua o permatrcnte consiste en la observación que reolizamos a los

niíios, con el propósito de evaluar el proceso educativo en flt cortjurrfo, los .factu'es que

inlervienen para favorecerkt u obstaculizarlo (familia, ambiente-escolar y comunitorio,

espacios, liempo, recursos). El recabar, ailalizqr e inlerpretar esla inft»maci(trt tto,s permite:

enriquecer, modificar o ajuslar las estrategias planeadas, así como seleccionar los proyectos,

lqs lécnicas de trabajo y los reursos a partir del conocimienlo que se tiene de los niños del

grilpo.

Iista irtformaciótt es recopilada a través de:

- Observaciones del docente

- La auloet,aluación grupal ol término de cada proyecto.
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- La evaluación general del proyecto.

De obsen'aciones del docenle se rescatqn de manerq permanente las con¿liciones en

que Í;e da la acción educativa: las sifuaciones de inicio, al término de la mañatm de frabajo,

.formu de participaciort y relqciurcs que se establecieron entre el clocenle, los ttiños y ofros

etduilr¡'s que puedatt infervenir - directot'a, padres de familia, asistente de senicicts -,

ufilización de los recursos, tiempo y espacio, fodo esto en los juegos y actividatles del

proyecto como en las libres y de ndina.

Iil registro se realizo en do,s docttmenlos: el amdentillo de obsertaciones en el Erc se

anola lo personal de cada niño, 1t en el cuaderno de planes. En éste se emplea el e,spacio

corre,spottdiente a observaciotrcs anndo se refiere al comportamiento gttpal dentro del

proceso didactico. Se toma en cuenta la confrontación de lo planeado (intencionalidad en

base a los bloques de jaegos y actividades) y lo realizado.

La autoevaluación grupal al término de cado proyecto, se realiza con la participaciórt

de los niños y tiene como propósito hacer un balance sobre el trabajo realizaclo por los

inlegrantes del g'upo durante el desarrollo del proyeclo, accion que se lleva a cqbo a trqt,é.s

de la reflexión y analisis grupal sobre kx lo¡yos, problentas, .formas de solución de estos,

hallazgos y alcances. Se reloma algtnros aq)ectos que se registra en las obseruaciones cle la

planeaciótr diaria, que se considerq imporlante comentarlo cott los niños, exfernando ellos

Íanbién la opini(tn personal x¡bre k¡ reolizaclo. l.a riqueza de esta evaluación rudica en la
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participación grapol, la interrelación con el docente y la detección de que fué lo más

importante ! lignirtcafivo del trabajo desde el puúo de vista de los nifios, así como conocer

sus opiniones acercd de: sus sentinúentos, conflicto,s, logrot y dificultades. Esta infurmación

será el antecedente para elaborar la observación general del proyecto.

' La evaluación general del prayecto se lle'ta a cabo al término de cado uno con o palte

del seguimiento del proceso educativo, para su regisfro se tomará en cuenta:

- Las observaciones del plmt diario de donde es importante rescatar cómo surgió el

proyecto, iuegos y actividades que llevaron al grupo a su elección, cómo fue Ia participación

de nifios y docente, dificultades, logros y todn aquella in/ormación que nos ilustre sobre el

proce§o que vivió el grupo, la intencionalidad en ls planeación de los juegos y actividades

que propician el desarrollo de los niños en las dimensiones: afectiva, srrcial, intelectual y

física.

La outoevaluación grupal nos proporciona elementos que enriquecen este informe, ya

que ésta sintelizan las aportaciones de los nlños. Retomamos estos datos, se analizan y se

lleva a cabo el re§stro en elformato No. 5 det P.E.P. (véase Anexo 2).

En esta evaluación identificamos las caracteríslicas del proceso educottvo oamido en

el grupo duronte la realización del trabojo, tales como su participación, avqnces, relaciones
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esfablecidas; así como la participación de los padres de .fanilia y la comuridad en los juegos

y actividades realizadas en el proyecto.

Al llevar a cqbo esta evahmción y el registro de las obsertnciones indiyidtrules de los

niíttts, se arcnta con los elementos para realizar una práctica edt¡cali'¡,ct de manerct

organizada y sistemática, que permita replantear, moclificar o enriquecer, las estrategias

planleadas en el proyecto anual, y lo más importante es que al realizat' el análisis de la

informaci«itt se contqra con moyores elententos para cortocer cadq vez mas a los niños y str

medio natural y social, lo que permitira llevar a cabo una occiótt educatiya mas acorde s los

necesidades y cqrdcterísticas de kx niños del gnt¡to y que se log'e una practica educcrtitn que

realmente fan'orezcdr al de,carrollo integyal del niño-

l,a evaluación.ftnal, cr»t,stituye el tercer momenlo cle la evoluaciótt ¡t ¡troporcionq el

resultadofirtal de las acciones educatitws realizadas durante todo el ciclo escolar.

Esta evaluación es la shúesis de bs dos mometúos anteriot'es de evaluación (inicial y

permanente), que permife determinar los logros, alcances y dificultades, tcutto cle manera

individual como gyupal, al término del ciclo escolar.

Para llevar a cabo esta evaluoción se elaborara:

- hrforme del grupo fotal.
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- Informe de cada mto de bs niños.

ht el informe del grupo se dará una visiótt del grltpo, en cuantl¡t a la dinantica en el

lrabojo y los aspecto.s relevatúes de lq autoevahtaciones de cada proyecÍo, las et,aluctcione.s

del gupo sobre ms formas cle relaciótt (rriño-niño, ttiño-docente) la cooperación enlre los

niiio,s y lo,s equipo.s, enlre olros. ftléase Anexo 3).

l)t esle infurme .;e liene el propósilo de mostrar los reyltados de lo acciótt educafiva,

perruitiendo al docenle reflexionar sobre el trabajo a fin de reorienlarlo en los aspeclos

necesarios para la labor fulura e inlercatnbiar experiencias cott nueslras contpañeros, Ete los

llet,e a proponer ahentaÍiyas Ere me.joren el trabaio docente del plantel.

Si bien el informe individuql brinda elententos sobre el comportamienÍo de cado niño y

de las manifestaciones de ru desan'ollo inÍeg'al Ete tiene relación directa con los bloc¡ues de

.juego,s y actividades, en él se apoya con los regisfros del uruderno, obsen,aciones elaboradas

a lo largo del ciclo e,scolar para e,sfablecer el avance del desarrollo del niño comparando los

regislros del inicio y fin de uffsos. (Véase Anexo 4).

Cabe seitalar que la información registrada en esfe documento debe ser objetiva, ya

que senira con o antecedenfes pard el docente del ciclo escolar sippiente.

Para el registro de los monrcntos de la evaluaciótt, .se fomara en cuenta los.formatos



82

formalos que proporciona el progyama, apoyandose en los dspeclos nrgeridos en cada uno,

siendo labor de cada una enriqttecerlo,g de acuerdo a la realidqd del gptrpo.

B. El Enfoque de la Evaluación en la Propaesta Pedagógicu

En el nivel preescolar, la evaluación es de carscter cualitatito; se caracteriza ¡tor

Ir¡mar en consideraci(»t lo,s procexts que ,flsterrlan el desarrollo; a.cí mismo se ahu'da ltts

.fornta,s de relaciótt del niño consigo mi.smo y ,su ntedio naÍural y social.

I)esde estd perspecliva la evaluacitin es un proceso eminenlemente didáclico, se

concibe como una actividad Ete coadyrva o me.iorar la calidad de quehacer ¡tedagógico.

l').s asl con?o se a ct»tfot'mado utt cttct¡lxt de a»rcettlrocititt (lléuse Apéttclice l) en

rJonde se prelende apreciar el ktgro académico, a lrat,és de idenfificar los elementos que

.favorecen o entorTtecen el aprerulizaie.

Hablar de evaluación como un proceso sislemático implica necesariamente lct

observaciótt permcarctfle del docenle hacia sus ahtmnos sitt perder de vista sus proptisitos

¡tredelermirrudos en la realizaciótt de las diferentes aclivida¿les de la .fonruda cle traha.jo

(juegos y actividades del proyeclo, actittidodes libres y de rulina), hacientlo énfasis en lct

parlici¡nción del ahtmno en el proceso de aprendizaje y no en lo.s produclos ct»tcretos de lqs

actit,idade,s.
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El funcionantiento de la propuesla de la evaluación, será ftntcional en la medida en

que se realicen las observaciones.

La clasificación, seriacitht y conser'¡dción ¡lel número, sott los .ftrctores a eyaluar,

dondole mcryor prioridad a los dos primeros mencionados ya que al igml que la.s

clasificaciones y las seriaciones son las condiciones necesarias para establecer relaciones de

orden más abstracto, es decir Ia conceptualización de la serie numérica.

Iil proceso didáctico de la evaluaciótt de la pro¡ntesta se integra en tres acciones:

ploneaciótt, realizctcirht y evaluación, las cuales inleractúatt enlre sí, ya qile enlre ellos exislen

una relación de dependencia recíproca, es decir: la planeaciótt tto liene sentido si no existe

una evaluación, ya que d partir de ésta se tienen los elementos para prever lo que se vo a

hacer.

De tal manera, se tiene que lener extremo uidado en la realización de las

obsen'aciones, para realizar ls evaluaciórt, pues solo se evaluará cuando el niño al manipular

los objetos ejecute las acciottes y las justifiEte verbalmente; en el caso de realizar las

acciones al manipular los objetos y tto jttstifiErc verbalmente, se enlertderá como el

cottocimietúo matemático tto ha sido consolidado, por lo tatúo tto ha logado avofizor de ttivel

en el factor que es evaluado.

Se considera importante señalar dosfactores importantes dentro de la evahteci(ttt:
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- Lo Ere se evalúa del niiio en el nivel preescol¿v' son procesos globales del desarrollo

v,

- La observación constinrye la prirrcipal técnica en esta propuesta pedagógica.

C. Maodología de la Evaluación.

Se pretende a trat'és de la evahtación apreciar en qué grado el aprendizaie de lr:.s

matematicas es concebido por el alumno; es evidente que se proporciotrurán siluaciones para

evidenciar los logros a través de las actividades y se orientarán estlqtegias didácticas para

encduzor el desarrollo del aprendizaje o en flt caso reafirmcn'lo, provocaildo en el aluntno la

autoevaluación, para corrocer en propia voz los logros y dificultades que se le presenta en tal

o ctnl situación individual.

Se mira a la evaludcion en uno concepción mas amplia, eil un proceso integral dentro

de la propuesta, donde se dan a este .sentido las actihtdes, intereses, cottocimietúos y

habilidades que los alumnos desarrollan paulatinamente conforme se vaya adquiriendo el

proceso de aprendizaje de la adqui.sición del conocimiento de las matematicas; en este sentido

el aprendizaje es concebido como proceso y no como resultado; se obsen,a que el niiitt

aprende cuando se plantea dudos, manipula objetos, interactúa con su medio social al

participar y colaborar para.ftn común; es así como se concibe cónto bs aprendiza.ies eslárt

eslrechamente vínculados cot el proceso de la evoltmciótt, asl pues se pretende proponer un

cuodro de concentt'ación individual (l'éase Apéndice I), en donde de manerq objeliva a fr$,és
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de la observaciótt directa y planteamientos cortflictuales, qtrc se le arcstionaran al niño, al

notar un cambio significativo de conducta para así corroborar si el aprendizaie ha sido

logrado.

l,a principal funciótt de las mdtemáticas dentro del jardín de niños, es desarrollar el

pensamiento lógico, interpretdr la realidady la comprensién de unafornra de lengmje

Se plantea la .forma de evahaciótt individual por la necesidad cle que cada niño

aprende a ,ru propio ritmo; porque el aprendizaie es adquirido indislintuntenle por cacla wrt

de los ahrmnos, cqda uno tiene nt propio proceso y adquirira el conocimiento segin las

e slru c t urds menta les i ndivi¿lual e s.

D. Conclusiones.

Si se deseq propiciar el aprendizaje por parte del niño debemos con enzar por otorgar

al niíio el papel de protagonista en el proceso de aprendizaje: es él quien debe reflexionar

sobre xts propias hipóte.sis, 'terificarlas y/o nrodificarlas y generalizarlos, es decir log"ar

apl i carlos en diferente s si tuacione s.

Para que el niíto llegrc s ser cqpaz de realizar operaciones cott clases y comprender

las leyes del sistema de clasificación habra de recorrer un camino en el que paulatinamente

ird construyendo o rede,gatbriendo dicho sistemq.
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Al clasificar, se juntan elementos por semejartzas , pero además se separan de olros

teniendo en cuenta las diferencias.

E. Sugerencias.

Se con,sidera que el aprendizaje de las malemáticas llegara a adquirir nt verdadero

senlido y quténtico valor, cuando:

Los educac*res cottozcatt lus caraclerísticcts ¡tsicológiccts del niño ¡, el lm'go pt'oce:;o

que lo conduce a laformación de sus estnrcturas lógicas.

Se le presenten ql niño problemas reales, adecuados a nt nivel de conceptualizaci(»t,

Se e,stimule a los niños en la bú,squeda de soluciones o los problemos planfeados y se

favorezca el intercambio de opiniones sobre las.formas de resolverlos.

Se estqblezca en el aula un clima de libertad que permita al niño plantear sihruciones

Erc le inferesa.

El ttiño tto sienta temor a equivocarse, sea capaz de opinar y de planteqr fits údas o

reflexirme,s.

El maestro se preocupe por conocer los niveles de conceptualización de los alumnos
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y enfunciórt de ello.s, organice los equi¡xts de trabsio.

Esté alento a los intereses de los niíios y sed xrficientemente flexible para ahandümr

una actividad.

Reconozca que en el.iuego esta el interés primordial de los niños, y efl consearcncia,

propongd actividades lúdicas que conduzcan q la reflexicin kigica-malematica.

Abandone la idea de qtrc una clase que trabaia es oEtella en la cual los ttiños estátt

quielos en sus asientos, silenciosos y sin conntltarse,

(lr¡nttierta m mtla en un faller en el qtrc se ofrezcatt a lo,; ttiíios maleriale,s y juego.s

v¿u'iqclo,s que esIimulen la reflexiótt lógico-nratemátict¡.

Cree un clima de respeto mutuo enfre los alumnos, evitando en lo posible la

competencia.

Mantenga una actitud de respeto hacia los niños.

Proponga actividodes con enlusiastno y participe en los juegos, procurondo que los

olumnos se interesen y diviertatt, pues el trabaio aburrido o mecáttico tiende a retrasar el

proce so de apre ndi zaje.
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Organize el trabajo de manera que pueda stender las necesidades individuales de los

ttiilos.

No interrampa una aclividad cuando los alumnos muestran mucho interés en ella.

Estimule a los niños para que piensen y traten de encontrar respileslas por si mismos,

en lugar de ser sóla receptot'es pasivos.

Brinde la infurmación que requieren cuando después de haber buscado solt¡ciones no

son capaces de resolver por sí mismos determinados problemas.

Aproveche todns las oportunidqdes que se presenten en la actittidad diaria de la clase

para trabajar con matemáticas.
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* Coloca un elemenlo
al lado del anterior,
estableciendo
semejanzas entre éste y
el inmediqto posterior,
en forma sucesiva; es
decir, no tiene en cuenta
las diferencias y por lo
lanto no separa los
elementos.

* ITot'ma pequefios
colecciones separadas
buscando ut máximo de
semejanzas.

* Colecciones mayores
pero usandl varios
criterios distintos.
* I)escubre que elementos

diferentes pueden
perlenecer a un mismo
conjunlo.

* Realiza la clasificación
operatoria porqtrc ha logrado
el concepto de inclusión.

s
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¡/

* Establece parejas de
elemento,s peEreño-
grande.

* Establece tres
elemenlos.
* Realiza series de 4 a 5

elementos sin tomar en
cuenfa la base.

* IJtiliza el método de
etrsctyo y error.

* I)escubre la propiedad
lransiliva y logra establecer
la reversibilidad.

C
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N
ú
M
T'

R
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* Niega la igualdad;
cree que la cantidad
permanece inalterado
aún cuando ha visto que
no se ha quitado ni
agregado elementos.

* Afirma la igualdad en
algrnas transformaciones
pero lo negara en otra.

* Afirma con grdn certeza la
conservación de la cantidod
en cada una de las
transformaciones.
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ANEXO T

Nombre del Niño:

EVALUACIÓN INICIAI, INDIVIDUAL

Fecha:

ANOTAR LOS DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DE:

I;icha de identificación y enlrevista con los padres

Observaciones del docente del ciclo anterior (si el nifio a^sistió al Jardín)

Observaciones del docente sobre

o Posibilidad que tiene el niño de ser aulosrtficiente en cuestiones hasicas que tengan Ete

ver con su persons, sus juegos y las actividades que realiza.

o l¡'ormds como reconoce y expresa $ts guslos, intereses y deseos, en relaciótt con otros

rtiños y adultos, o durante las dislintas actividades.

o F'ormas de expresiótt y reJ»'esentaciones originales que implican lransformaciones de los

materiales y distintas maneras de inventar juegos y actividqdes.

o Formas de relación que tiene con otros niños durante el tiempo de juego libre y en trabajo

por equipo.

o Formas de relación con el docenÍ,e durante las actividades y en olros momenfos

o En cdso necesario señalar si presenta algunas dificultades.

FUENTE: P.E.P. 92 S.E.C.



ANEXO 2

Nombre del proyecfo:

EVALUACTÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de inicio:

Fecha de término:

I,OGROS Y DI FTCALTADES :

¿ Cuales juegos y actividades del proyecto se lograrort con resulfados satisfacforios '?,

¿ Cuáles presentaron mdyor dificultad ? y ¿ üúles de los platrcados nofue posible

realizar y porqué ?

¿, Cuáles.fiteron lo.s mr¡menlo:; de hú,squeda y experimentaciótt por porte de los triiros tpte

mas enriquecieron el proyecto ?

¿ Cuáles materiales utilizados por los niñosfueron de mayor riqueza y disfrute en la

realización de los juegos y actividades 7

¿, Cualesfueron las principales conclusiottes de los niños al evahtar el proyecto ?

¿, Qué aspeclos importdntes de esta evaluación considera que deben ser retomados en

la realización del siguiente proyecto ?

FUENTE: P.E.P. 92 S.E.C.



ANEXO 3

FECHA:

INFORME FINAL GRUPAL

Anotar los dotos gen*ales sobre el grupo y su producción:

- Inlegracion en el trabajo por equipos.

- Proyectos en los que se obtuvieron mayores logros y en los que se htvieron dificultades.

- Juego y actividades que el g'upo prefirió.

- Dificultades presentados durante el año escolar.

- Aspectos que se retomarán para el trabajo del año siguiente.

FUENTE: P.E.P 92 S.E.C.



ANEXO 4

Nombre del niño:

TN FORIII E F INAI. I N D IVI D UAL

Fecha:

Anotsr los datos más signiftcativos del comportarniento del niño que se encuentron en:

- In lihreta de observaciones.

- Las autoevaluaciones grupales.

Integrailos con las observaciones que haga el docente sobre los mismos ospectos de la

evaluación inicial.

FUENTE: P.E.P. 92 S.E.C.




