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INTRODUCCIDN 

En la presente propuesta trato de destacar la importancia 

que tiene el trabajar con niños preescolares ya que se debe to

mar en cuenta ta manera como el alumno de esa edad va constru -

yendo su conocimiento en relaci6n a los conceptos matemáticos y 

el que la educadora conozca a fondo este proceso. 

Al estar claro esto.3 se hace necesario manejar a manera de 

juegos las acciones necesarias para lograr llegar a los concep

tos de noción y conservación de número. 

Un antecedente importante para llegar a ello es el manejo 

del esquema corporal.3 "las nociones espacio-tempora7..es y poste -

riormente las actividades relativas a la clasificaci6n y seria

ción es indispensable indicar que las actividades a realizar 

pueden favorecer varios de estos aspeetos a la vez. 

Creo importante destacar que mis alumnos so.n de segundo 

grado de preescolar y que atendiendo a sus caracter~sticas de -

construcci6n de su pensamiento y a la manera como forma sus es-

' 
quemas conceptuales no se puede asegurar que et niño logre apr~ 

piarse de ta noci6n y conservaci~n del número pues pal"a ello se 

necesita una capacidad de reflexión que et niño a esa edad es -

dif-:Cci i que la tenga, lo que· s1: es posible asegurar, es que me

diante tas actividades propuestas el niño va a familiarizarse -

con conceptos claves que le facilitarán el acceso a ellos. 
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Se propone entonces una serie de juegos y actividades, di 

vertidas para que el niño p1:'eeseo7,.ai> 'las real.ice y con et.lo se· 

promueva la apropiación de los conceptos matemáticos~ as~ como 

et manejo de actividades antecedentes que favorecerán su logro. 



JUSTIFICACION 



J u s T I F I e A e I o N 

Mi probZema Zo justifico por ser de importancia en el des~ 

rrollo cOnstructivo que et niño va vivenciando, porque toda su 

actividad aún cuando se centra en el juego está vinculado con -

las matemáticas, e·Z niño cuenta todos los objetos que estctn a -

su alcance y a~n cuando no tiene Za noción de número utiliza 

los nombres de los mismos para designar sus cosas, sus juguetes 

a sus compañeros, etc., en forma ordenada o desordenada; él sa

be que tos números tienen una utilidad pero ésta se encuentra -

en proceso de comprensión. 

Por tal motivo considero importante el entender el proceso 

que se va generando en los niños en cuanto a estas actividades 

para comprender sus juegos y su lógica y poder ayudar facititá~ 

dote situaciones que propicien eí desa.I'rotlo de las matemáticas 

y su futuro acceso a operaciones cada vez más complejas. 

Por ser conceptos que et niño maneja de manera espontánea 

considero que ia manera más adecuada de manejar estas preope_ra

ciones que et niño realiza es a través del juego acompañado de 

música y movimiento ya que estas actividades son de interés~ 

atracción y disfrute para Zas niños preescolares por encontrar

se predisamente en una etapa lúdica y par Zas aaracter-Cstiaas -

propias de esta edad. 

A través de Za experienaia y et contacto oon Zas objetos 

que et niño maneja construye progresivamente su oonoaimiento; -
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considerando Zas fuentes de donde provienen, las cuales pueden 

considerarse o designarse b~jo tres dimensiones, f~sicq, 7,~gico 

matemá.,tico y social, éstos se constr-uyen de maner-a integrada o -

interdependientemente uno deZ otro. 

El conocimiento lógico matemátiaó se desarrolla a través -

de Za abstracci~n reflexiva, y Za fuente de dicho conocimiento 

se encuentra en el mismo piño, es decir Za que se abstrae no es 

observable. 

Con Zas acciones del niño sobre Zas objetos se van creando 

mentalmente Zas relaciones entre ellos, estableciendo pauZatin~ 

mente diferencias y semejanzas según atributos de Zas objetos y 

as~ se van estructurando poco a poco las clases y subclases de 

pertenencia y Zas relaciones a un ordenamiento. 

El conocimiento i6gico matemático se caracteriza porque se 

desarroíZa siempre hacia una mayor coherencia y una vez que el 

niño lo adquiere 1,o puede reconstruir en cualqui'er momento. 

Cuando el niño logra crear relaciones entre tos objetos; -

establece similitudes y diferencias~ o crea ordenamiéntos entre 

éstos; obtenemos una señal de que está en proceso para itegar a 

1,a noci6n de número. 

Como parte de las preoperaciones l6gico matemáticas se in

cluyen Zas operaciones infra1,~gicas (espacio-temporales) sus 

fuentes principales se dan a partir de la movilidad f<sica~ de~ 

plazamientos del propio cuerpo en el espacio y sobre todo lo 
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que se ha estado señalando aonstantemente~ las acciones sobre -

Zas objetos~ porque son de fundamental ~mportancia para consoZi 

dar paulatinamente Zas coordinaciones psicomotoras; favorecer -

el desarrollo físico en general y Za construcei~n del pensamie~ 

to. 



O B J E T I V O S 
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O E J E T I V O S 

1.- Despertar Za curiosidad e inter~s del niño mediante eZ. ju~ 

go~ Za música y el movimiento~ asC como por Za educación 

f~sica para que Zas actividades Zógiao matemáticas le re -

suZten significativas~ agradables~ divertidas e interesan

t;es. 

2.- Propiciar la espontaneidad para ejercitar estas operacio -

nes cuando se pre.senten acontecimientos o fenómenos que re 

quieran de su utilización. 

3.- Respetar Zas posibilidad y Zimitaaiones del niño sin far -

zarzo a que J:>eaZice estas operaciones .. 

4.- Manejar variedad de objetos en Za medida de Zo posible~ 

as~ como materiales y juegos didácticos que Ze inviten a -

poner en práctica estas actividades matemáticas. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Enunaiar el Problema 

EZ problema relativo a la noai~n y conservación de número 
en el nivel preescolaJ? espea~fiaamente en el 2° grado de prees
aolar, lo considero de suma importancia, ya que el niño de este 
nivel aún cuando no sabe de simbolismos o representaciones nume 
rales, cuenta por imitación, por curiosidad, por comprobar sus 
hipótesis en los momentos de juego, de competencia con s~s com
pañeros, al verificar quién tiene más o menos canicas, más o m!!_ 
nos juguetes, más o menos cartitas, en fin todo objeto es acce
sible de someterse al conteo ya esté dentro o fuera del salón, 
o en casa; es as~ como el niño se va iniciando en estas opera -
ciones que en un principio se tju-ian por la ló_gica propia de su 
edad, sus aonceptos en un principio incipientes se irán afian -
zando con Zas juegos que se ponen en práctica y que Ze propar -
cionarán ezperiencias que Ze ayudarán en su adquisición de con~ 
cimientos en lo relativo a la noción y conservación de número -
en el preescolar. 

1.2. Planteamiento deZ ProbZema 

TrG.bajo en el Jard1:n de Niños "Narga:t>ita López Barba 11
., ubi 

cado en la Colonia Prados Vallarta., atiendo el 2° grado del gru 
po 11B"., el total de alumnos es de 26~ de los cuales 19 son hom
bres y 7 son mujeres. 

Debido a la edad de los niños y según sus aaraater1:sticas 
se logra poca atención de Su parte en lo respectivo a Zas aati-
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vidades matemáticas, pues cuando se establece la necesidad de -
contar no se logra del todo la atenaión requerida para ello; p~ 
ro he notado que esto sucede sólo cuando tT'ahajamos sin apoyo -· 
de objetos; porque cuando se trabaja sobre o con objetos concre 
tos como: prendas de vestir que los niños portan en ese momen

to, como: zapatos, tenis, camisas, pantalones, calcetas, etc., 
y atendiendo a alguna caracterrstica de Zas mismas, o con obje

tos de plástico de colores y diferentes formas, con papelitos, 
palitos, corcholatas, semillas, etc., entonces es más factible 
el atraer su atención y aprovechar para dar inicio en el conceE 
to de noción de número; ya que al principio los niños sólo dis
tinguen Zas caracterrstiaas de los objetos mas no la·cantidad -
o numerosidad de los mismos. 

El grupo es de nueva creación en este JardCn de Niños~ por 
lo tanto no cuenta con mucho material didáctico ni ta,mpoco con 
variedad~ adem~s el que hay es insuficiente~ por lo que se ha -
pedido la ayuda de padres de familia para que colaboren en su -
enriquecimiento. 

Aún cuando se puéde trabajar no necesariamente con material 
cámprado (rompecabezas., memoramas., bloques léf.gicos., dominós., fi 
chas de colores~ colecciones de madera ascendentes y desceñden
tes., etc.~ pues se puede aprovechar todo cuanto se encuentra en 
el medio y relacionarlo con las matemáticas., considero que es -
de mucha ayuda el contar con materiales concretos y atractivos 
dentro del aula para despertar la creatividad en los niños y 

además de que estos materiales no sean necesariamente comercia-
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Zes pó~que los niños son coleccionadores por naturaleza y estas 
colecciones pueden ser aprovechados en cuestiones matem~tieas; 
tales materiales pueden ser: corchoZatas., palitos., piedritas., -
conchas., hojas.,· pedazos de papel de eotores., etc. 

Estos materiales contribuyen para que los niños logren ll~ 
gar a la construcción de la noción del número., cuando los mane
jan y hacen comparaciones y conteos de los mismos en sus juegos 
con sus compañeros~ 

Por lo que Za enseñanza de Zas matemáticas constituye uno 
de los puntos esenciales y de mayor interés para ser abordados 
no únicamente en el preescolar sino en todos los niveles por 
los que atraviesa el niño durante su desarrollo. 

Las matemáticas están vinculadas a todas las actividades -
que se realizan en la vida cotidianaJ pues de una u otra manera 
están impl~citas o expZ{aitamente presentes. 

Es por lo tanto necesario aprovechar Zas diversas situaei~ 
nes del trabajo diario tanto dentro eomo fuera de la escuela p~ 
ra desarrollar, los eoneeptos lógieo-matemátieosJ seleeeionando 
aquellos que resulten de gran signifieaCión para los niñosJ ta
les como: el nombrar lista para verificar cuántos de sus compa
ñeros faltaron ese d~aJ cuántos est~n presentesJ quiénes son 
más~ quiénes menosJ los niños o Zas niñasJ el votar para tomar 
decisiones para elegir algoJ en Za repartición del materiaZJ -
estableciendo correspondencia uno a unoJ si falt~ algún material 
o sobróJ si est~ completo y cu~ntos son en cada caso o cuántos 
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faltaron o sobraJ>on, en el acomodo y organizaci~n del espacio _y 
el material que corresponde a cada dre~, material de construc -
ción, material de madera., material plástico., etc., en la organ!:_ 
zación y dramatizaci~n de cuentos en Zas que se designan a un -
personaje por niño, en Za ejecución de rutinas de educación fL
sioa., en el seguimiento de una receta y en muchas otras situa -
ciones concretas que el niño vive cotidianamente y en las que -
subyacen Zas nociones relacionadas con las matemáticas y que 
pueden aprovecharse para plantearse problemas o cuestionamien -
tos que hagan al niño reflexionar sobre los diversos conceptos 
matemáticos y promover as~ su construcción progresiva al conocf 
miento que le permitirá ir asimilando su realidad de manera más 
objetiva. 

Los conceptos l~gico-matemáticos se van organizando y con~ 
truyendo a partir de la manipulaci6n real o imaginaria de los -
objetos y consiste propiamente en operaciones aditivas, multi -
plicativas de clase y relaciones~ clasificaciones, seriaciones, 
correspondencias~ constituyefndose en estructv~as elementales de 
agrupamientos, todas risas preoperaciones que realiza el niño 
son sólo acciones propiamente dichas antes de ser operaciones -
del pensamiento. 

Entonces s~ las preoperaciones lógico matemáticas son pro
cesos fundamentales que operan en este per-Codo del desar~oZZo -
del niño preescolar~ eZ. problema que me planteo es eZ ·siguiente: 

¿De qué manera es factible manejar la noci6n de número pa-
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raque se contribuya en eZ desarroZZo deZ pensamiento matemáti
co deZ niño preesooZco.o? 



1.3 Regic~ros de Clase 

Grup~: 2° "B" 

Jaré.-:r:.. de Niños: ll!efarga!'ita López Ba1:>barr 

Proyec1:.o: "Integración del niño a Za escuela" 
Aati~idades Manejadas: Co~idianas.:. saludo, aseo 

16 

Inte-,,,_,aión Educativa: Ubicación temporal, antea.:. después.., -

conjunto.., subconjuntos. 

D~a 12 de Septiembre de 1995. 

Inic~~mos el- d~a con el saZudo y deZ ~ismo despre~iimos 
las activ~iaies siguientes: Zas claves s9n: 
Maestro ,:n 
Alumnos (.4s) 

A Zumno (Ao) 

Alumna ( A<r) 

M - Buenos a~as 

As - Buenos d,Cas 

M - Vamos a ver, ¿Qué d~a es hoy? ¿Quién sabe qué d~a es hoy? 
Ao- Sába:io 

Aa- Domingo 

M - A ver.., acuérdense que esos d~as son d~as que no venimos a 
la escuela, dos d~as descansamos y ¿cuántos venimos a la -
escuela? 

Ao- 5, 5 d-ías 

M - Muy ~ien.., y cómo se llamar. esos d~as. 

Aa- Mié reo Z.e.s,, martes:, domingo. 
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M - Buen~, atgunos se llaman as~, pero vamos a cantar los d~as 
de Za semana para saber cuál es primero y cu~Z despu~s, 

¿s-t? 

As- Yo sé, con Za canción del solecito. 

M - Bueno, can~amos todos juntos para no equivocarnosJ ¿s1:? 
As, M - {a coro cantamos) 

Ven solecito 

oaliéntame un ratito 

por hoy y por mañana 

y por toda Za semana 

(Contamos con los dedos de Za mano) 

Lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes, BfÍ?ado y domingo. 

M - Cuántos d-Cas son por todos? 

As- 5 d-Cas 

M - No, cuenten bien son 7, pero 5 venimos a Za escue Za y 2 
d~as descansamos (separamos en 2 conjuntos~, entonces qué 
número de ara es hoy y cómo se llama? 

Ao- .Yo no sé. 

M - Es el número 2 de Za semana y se llama martes 

¿Cuántos d1:as nos faltan pa-ra venir a Za escuela? 
Ao- 5 

M - No, acuérdense son 5., pero ya pasaron 2., entonces~ nos qu~ 
dan miéraolef!., jueves y viernes., 3 d-ías y sá.bado y domingo., 

2 d~as que descansamos. 

M - Vamos a anotar en el pizarrón qué d~a es hoy para que no -
se nos olvide. 



REGISTRO DE CLASE 

DIA: Miércoles 13 de Septiembre de 1995 

Iniciamos como el d~a anterior con el saludo y el coro del 
solecito. (reaordamos el número de d-Cas Y lo anotamos en el pi
zarrón el d-t:a de hoy). Pasamos a otra actividad: la de aseo. 

M - ¿Quiénes se bañaron hoy? 

Aa- Levantan Za mano y gritan al mismo tiempo. Yo., yo. 
M - Bueno., los que no se bañaron vamos a bañarnos de a mentiri 

tas., _·¿;,si'? 

Ao- Io si' 

Aa- Sin agua y jabón. 

M - Bueno., sin agua ni jabón vamos a imaginar que s~ los tene-
mos y nos vamos a bañar., jlistos! 

As- S-t:., yo ya. 

M - Qué tenemos que hacer primero para podernos bañar? 
Aa- Bañarnos. 

M - S1:'., bueno pero con ropa? 

As- No. 

M - No., verc?ad?.., nos metemos a Za regadera sin ropa., primero -
nos mojamos todo el cuerpo (cantamos el coro de Zas goti -
tas de agua) 

M - Ahora a ponernos el shampoo en el pelo mojado y hacemos m~ 
cha espuma y luego nos frotamos el cuerpo con el jab~n y -
el estropajo. 

Ao- Mi mamá me baña. 

M - Muy bie~, pero hay que ir aprendiendo a bañarnos solitos. 
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Aa- Yo me baño so Zita. 

M - Muy bien_, listo~_, nos metemos ál agua y se cae con eZ agua 
el jab~n y eZ shampoo y ya estamos limpiecitos_, qué vamos 
a hacer ahora? 

Ao- Peinarnos. 

Aa- No_, vestirnos 
[ 

M - Muy bien_, vestirnos primero_, qué nos ponemos primero? 
Ao- Los zapatos. 

Ao- Las to bi Z le:,:,as 

M - Muy bien_, pero a ver_, f-l'_jense bien., qué nos ponemos primero_, 
acuéx>dense bien. 

Aa- La toalla. 

M- - Bueno"' con Za toal Za nos secamos_, pero luego q¡ué hacemos? 
Ao- Ponernos los pantalones. 

M - Muy bien_, peX'o abajo de los pantalone·s o el vestido de Zas 
niñas_, qué nos ponemos? 

Aa- Ya sé_, Zas ahones. 

M - Muy bien_, los chones_, Zas truzas los niños y Zas pantale 
tas Zas niñas,; bien_, y luego qué sigue_, ya que nos vesti -
mas? 

Ao- A ponernos crema. 

Aa- Peinarnos eon eZ aepiZlo. 

M - Muy bienJ y luego qué sigue? 

Ao- Comemos. 

M - Muy bienJ desayunamos para poder venirnos al Jard~n~ pero 
después de desayunar qu~ debemos haaer? 

Ao- Ir a Za eseueZa. 
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M - S~.., pero, debemos lavarnos los dientes despu~s de comer 

para que no se nos piquen Zos dientes, verdad?. Muy bie~, 
vamos a "l'eaordar todo lo que hicimos hasta llegar al Jar -
d-in hoy. 

M - Primero, qu~ hicimos? 

Ao- Nos bañamos. 

Aa- Nos cambiamos 

M - Muy bien:, qué más? 

Ao- Comimos. 

M - Bien, desayunamos~ qué más? 
Ao- Nos lav~~os los dientes (canta la canciQn de lavarse los -

dientes:, y a coro cantamos alumnos y maestro). 
M - Muy bien, y por aZtimo, qué hicimos? 
Ao- Ir a Za escuela. 

M - Muy bien, se acordaron de todo lo que hicimos hoy antes de 
Z._legar al Jard'&n?, ¿cuántas cosas?, ¿cinao cosas verdad? 
Bañarnos 

Vestirnos 

Desayunar 

Lavarnos los dientes y 

Venir a la escuela. Muy bien, vamos a darnos una porra po~ 
que somos muy trabajadores. 
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1.4 Referencias Contextuales 

CONTEXTO SOCIAL 

Ei Jard-itt de Niños se encuentra ubicado en una zona de re
cursos medio altos., en Za que los padres en su mayor~a son pro
fesionistas y Zas madres de familia por lo menos un 50% de ellas 
trabajan., por lo que a las juntas de Padres es poca Za asisten
cia que se dá., a pesar de ello., se presentan en una que otra 
ocasión a preguntar por el avance de sus hijos. 

Existen alrededor del Jard~n muchas obras de casa habita -
ción en v-ias de construcción. 

Cuenta con pocos negocios a su alrededo~., pues se estable
cen por el rumbo dos veces a la seman~~ martes y jueves~ el 
tianguis amhillante., además de que les queda muy ceroanos los su 
permecados comerciales de SANS., Aurrerá., Price Cl-ub., Mega Neroa 
do, Comercial Mexicana, etc. 

Al constituirse la asociación de padres de familia y mesa 
direct-iva, se empezaron a notar cambios en e Z Jard-ín.3 los pá -
dres se han organizado para aportar benefi.cios al Jard-ín y cons 
tantemente se reúnen para verificar prioridades y necesidades -
básicas de la escuela. 

Las vocales de cada grupo se han encargado de recoger las 
aportacionés volv~tarias de los padres de familia y preguntar a 
Zas educadoras las necesidades que cada grupo tenemos y después 
se reúnen para verificar cuáles se pueden sufragar primeramente 
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obteniéndose resuZ-tados que poco -a poco estamos evidenciando 
las educadoras- aon el equipamiento de mobiZ.ia:t'io y mate:t>iaZ di
d~ctico deZ que antes no se dispon~a. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

EZ- Jard~n de Niños en eZ- que laboro e$ de organización in
completa; cuenta con 4 grupos. Un 3er. grado., un 1er. grado y -
dos 2° grados., el nA" y el "B"., la directora y una auxiliar de 
intendencia.,en total s·omos 6 miembros los que integramos el pe~ 
sonal docente. 

Es nuestro Jard~n el centro de reunión de las inspectoras 
del sector 03., al cual pertenece nuestra zona 071. Debo acla:t>ar 
que yo soy de nuevo ingreso al Jar4~n y que mis compañeras ya -
tienen laborando Baños juntas. 

Además contamos con Za maestra de mdsica que nos visita 
dos veces a Za semana (martes y jueves) y que también es de nue 
va ingreso~ igualmente Za maestra de Educación F~sica que nos -
acompaña los viernes. 

La re Zaeión con zo·s padres de familia se ha llevado a cabo 
de manera cor~iaZ y favorabl~~ pues se nota que cooperan con de 
sinterés y se preocupan por Zas necesidades del Jard~n~ además 
están trabajando coordinadamente con iducadoras y directivo~~ -
se han organizado par.a Za adquisición del material didáctico 
que se solicita y se hace lo posible para proporcionarlo pronto~ 
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de esta manera a mi aula se le ha dotado de material y que cuan 
do es poco y no suficient~~ s~ se cuenta ya con variedad ya que 
empezamos pr~cticamente sin nada. 

En lo que ha deca:Cdo el ánimo es en Zas juntas que se pro
graman tanto para información generáZ como para informe de apo~ 
tación voluntaria~ pues asisten muy pocos padres de familia. 

A pesar de Za poca asistencia se informan de los asuntos -
ya sea con las mismas personas que s~ asistieron o se presentan 
al siguiente d~a a preguntar~ disculpándose por su falta pues -
la mayor~a son madres trabajadoras. 

Por lo tanto~ se ha sentido la buena coordinación entre p~ 
dres~ directiva y educadoras y el trabajo tanto educativo como 
de mantenimiento y de organizaci6n del plantelJ han marchado de 
manera adecuada. 

CONTEXTO GRUPAL 

El tr,,abajo gr,,upal al p:t>incipio del ciclo escolar se e.staba 
llevando de manera poco or,,ganizada debido al siguiente motivo: 
como grupo de nueva creaci~n éste empezó conformado por 6 niños 
solcanenteJ dos de estos niños eran mujeres y los otros cuatro -
eran hombresJ conforme pasó el tiempo se fueron integrando al -
grupo nuevos alumnos y finalmente niños de 2o. "A 11 y lo.J- quizá 
esto tenga que ver con eZ modo de adaptaci~n e integración deZ 
flrupo aZ ~rabajo deZ Jard-t:n.. 15 O 4 2 2 
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Para comenzar el encuadre grupal se tuvo que recordar y 

reorganiz_czr en varias ocasiones ya que se iban integrando al 
gz-,upo poco a poco nuevos alumnos. hasta completa-:t1 un total de 26 
alumnos, 19 son hombres y? son mujere~~ ha sido difrcil el po
nernos de acuerdo para Za realización y organización de Zas ac
tividades del proyecto, por ello pocas veces hemos logrado rea
lizar Zas actividades de Za manera como se hab~a planeado ini -
cialmente. 

Los alumnos mantienen Za atenoió_n poy, muy poco tiempo, pues 
el grupo cuenta con 5 alumnos inquietos y juguetones y son los 
que provocan Za desviación de Za atención grupal, por ello se -
les han asignado comisiones en e Z -grupo como el repa-z,to de mate 
rial para todos sus compañero~J el acomodo del material de las 
áreasJ pero ha dado poco resultadoJ además se levantan constan
temente de sus lugares y se sientan en cualquiera que encuent:ra:n 
vac~oJ lo que provoca que los demás estén peleando por su sill~ 
ta o lugar que hab~an escogid~ a pesar de que existe mobiliario 
suficiente y necesario en el salón. Como es un grupo de nueva -
creación el aula carece de material variado y necesarioJ por -
lo que esto aunado a las caracter~sticas del grupo hacen que 
pronto se disperse la atención pues no todos llevan el material 
necesario para Zas actividades y en el salón no se cuenta con -
los recur.sos para poder sufragar esas carencias. Por tal motivo 
se necesita motivar bastante a Zas padres de familia para que -
comprendan Za situación y cwnplan con los materiales encargados 
ya que sin ~stos no se pueden realizar Zas actividadesJ sin em-
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bargq, cuando la situación se ha presentado se le ha dado solu
ci~n poniendo a trabajar a varios niños en equipos, ayudando a 
los niños que son más distra~dos por los que muestran un poco -

más de interés en Zas situaciones que se están manejando en el 
sal~n y sobre todo insistir con los padres de familia y direct~ 
vos para que se dote al grupo de materiales atractivos para los 
niños y se despierte Za creatividad y nuevas alternativas para 
hacer las actividades surgidas en el transcurso del proyecto. 

1.- La Práctica Docente de las Matemáticas en Preescolar 

De acuerdo a preguntas planteadas a mis compañeras educado 
ras, me d~ cuenta que, coincidimos en que es necesario manejar 
actividades c·oncPetas y vivenciales que Z-e proporcionen aZ- niño 
alg~n significado o e$periencia interesante para su edadJ por -
esoJ es importante conocer los intereses de las niños con los 
cuales trabajamos. 

Coincidimos también en que el manejo de materiales concre
tos son los que mejor funcionan cuando se quiere poner en pr~c
tica Z.as nociones matemií,ticas m~s e Z.ementaZ.e s y que podemos ma
nejar en cual.quier momento tanto eZ- material. del aula como el -
que tengamos disponible fuera de ella como puede ser: piedrita~ 
hojasJ paZ.itosJ etc. 3 cuando se trata de poner en pr~ctica el -
conteo o para distinguir caracter~sticas de Z.os objetos. 

En cuanto a los niños de tercer grado como ya tienen m~s -
e$periencias en el manejo de es~as actividades se l~s faaiZi~a 



26 

más e i distinguir cie!"tas caracter~sticaf:! J diferencias y seme -
janzas de los objetos y que los de segundo grado se interesan 
bastante cuando se "les proporciona Za opo:r>tunidad de Z.ZevaPZas 
a caboJ se dejan llevar primero poX' sus compañeros m~s grandesJ 
despu~s de varias experiencias el niño de segundo puede por s~ 
solo manejar esas relaciones e intenta contar con más cuidado -
haciendo coincidir en ocasiones Za cantidad con los objetos que 
está manipulando sin llegaz, todav~a a Za representación simbóZi 
ca~ pero sr~ hace el intento de escribir el s~mbolo que él con
sidera necesario pues ya le da cierta utilidad a los nú,~eros. 
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LA PRACTICA DOCENTE DE LAS MATEMATICAS. 

Preguntas: 

Eduoadora Mary Carmen 

¿Qué actividades haces para enseñar el n~mero al niño? 

- Identificax> Za fecha 

- Contar Zas letras que lleva una palabra. 
- Observar cuántas letras se repiten en esa palabra. 
- Ritmos marcados~ pies~ palmadas~ etc. 
- Separar palabras de coros por s~Zabas con palmadas. 
- ClasificaP. 

- Agrupar por un cierto criterio. 

¿Qué actividades has notado que te funcionan mejor para enseñar 
les los números? 

- En cualquiera que lleve manipulación de objetos reales. 

¿Cómo te das cuenta que el niño asimiló la noción de número? 

- En los diálogos donde el niño observa y comenta espontá
neamente la cantidad de ese algo sin que se le haya pedi 
do. 



Edueadora: Esther Araceli. 

¿Qué actividades realizas para enseñar el número al niño? 

Por medio de conjunto?~ representa.EZos gr~ficamente y 
luego contarlos. 
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- Contar objetos haciendo corresponder el nV.mero con el ob 
jeto. 

¿Qué actividades has notado que te funcionan mejor para enseñar 
los números? 

- El de los conjuntos utilizando el conteo. 

¿Cómo te das cuenta que el niño asimiló Za noción de número? 
- Porque establece cantidades utilizando el conteo. 
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Eduaadora: Virginia Peña. 

¿Qué actividades realizas para enseñar eZ- número al niño? 

- Clasifiaar 

- Contar los d~as de la semana 

- Contar euántos niños vinieron~ cuántos trajeron la tarea. 
- Hacer conjuntos 

- Mar,car X'itmos 

- Contar cuántos niños vinieron de un ca.lar~ etc. 

¿Qué actividades has notado que te funcionan mejor para enseñar 
los ntl.meros? 

En las aatividades que se manejan con materiales de aoue~ 
do al número que se est~ viendo por ejemplo: 3 y poner 3 
naranjas o 3 lápices~ etc.~ y que los manipulen. 

¿Cómo te das cuenta que el niño asimiló Za noaión de número? 

- En algunas actividades cuando clasificamos o formamos 
conjuntos o simplemente cuando pegamos algunos trabajos 
y los niños dicen son tantos. 



C A P I T U L O II 

MARCO TEORICO 
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2.1. E: Desarrollo del Niño Preescolar. 

51 niño es una unidad indisoLuble constituida por aspectos 

distin~os que pueden o no representar diferentes grados de des~ 
rrollo, de acuerdo con sus propias condiciones f~si~as, psicoli 

gicas? Zas influencias que haya recibido del medio ambiente. -

As-í lo que somos como adultos ha sido constituido a partiI' de -

determinantes económicos, poZrticos, sociales y culturales del 
grupo, c!ase y sociedad en la que nacemos y en la ~V-e nos desa-
rrolZa::-:os. 

~-= vida del niño se vuelve un complejo tejida le relacio 
nes, pensamientos, saberes, haceres, sentimientos, emociones, -

estaCoc de ánimo y afectos. Por ello en sus progresQs se encue~ 
tran en-:;peme.zcla.dos elementos deí desarrollo., que matizan sus po
sibili¿ades de aprendizaje de la lógica-matemática de las rela

ciones espacio-temporales 3 de la lengua
3 es decir mediante este 

proceso se facilitará o no el acceso del niño a Zos diferentes 
mundos simbólicos. 

Las operaciones Zógico-matemátieas antes de ser aetivida -
des puramente inteZectuales requieren de una preparación previa 
y el manejo de diversos antecedentes para su logre., requieren -
del pr¿escolar la construcci6n de estructuras internas 11Las es
tructu~as mentaleS son estructuras de acciones cumplidas o en -

exteriorizadas en mo1Jimiento o interiorizadas en pen-

samientO ... en el conjun~o de las acciones que constituyen una 
condue~a., algunas se objetivan en comportamientos observables., 
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pero otras sigu.en siendo inaccesibZeS •.. una acción interioriza 
da consiste en coordinar entre sC cierto n~mero de esquemas de 
acción. 

11La estructura elemental del aonoeimiento es el esquema. -
El esquema de acci~n no es necesariamente una representación. -
Es un movimiento interior~ una estructura potencial de acción -
tal~ que se desarrollará seg~n formas semejantes a Zas que han 
tomado las acciones anteriormente organizadas en circunstancias 
análogas. En cuanto lo permite el desarrollo y cuando lo exigen 
las circunstancias~ estos esquemas pueden constituir el objeto 
de la representación~ en forma de esquemas intuitivos correspo~ 
dientes a estructuras de acción ejecutadas en pensamiento ... a 
papt{r de esquemas elementales pueden organizarse estructuras -
mentales que corresponden a los diversos dominios en _ que se 
ejerce Za inteligencia~ ~stas se sitúan en diferentes niveles -
de funcionamiento de Zas conductas según el contendido esté pr~ 
sente como en Za percepción o ausente pero re-creado como en Za 
actividad simbólica o imaginaria~ s~ntesis intelectual cuando -
se trata de conceptos. 

Cuando se habla de estructuras no se trata de abstraacio -
nes invocadas s~Zo para Zas necesidades de explicación. Se obj~ 
tivan a través de la diversidad de formas que los comportamien
tos correspondientes pueden tomar y dependen de Za posibilidad 3 

para un conjunto de v~as nerviosas establecidas en la corteza -
cerebral~ de restablecerse y transformarse cuando Zas circuns -
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tancias se z,eprodua..en o renuevan 11 (1) 

La construcci6n de dichas estPucturas y el .manejo de ciey,tas nociones son ante todo~ producto de Za acci~n y relación con los objetos y Sujetos con los que el niño tiene contacto en el mundo y que a partir de una reflexión le permiten adquiz,ir -Zas nociones fundamentales para posteriormente llegar al conceE to de número~ 

Desde esta perspec~iva como antecedente a Za preparación -de las operaciones lógico-matemáticas se considera a Za psicom~ tricidad como un aspecto de gran importancia a tz,avés del cual e Z niño manifiesta la actividad intePna de su pensamiento median te la participaci~n corpoz,al~ La acción f~sica o motriz lleva a teneP nuevas experiencias con el mundo~ en Zas que su cuerpo es eZ intermediario, entre lo que Za persona percibe y entre lo que expresa como resultado de sus vivencias. 

La psicomotricidad desempeña una función importante en eZ desarrollo del niño, descubriendo Zas habilidades f~sicas y el control paulatino de su cuerpo, uniéndose a través de Za acción 3 aspectos: el sentir, el pensar y el actuar del sujeto, logra~ do Za construcción de su esquema corporal (capacidad del indivi duo para estructurar una imagen interior, afectiva y emocional de si: mismo). 

(1) NOT Louis, Las Pedagog-tas de.7,,, Conocimiento. Sep. 198?, Sevilla 236,237 y 238 p.f. consultadas. 
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11Esto refleja Zas idea?., lo.s sentimiento?., lG; interioriza

ción que el niño hace de sus expez,ienoias mediante. su cueX>po y 
Zas relaciones que establece con el medio. Aunado a ello el ni
ño estructura su orientación espacio temporal porque Zas accio
nes que establece en diver-sas circunstancias Ze brindan experie'!!_ 

aias de apropiaci~n del espacio f~sico y de los objetos que en 
él se encuentran., de la misma manera descubre elementos que le 
permiten 11guardar 11

., '
1aontener 11 o 11recuperar" e:i:periencias pla -

aenteras., esta estructuración comienza por Za v~a corporal y 

Zas sensaciones obtenidas de Za acción.:. al respecto Pierpe Va -
yer señala: 11En efecto Zas nociones que sirven de base a Zas ma 
~emáticas; es decir a las nociones más, menos, tanto, igual, al 
guno, ninguno ... no pueden ser creadas más que por la acción 

global del niño evolucionando en el mundo de los objetos, esta~ 
do esta acción relacionada progresivamente con el vocabulario, 
significación y representación grá.fiaan (2). 

Abordar la const·rucaión de las noaiones Z-ó_gico-matemáticas 
es remitirse a un proceso largo y complejo que implica elaborar 

relaciones sign,ificativas e ir atribuyendo propiedades a los ob 
jetos; establecer parámetros de comparaci~n, estructurar paula
tinamente grupos a los que pertenecen los objetos y sujetos, 

dar ordenamiento lógico y establecer correspondencias, entre 

otros. 

(2) VAYEB~ Pierre. EZ n~no frente al mund~, España~ Cient~fico Médica 197?, p~g. 163 



55 

En e i niño preesco la;r., las nociones 7.,~gico-matemi1:tioas fu'!I:.. 
damentales que va construy~ndo .son: Za clasificaci~~., la seria
ció_n y la aonservació_n de 1'Zúmero. 

rrLa. clasificación constituye una serie de relaeiones menta 
les en funció_n de Zas cuales los objetos se reúnen po:r> semejan
zas., se sep<a>an por diferencias., se define la pertenencia del -
objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. 

En suma., las relaciones que se establecen son las semejan
zas., diferencia$ e inc-lusión" (3) 

En el preescolar la necesidad de clasificación surge como 
-~ ltado de la interacción con los objetas y su re laeión con -

e Z, e .;~cio ~ Cuando e Z. niño ha vivido plenamente en contacto con 
los elementos que le rodean y se ha apropiado de ellos mediante 
el juego~ busaa el orden~ establece una Z6gica para organizar -
todo aquello que se encuentra a su alcance~ para acomodarlo de 
acuerdo con ariterios que él mismo se maraa o que le son indiaa 
dos del exterior. 

La s~riaaión consiste en realizar un ordenamiento sucesivo 
.:J,z acuer-do con Zas caracter-isticas de los objetos o presentación 
de hechos esiableciendo una secuencia creciente o decreciente. 
Los niños preescolares llegan a realizar estas operaciones a 
partir d8Z contaato con Zas objetosj gustan aZineaT>Zos en una -
sola dirección~ inicialmente agrupan Zas objetos sin emplear Za 

(3) SEP. P.EP. 198;~ Libro 1 pá_g. 31. 
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Zó_gica y posteriormente buscan el _equilibJ:>iq., ei .orden en el es 
pacio., lo cual Zo.s l~e.va a oz,ganiz.arlos por tamaño~., groso~., ·co 
Zar.:, etc .. ., en forma creciente o dec!'eciente. 

Por últimq., Za conservación de n~merq., tema de mi propues
ta se refiere a Za posibilidad de que el niño establezca Za 
equivalencia numérica entre dos grupos de elementos., es decir -
un elemento de un grupo corresponda a uno igual o parecido de -
otro grupo. Estas nociones son la base para la comprensión de -
la representación numérica. 

EZ niño preescolar accede a estas operaciones lógicas como 
resultado de Za comparación., de Za agrupación de objetos entre 
un grupo y otro., e Z niño observa y comprueba que cada uno de los 
elementos que ~z ha colocado permanece en su lugar y guarda re
lación con Zas demás~ La experiencia directa de relación con 
Zas otros, eZ involucrarse totalmente (ps-Cquica y coPporaZment;e} 
Ze permiten aZ niño en un inicio disponer de los objetos, mani
pularlos y distribuirlos en el espacio, para posteriormente co~ 
vencerse de que el n-úmero de e Zementos ca locadas en cier>to lu -
gar se conserva invariable, a pesar de que su distribución se -
modifique. 

El número y las operaciones sobre los números. 

En el Jard~n de Niños se enseña Za correspondencia, de tér 
mino a términq, entre dos conjuntos y su !"elación "tener el mi!!_ 
mo númezoo cardinaV', su transitividad y su !"econocimiento como 
relación de equivalencia. Se e~ita a toda costa caer en los me-
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eanismos de Za numeración (enumerar). Pues los mecanismos de 
enwnerar entz,añan e z. pe li_gro de estanaar el _proceso didáctico y 
Za noción de númer>o necesita· ·una lenta organización intuitiva. 

La enumeración o nwneración de objetos tienen una profunda 
significaci~n puesto que es la apZicaci~n del conjunto de los -
números en el conjunto de objetos numerados; y por otra parte -
cont:t>ibuye a habituar al niño a poner en orden los objetos que 
componen los conjuntos. 

':os expePimentos ¿¡_e Piaget demuestran que en el intercam -
contra uno con nwneración~ no basta unir la numeración 

a Z JUesta en correspondencia para lograr concebir el número -
cardinal de un conjunto. 

La nwneració_n deja subsistir durante mucho tiempo una in -
distinción entre Za función ordinal y Za función cardinal del -
número: cinco represe~ta el quinto número deZ enunciado y se 
aplica más al objeto que lo hace aparecer que al conjunto de 
los objetos de que consta la coZecció,n., 

Una de las condiciones de la concepci~n del nV.mero precis~ 
·e su permanencia a través de la diversidad de formas espa -
:es de los conjuntos a los que se aplica, la intuición de nú 

mero está en el sujeto y no en el objeto. 

Entre las edades de 2 y 5 años, el niño logra espontá_nea -
mente el conocimiento de los cuatro o cinco primeros números. -
Es un conocimiento independiente ·de toda sistema-tizació7:, cada 
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número es conocido por s~ mismo y _es reconocido a través de Za 
captació_n peraeptiva del conjunto a que se ap Zi,aa como una ca -
racterrtica de ese conjunto. En este conocimient~~ eZ que va a 
servir de intuici~n fund~~ental para Za construcción de número. 

Piaget demuestra que~ cuando interviene Za construcción 
del número es una s~ntesis efectuada por el sujeto y consiste -
en combina'Y' Za inclusión (3 está ·incZuV.do en 4) .,y la seriación 
en el espacio (3 es más pequeño que 4) y en el tiempo (3 es an
tes que 4). El número se constituye as~ en conexión con estos -
dos agrupamientos ya constituidos que son Za seriación y Za in
clusión. 

Ciertamente los números son producto de la cultura., y Za 
sociedad los pone a disposición del niño pero para él son s~mbo 
los globales~ es decir de un solo contenido e implican lo figu
rativoJ el paso a lo operativo supone la construcción activa 
por el individuo~ de tal suerte que el número no es un objeto -
transmisible: es el sujeto eZ que debe construirlo. 

2.2. Diversas aportaciones en las distintas esferas del Desarro 
Uo deZ Niño 

JJ.fectivci. 

Cognoscitiva 

Social 

Motora 

El desarrollo del niño es un proceso temporal~ todo desa -
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Es necesario hacer una distinción entre dos aspectos del -desarrollo intelectual del niño: el aspecto psicosocial., es decir, lo que el niño aprende desde fuera, lo que le enseñan en -Za escuela o en la familia; y el desarrollo espontáneo., que es ~p~ollo de la inteligencia propiamente dicha~ lo que el -1ne que descubrir por s~ mismo lo que no se le puede enseñar, y esto es lo que toma tiempo. 

Hay un orden de sucesi~n que implica tiempo para Za organi zación de Zas experiencias. El orden de sucesi6n en el desarrollo es siempx>e el mismo, sin embax,goJ pue.de habex> diferencias en la ve Zocidad o duración de éste~ lo que depende:r>á de Za interac ci6n entre cuatro factores: 

1.- La herenc~a o Za maduración interna: factor insuficiente -dado que es indisoluble de los efectos del apre'ndiza;je o -Za e:x;periencia. 

2.- La experiencia: es necesario que el niño actúe sobre Zos -objetos los modifique, los organice, los transforme, para que su pensamiento se organice en forma l~gica. 
3.- La educación, la transmisión social: factor determinante -pero insuficiente, dado que para que el niño comprenda el pensamiento del adulto y sea posible que el adulto le trans 
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mita Zo que sab(!, es neeesario que e7,, niño desarrolle. fo:r-
mas de pensamiento que le permitan entender lp que se le -
qui.ere enseñar. 

4.- La equilibraaión~ desde el momento en que se invocan tres 
factores se hace evidente la necesidad de qUe se equilibren 
entre s-1:. Dice .Piaget: rrun descubrimiento, una noción nue
va.:, una afirmación debe equilibrarse con las otras, se re
quiere todo un juego de regulaciones y compensaciones para 
llegar a la coherencia. Y concluye: el equilibrio toma su 
tiempo.:, se entiende, pero la equilibración puede ser más o 
menos rápida, sin embargo esta aceleración no podrá seguir 
aumentando indefinidamente.:, ya que no tiene ninguna venta
ja en el intento de acelerar eZ desarrollo del niño más 
allá de sus l~mites. El equilibrio toma su tiempo y este -
tiempo cada uno Zo dosifica·a su manera. 

Si el ambiente del niño es muy din~mieo intelectualmente o 
muy pobre en est-Cmulos y opoz,tunidades para desarrollarse~ ha -
brá diferencias en los momentos en que los niños alcancen Zos -
distintos niveles de desarrollo. 

Eay que dejar al niño en libertad para que e·xpZore su mun
do~ para que juegue~ para que ensaye todo tipo de relaciones s~ 
ciales~ para que haga preguntas~ para que satisfaga su curiosi
dad y su necesidad de encontrar coherencia en sus explicaciones. 

Nadie puede saber qu~ es lo que el niño no sabe y qué es -
lo que en un momento dado él __ necesita saber o e::cpZ.icarse;· jsólo 
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lo sabe el propio niño!. Demasiadas intervenciones aduZt,as co -
rren el :r-iesgo de defo_rmar esta bú,squeda. 

A Z niño deben procurqrse Ze -e.uanto antes mejor- Zas opozit!!:_ 
nidades para que desarrolle aZ m~zimo sus capacidade~, as~ como un ambiente interesante, lleno de objetos, personas e ideas, 
donde el niño sin presiones, encuentre lo que busca. 

Las formas de estimular el desarrollo del niño y los dis -
tintos factores que contribuyen a dicho desarrollo son: Za esti mulación afectiva, Za experiencia, y sus distintas clases, la -
integración social, el lenguaje y el desarrollo motor. 

!esarrollo afeetivo: 

:raque los niños puedan beneficiarse de Zas distintas 
de estrmulos a su alcance y se atrevan a actuar, deben -

e;:;perimenta:r> una sensación de confianza y de seguridad emocio -
nal. El contacto con ot:r>os seres humanos~ las caricias, los mi
mos y la consistencia en Zas relaciones entre padres e hijos 
son indispensables. 

La aprobaci6n y el inter~s de los dem~s en lo que el niño 
ace~ es importante y contribuye a desarrollar la confianza del 
·f.,ño en su propia habilidad para resolver probZ.emas, confianza 

:. ue es importante para su de sarro Zlo inte Zectual. 

La adecuada evolución de Za afectividad durante los prime
ros años de vida del niño es trascendental para el posterior de 
sarrollo personal del individuo. 
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?cdr~=n reducirse a cinco per~odos cri:_ticos que sufre el -

niño en e: ?lana afectivo. 

Primero: á~rante el nacimiento con eZ cambio de un ambiente in-
~rauterino a otro, produciendo en el recién nacido un 
;;rauma definitivo. 

Seq,,,/,.ndo: es e Z destete a paPti:t:' de Z cual se produee un distan -
~~amiento entre la madre y el niño. 

Tercero:~~ ~orno a los tres años se produce ur. acontecimiento 
::e gran impoz,tancia en Za vida del. niño,, de cuyo dese!!:_ 
Z~ce va a depender en gran parte la direccionalidad 

Cuarto: 

Quinto: 

q~e va a tomar la personalidad del niñc,, el (complejo 
é.e Edipo en los niños el de Electra en las niñas). 

ia entrada en con-t?:t.cto con las demás personas de la so 
eiedad, fuera del ambiente~domés~ico. 

? por último él durante Za-adolescencia va a aparecer 
una serie de cambios que traerán apa~ejados tanto los 
fisio Zógicos como Zas psico Zógicos y de cuya superación 
dependerá eZ posterior desarroZZo deZ individuo. 

:a forma como se favorece eZ desarrollo a:ectivo deZ niño 
no deJen.:;,e de actividades espe~~ficas sino de Z me.reo de re lacio 
nes Í:.-:A.manas dentl'o de Z aula y en general, en e Z ~rardí:n de Niños. 

?or Za tanto es importante, apoyar al niño~ brindarle cari ño~ eamp1:ensión y respeto~ fae::ores que le permitirán una esta-
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bi lidad emocional que sustenten sus adquisiciones e;-;· los otros 
planos (cognosaitivo, fi:sico, social). 

Ese respeto al cual el niño tiene dereoho, se ~asa princi
palmente en la comprensión y conocimiento de sus ca?acidades y 
limitaciones, de sus caracter~s~icas como persona ~~e siente, -
piensa y desea al igual que otro, lo que lo hace merecedor de -
una atención personal en el marco de trabajo colee~~~º-

Es importante tener en cuenta que el proceso ~e socializa
ción avanza paulatinamente desde la heteronom~a, a:~ autonom~a, 
tanto intelectual como emocionaL~ente; del egocent~ismo hacia -
la descentración y de la pertenencia al grupo fami1i=r a la in
corporación de grupos de pertenencia cada vez mayo~es (grupo~ -
escuela, comunidad). 

Otro factor de desarrollo del niño lo constitu?e la e:;,;pe -
riencia: el conocimiento proviene de la experiencia, si conside 
ramos que hay tres tipos de e:;,;perienaias y consider,z.mos el pa -
pel activo que juega el niño en la produaci6n de laa mismas. 

1.- La experiencia f~sica y la estimulaaión sensorial~ entre -
más est~mulos recibe el niño~ más posibilidades tendrá de 
establecer conexione~ entre las células de su cerebro. De 
ah-!: la importancia de que los niño;:; reciban una amplia ga
ma de sensaciones: objetos diversos para jugar~ manipular~ 
observar~ chupax> y ·.tirar~ cualquier objeto puede esi;imular 
Za curiosidad del niño~ una de las grandes conquistas de -
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Zas pequeños es apre.nder. a m.anipuZar objetos y Zos aduZt_os 
son Zas z,esponsabZes de proporc.ionar "/,o_s que sean intere -
santes y _apropiados estableciendo Z4s condiciones para que 
los niñOs puedan libremente alcanza~~ atrapar y ~anipular
Zos~ 

Una vez qu·e e Z niño se pone a e:cp Zorar algo hay que dejar 
que Za gu-i:e la curiosidad y que libremente manipule hasta que-" 
encuentre lo que busca~ sin retos ni presiones~ cuidándonos de 
no interrv..mpirlo cuando está absorto en Za actividad. De Za ex
periencia f-i:sica proviene nuestro conocimiento acerca de Zas 
cualidades del mundo en que vivimos y dicha experiencia no es -
otra cosa que poner nuestros sentidos en contacto directo con -
Zas cosas y no es posible que este conocimiento se transmita 
verbalmente. 

b) Desarrollo cognoscitivo. 

La experiencia lógiao matemática: Piaget y Vigotsky demos
traron que el pensamiento lógico se desarrolla poco a poco, or
ganizando las cosas, el niño organiza su pensamiento. Aunque 
nos enfrentemos a un mundo de una enorme complejidad y diversi
dad somos capaces de alcanzar un grado de comprensión y de adaR 
tación, porque somos capaces de generalizar y simplificar nues
tras experiencias, a través de tres operaciones básicas: clasi
ficar, ordenar y contar. 

Al clasificar establecemos relaciones~ sem.ejanz.as entre 
las cosas: éste se parece a aqu~l. Al ordenar establecemos rel~ 



45 

ciones ;jerá_rquicas que resaZt_an la,s diferencias_: é_ste es más 

grande o m1s pequeño que aqU~i. Y lq operaci~n de contar nos 

permite. asignar n~eros a las cantidades. El pensamiento ló,gico 

nos permi-te simpli.ficar nuestras. e:cperiencias y eomunicarlas, -

lo que ser~a imposible sin esta tarea previa de generalización 

o conceptualización. 

El pensamiento matemático se desarrolla, según Piaget, 

cuando el niño actúa sobre la realidad y la transforma o modif~ 

-_s organizando las '::!Osas como el pensamiento se estructura 

?1ismo y es est;ruoturándose a si: mismo, aomo se organizan -
las cosas. Este desarrollo es espontáneo, es decir, se dará nor 

malmente y sin problema si el niño dispone de objetos con los -

que pueda jugar y trabajar y personas con las que pueda interae 

tuar y comunicarse. Cualquier ocasi~n en la que el niño tenga -

la oportunidad de organizar las cosas o de coordinar,se con otros 

constituirá una experiencia lógico-matemática. 

e") ·-:::sarrollo soeial. 

·,.: desarrollo del niño se realiza en un medio sociocuZtu 

que lo condiciona. A los niños hay que enseñarZes los nom 

as de Zas cosas~ de los nÚ!71eros~ la forma convencional de re 

,,esentar Zas palabras aunque "las palabras no tr-ansmiten pasi

._,amente su significado si plantean interrogantes que gu,(_an y -

provocan ·za curiosidad del niño. 

El pensamiento hv.mano s~lo se desarroZZa bajo el influjo -

de otros hombres par-ticu.Zarmente ?,as "que l"lamamos formas Supe -
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riores de 7,. pensa:miento como s.on l4 capacidad de aná_Z.i.sis_ y a-tn
tesis,, la; refl-exió_n inte!.,igent.~,, el juici.o e:rí_tico que no son -

sino re l:aciones sociales interioriz.adas. 

sin lugar a dudas el hombre es producto de Za interaooi~n 

con otros seres humanos,, interacción que no ser~a posible sin -
un buen instrwnento de comunicación. 

La socialización es una parte vital en el proceso de desa

_rrollo de cualquier niño y el juego .contribuye en gran medida 

a este proceso. A los niños de edad preescolar les gusta jugar 

junto a otros niños. A través del juego los niños desarroZZan -

habilidades sociales básicas como son el ponerse de acuerdo y -

el coordinar puntos de vista diferentes al propio,, y finalmente 
aprenden a vivir en sociedad. 

d) Desarrollo motor 

Es un proceso ligado al desarrollo intelectual y afectivo 

del niño. Una buena coordinaci6n de movimientos implica el sen
tido del espacio del tiempo~ y del ritmo~ indispensables para -

Za ejecució_n de cualquier tarea. Aunque Za confianza en s! mis
mo depende de muchos factores~ es obvio que moverse eficiente -
mente se traduce en una sensación de seguridad y bienestar emo
cional. 

Algunos problemas emocionales y de atención en los niños -
pueden resolverse usando eZ movimiento como principal recurso -
terapéutico. Durante Za primera infancia est~ demostrado se de
sarrollan las habilidades motoras básicas del hombre. Un dato -
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importante acerca deZ. desarY'ol-1o. moto~., es que los niños pequ~ 
ños tienen que ser cargadof!., _arT'uir~dof!., paseados~ mecidos y 
mantenidos en contacto cálido e ~ntimo con sus padre~., deben ·es 
taren donde está la gente para que la puedan o~r y Puedan inte 
raetuar con ella., esto contribuye en gran medida en su desarro
llo moto~., además los bebés necesitan libertad para moverse y -
desplazarse., gatear y m«aipular objetos. Gatear hace posible el 
desarrollo del patrón cruzado; es decir., de Za coordinación en
tre el lado derecho y el izquierdo del cuerpo., coordinación que 
prepara al niño para caminar. 

La manipulación de objetos también es de vital importanci~ 
diseño de nuestra mano permite Za manipuZaci6n fina de obje-

to que hace posible que el niño ejecute el desarrollo de -
ta -:rdinación motriz fina, esto es posible si se Ze brinda al 
niño oportunidad de hacer Zas cosas por s~ mismo, como bañar 
se, v.~tirse, comer, dibujar, jugar con cosas pequeñas. 

El desarroZZo de la coordinaci~n motora gruesa: aprender a 
caminar, correr, saltar, echar maromas; es decir, aprender a 
usar Zas músculos grandes del cuerpo, se estimulará con camina
tas y con juegos como el triciclo, la pelota, Za bicicleta, Zas 
~lases de natación por Za extraordinaria coordinación motora 
que desarrollan. 

El juego desarrolla el sentido del tiempo, del espacio, 
del ritmo y desarrolla la coordinaci6n motriz y ayuda a los ni
ños a descubrir si son Zurdos o derechos. 
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· La lateral-i_dad y la ubicació_n espaciaZ. 
Sez.o zurdo o ser derecho está_ v;,olÓJJicame_nta. determinad(!~ -

la naturaleza dota a algunos a ser derechos o aurdos. 

Cuando Zas niños son pequeños utilizan indistintamente am
bas manos~ pero poco a poco descubren que son más hábiles con -
una mano que con Za otra o con un pie que con el otro y graduaf 
mente van abandonando e Z uso de la mano que es más dif-Cci l de -. 
contra Zar hasta que se decidan a usar preferentemente una u otra, 
a es_te p::eoceso se le ZZ-ama LateraZización, es decir, e Z. uso do
minante de un lado del cuerpo. Lateralizarse es un signo de ma
durez motora y es consecuencia de usar las manos para manipular 
objetos, una de Zas consecuencias importantes de este proceso -
es que hace posible que el niño se ubique en el espaaio utili -
zando el propio cuerpo como referencia3 as~ podremos entender -
qu-é está a la izquierda y a la derechá 3 o, arriba y abajo. Sin -
esta referencia no será posible percibir correet~~ente la posi
ción espaaial de-las aosas e inclUsive se tendr~an problemas 
con las matemáticas. También los problemas de percepción visual 
de relaciones espaciales pueden provocar dificultades con las -
matemáticas~ dado que nuestro sistema de escritura matemática -
es posicional. 

Esto traerá como consecuencia que algunos niños inteligen
tes3 pero con problemas para ubicarse en el espacio se hagan b~ 
Zas con las matemáticas. Esto es fácil de remediar entendiendo 
las siguientes relaciones: 
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DESARROLLO MOTOR LATERALIDAD UBICACION ESPACIAL 

Y PERCEPCION VISUAL .DE RELACIONES ESPACIALES 

CORRECTA DE LETRAS Y POSICIONES. 

2.3 Teor~as del Desarrollo 

_ Estadios del Desarrollo según J. Piaget. 

DISCRIMINACION 

La extensión de Zas investigaciones de Piaget excede ampli~ mente a Zas investigaciones anteriores acerca del pensamiento -·z, ya que él po~ medio de experimentos y observaciones, 
º~d~~~ el desarroZzo·cognoscitivo de los niños. 

El pensamiento incluyendo sus aspectos de memoria, se desa 
rrollan gradualmente mediante la interiorización (representaaión 
mental del mundo a través de reeurdos, imágenes, lenguaje o s~m bolos) de Za acción. 

Durante los primeros dieciocho meses de vida, el niño desa 
rrolla y coordina sus acciones y percepciones en esquemas de ac ción organizados, o esquemas sensoriomotores. Inmediatamente 
despu~s aparece el pensamiento si bien representativo~ no es 
aun coneeptuaZ~ eZ niño todavra no puede comprender cómo se fo~ man oZases ni ve Zas relaciones entre ellas pero ve semejanzas 
y agrupa cosas por casualidad o porque significan algo para él. Sus esquemas derivan de sus acciones y sus juicios de sus pro -
pias experiencias~ su pensamiento es egocéntrico~ atribuye vida 
ti :,entimientos a Zas objetos. Se presenta despué,s el pensamien-

intuitivo en el Cual .los juicios dependen de la pereepoi~n~ 
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dicho pensamiento no es reversible. Gradual~ent~, como resui~a
do de sus acoio.'2es 7,o_s niños interioriz.an ideas de clases y _se
ries, cuando esto oCurY'e s.e ha aleanz..ado Z-as operaciones concr.§:. 
tas y son capaces de comprender y _explicar Zas relaciones. entre 
Zas clases y series. Piaget considera que la acci~n en la reali 
dad es- Peemp"7. .. azada por una acción en la imaginación" llamada 
operación. Las operaciones son acciones ima~inadas que no están 
ligadas a Zas posibilidades f~sicas, gran parte del pensamiento 
matemático consiste en acciones mentales simbolizadas por dive~ 
sos signos y figuras. Cuando esto ha ocurrido se produce una 
evolución que permite pasar de Zas operaciones concretas a Zas 
abstractas operaciones formales. 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PERIODOS DEL DESARROLLO 

Piaget distfngue cuatro grandes per~odos en el desarrollo 
de las estructuras cognitivas~ ~ntimamente unidos al desarrollo 
de Za afectividad y de Za socialización del niño. 

EL PRIMER PERIODO 

Llega hasta los 24 mese~~ es el de Za inteligencia senso -
ria-motriz., Zas diversas acciones reflejas son el punto de pa~ 
tida para adquirir nuevos modos de obrar. Sensaciones., percep -
ciones y movimientos propios del niño se organizan en lo que 
Piaget llama uesquemas de aeeió_n 1

'., el niño incorpora los .nuevos 
objetos percibidos a los esquemas ya formados (asimilaci~n) y -
los transforma (acomodaci~n) y se produce un nuevo y doble jue
go de asimilación y acomodaci~n por el Cual el niño se adap~a a 
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su medio. 

Los diversos esquemas. .constituyen· una estT'uctura eognitiva 
cZementaZ durante el- per-(_odo sensori .. omotriz todo Za sentido o -
ercibido se asimilar~ a Za actividad infantil y posteriores 

coordinaciones se fundamentarán en Zas principales categor~as 
de todo conocimiento; categor~a de objeto~ espacio~ tiempo y 
causalidad~ lo que permitirá objetivar el mundo exterior con 
respecto al propio cuerpo. 

Durante este per~odo la inteligencia infantil realiza gra~ 
des progresos: los objetos del medio dejan de ser prolongacio -
nes del yo infantil para pasar a tomar existencia propia~ son -
algo permanente con unas propiedades y productores de determina 
das acciones. Es un conocimiento práctico~ no sabe nada de Zas 
causas de los objetos ni de los porqués de sus conductas. 

PERIODO PREOPERATORIO 

Este se extiende desde los dos años y hasta los seis apro-
-xdamente Za acción todav,[a es un soporte necesario a Za re -

presentació_n~ puede realizar los Z lamados actos "simbólicos". -
Es capaz de integrar un objeto cualquiera en su esquema de ac -
ción como sustituto de otro objeto. Piaget ZZama a estas accio
nes el inicio del simbolismo. La función simbólica tiene un gran 
desarrollo~ por una parte se realiza en forma de actividades Zú 
dicas en las que el niño toma conciencia del _mundo~ al reprodu
cir situaciones vividas Zas asimila a sus esquemas de acción y 
deseos. 
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Para el, niño e 7,, }uevo simbó_l,..ipo. es un medio de adaptación 

tanto inte Ze.atual aomo afe.eti:1).0. •. 

EZ pensamiento deZ _niño es pZenamente subjetivq~ y posee -
un egocentrismo inte Zeetua.Z.~ en este pei>í:_odo e Z niño es incapaz 
de prescindir de su propio punto de vista~ el pensamiento es 
irreversible y en ese sentido es preoperacional. 

La funoión simbólioa nace debido a que Za f:mitación. inte -
riorizada puede ser ya evocada en ausencia de las acciones que 
en un principio crearon las imitaciones~ esto es a lo que Pia -
get llama imitación diferida~ Za cual orea los s~mbolos que el 
niño utiliza para su pensamiento preoonceptuaZ~ se desarrolla -
el preooncepto que es el intermedio entre Za imagen simbólica y 
el concepto propiamen~e dicho. 

Los razonamientos infantiles son sincréticos~ es decir pa
san de Zas premisas ·a Zas conclusiones sin emplear reglas deduc 
tivas o inductivas~ de un salto. 

Piaget establece que Zas caracter~sticas del pensamiento -
egocéntrico de su estructura lógico infantil son: a) precausal~ 
b) no comunicable adecuadamente~ c) sincrético, 

a) PreaausaZ: 

Existe una indiferenaiaei~n entre lo f~sico y lo ps~quieo 
de manera que para el niño Za causa verdadera de un fen~m~ 
no nunca se debe buscaY' en el _rrcómo 11 de su realización f-t'_
sic0~ sino en la intención que est~ en su punto de partida. 
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b) No comunicah7..e. adecuad.amente:. 

E7,. _egocentrismo de i .. _niño. le_ 7,. ~eyó a no integrar .co.nceptu'al_ 

mente los objetos y _he.chas ,en una reiación de causa-efect_o., 

sino simple_mente a yU;it.aponeJ:>lo.s .al, margen de Cual.quier "im 

plicación l~gica. 

e) Sincz,étieo: 

El razonamiento infantil, su lógica no es discursiva_, no -

va de las premisas a Za conclusi6n mediante reglas lógicas_, 

sino que salta de.unas a otras empleando imágenes y analo

g~as, siendo esta incoherencia acompañada de una seguridad 

por parte del niño que Ze evita pensar en demostraciones. 

Otra de Zas caracter~sticas del pensamiento infantil_, es -

que el niño es inconsciente del pensamiento frente a sr mismo_, 

porque el egocentrismo impide Za reflexión~ la conciencia está 

dirigida hacia el exterior y es dif~cil su reflejo al interior. 

La comprensi~n de los conceptos en el sentido abstracto 

aún está fuera del alcance del niño. 

PERIODO OPERACIONAL CONCRETO 

Aparece en torno a los 8 años de edad. Las operaciones con 

cretas son acciones mentales que se van convirtiendo en inter -

nas~ y por las operaciones concretas los datos inmediatos pue -

den reestructurarse en nuevas formas mentales. 

Señala un gran avance en cuanto a la socialización y obje

tivación del pensamiento~ el niño razona ~nieamente sobre lo 
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reaZm.ente dado no se 7.,imi.:ta al, púmu_7,o_ de infor>maci.ones., sino 
que Za_s relc;ciona entre. s.,r.,· y se da paso a Za: autonom.asia al, fi 
naZ de este per~odo. 

PERIODO DE LAS OPERACIOIIES FORMALES 

Piaget atribuye Za máxima importancia en este per~odo aZ -
desarrollo de los procesos cognitivos y a Zas nuevas relaciones 
soci_ales que se establecen. 

La principal caracter~stica de est~ per~odo del pensamien
to es la capacidad de prescindir del contenido concreto para si 
tuca" lo actual en un más amplio esquema de posibilidades. 

Piaget Piensa que hay que tener en cuenta dos factores que 
siempre van unidos: los cambios del pensamiento y Za inserción 
de Za personalidad. Esta etapa corresponde a la adolescencia~ -
etapa en la que todav~a se e~ incapaz de tener en cuenta todas 
las contradicciones de la vida hv.manaJ personal y socialJ la 
confrontaci6n de ideales con Z.a realidad suele ser causa de grG:_!! 
des conflictos y pasajeras perturbaciones afectivas. 

ESTADIOS DEL DESARROLLO SEGU/1 H. WALLON 

Al naaerJla principal caracter~stica del recién nacido es 
la actividad moto!'a refleja. E. Wallon llama a este per,f_odo es
tadio IMPULSIVO PURO. La respuesta motora a los diferentes est~ 
muiosJ los l~mites del primer estadio no son muy precisos. Se -
g~n Wallon no hay un nuevo estadio sino cuando realmente ha pr~ 
valecido un nuevo tipo de conducta. 
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El _segundo estadio es el .EN.0CI0NA_L .earaoteriz.ado CJomo el -

de la simbiosis afect~va que sigue inmediatamente al~ aut~nti
ca simbiosis de la. vida fe_ta?, en la "que el _niño establ,e_ce sus 
primeras relaciones en función de sus necesidades eZementales -
(alimentaei~n~ afecto, Cuidado) cambios que adquieren toda su -
importancia hacia los seis meses. El niño necesita muestras de 
afecto por parte de quienes le rodean, la emoción domina absolu 
tamente las relaciones dei niño con su medio y tiende a compar
tirlas con los adultos. 

EZ tereer estadio Zlamado SENSITIVOMOTOR O SENSORIOMOTOR, 
aparece al final del primer año o al comienzo del segundo, dom~ 
na la "sociabilidad incontinente n, el niño se o-:t>ientará hacia -
intereses objetivos y descubrirá realmente el mundo de los obj~ 
tos. Wallon concede gran importancia a dos aspectos diversos 
del desarrollo~ el andar y la palabra que contribuyen al cambio 
total del mundo infantil. El espacio se transforma por completo 
con las nuevas posibilidades de desplazamiento. En cuanto al 
lenguaje~ supone una organización neuromotora sumamente fina~ -
se convierte en una actividad verdaderamente simb~lica~ Wallon 
define a esta actividad como la capacidad de atribuir a un obj~ 
to su representaci~n. 

El estadio PROYECTIVO~ es el estadio en que la acción~ en 
lugar de ser~ somo será más tarde~ simplemente ejecutante es e~ 
timuladora de la acción mental o de la que Wallon llama concie~ 
cia. El niño sólo. conoce el objeto a través de Su acción sobre 
el mismo. 

150422 
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Mientras dura eZ estadio proyectiv?~ el .niño siente una es 

~ pecie de neoesi.dad de proyectarse en tqs cosas para percibiz,se 
a s-C mismq~ la función m.oto¡,a es el instrumento de Z.q: concien -
cia. Al _empez.ar Su vida propiam-.ente men-ta!.~ e 7., niño ha de tener 
eZ sistema motor a Su entePa y eomplet;a disposició7:~ el aot;o es 
el acompa:aante de Za representaoi~n- El pensamiento es como p~9_ 
yectado al exterior por los movimientos que lo expresan. 

El quinto estadio es el del PERSONALISMO~ el niño llega a 
prescindir de situaciones en que se halla implicado y a recono
cer su propia personalidad como independiente de las situacio -
nes. Llega a Za conciencia del yo~ que nace cuando es capaz de 
tener fo~mada una imagen des~ mismo. El hecho de que el niño -
ti~ne ya auténtica conciencia des~ mismo~ lo da a entender~ 
por primera vez~ el excesiVo grado de sensibilización ante los 
demás~ de verse como lo ven los otros~ asr afirma y extiende 
las consecuencias propias de su afirmación~ este desdoblamiento 
le permitir~ tener conciencia de su propia persónalidad~ ya que 
lo más importante es afirmarse como individuo autónomo. Afirma~ 
se en la oposición o haciendo tonter~as para llamar la atención 
es la reacción más elemental de este nivel~ es de vital impar -
tancia comprender que para el niño significa que ha dejado.de -
confundirse con los dem~s y que desea que los dem~s comprendan 
esto. 

Este importante per~odo para el normal desarrollo de la 
personalidad suele comenzar por una fase de oposición y conclu
ye con ~na fase de gratitud. 
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Cuando Z1e_ga -a Za_ edad eseola,~.:,· hacia io.s seis años de edad.:, 
posee Zo_s medios .inte 7,e_atuale_s. y _ la. oaasión de individuaZ{.zars_e.:, 
claramente Za_ nueva vida soci.al }e. permite entablax- nuevas reZE:_ 
ciones con su entorno que se ·af~o_jan o fortalecen segqn los in

tereses o las cirOunstancias. Es Za fase de la personalidad po

livalente en que el niño puede participar simult~neamente en Za 
vida y actividad de diversos grupos.:, se convierte en una unidad 
que tiene abierto el paso a diversas cuestiones y puede influir 
en Zas opiniones de los demás. 

Se abren las posibilidades de Zas reZaeiones sociales.:, Wa
ZZon recalca la importancia de los intercambios sociales para -
el niño y los beneficios que le reporta.:, porque favorece su pl~ 
no desarrollo y es cimiento del interés para llegar al auténti
co esprritu de equipo, sentimiento de cooperaci6n y solidaridad. 

Y por último eZ perrada de Za ADOLESCENCIA en eZ que se 

sv~raya eZ valor funcional de Za misma como una etapa en que 

Zas necesidades personales adquieren su importancia, Za afecti
vidad pasa a primer plano y acapara todas Zas disponibilidades 
del individuo, es el momento de aprender todo cuanto ha de cons 
titui;r, Za orientaci6n de Za vida del hombre para poder ser lla
mada verdaderamente humana. Es impo1.~_tante e Z valor funcional 
del acceso a los valores sociales. Hay que movilizar Za inteli
gencia y Za afectividadJ hacia el acondicionamiento de una vida 
nueva en Za que tendr~ gran importancia el esprritu de respons~ 

bi Zidad. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DESDE EL .PUNTO DE VISTA DEL .PSLCOANALISIS 

EZ psi-coanáli_sis es· una te'X'ap'é.utica y _una doctrina basada 
en Za obra de S. Freu4, esta doctrina ha intentado valorarJ en 
e Z. funcionamiento .de Z.a psiqu~.:3 la impor,tancia del inconsciente., 
y especialmente Za de los impulsos -p1.1imol'dialmente los sexua -
les-., desde un punto de vista dinámico, en té:t>minos de conflie
to, de interacciones y oposiciones de las fuerzas existentes: -
impulsos sexuales e instintos, asimismo desde el punto de vista 
tópico, en función de problemas planteados por Zas estructuras 
del sistema ps~quico., por la oposición consciente-inconsciente 
y por las instancias de la personalidad: el Ello, el Superego y 
el Ego. Todas estas nociones responden a la superestructura es
peculativa del psicoanálisis llamada por Freud metapsicolog{a. 

Freud utilizó algunos de estos principios tanto desde el 
punto de vista te6rico como al~nico o puramente técnico: son 
los principios de constancia (tendencia del organismo a reducir 
tensiones a su mínimo grado y ·permanentemente posible), el pri~ 
cipio de placer-disp1acer, el proceso primario, el principio de 
realidad (o de concordancia con las necesidades impuestas por -
el mundo exterior) y el impulso de repetición (tendencia a rep~ 
tir las experiencias fuertes). 

NOCIONES PSICOANALITICAS 

El inconsciente; lugar ps~quico, como sistema con un cante 
nid~, con mecanismos y quiz~ con una energ~a espec~fica. Entre 
lo consciente y lo inconsciente se halla una barrera energ~tica 
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que Freud l-~ama censura. Además d.e 1 _inconsciente Freud señal<X; -
tres instanci.as o sistemas. de ZCZ; personaZi.dad: 

El EZlo: es Za parte deZ. _inconsciente en que residen los -
instintos primarios, y est~ libre de las formas y principios 
constitutivos de Za persona social consciente, ignora los jui -
cios de valor, el bien, el mal y Za moral. Unicamente trata de 
satisfacer sus necesidades instintivas según el principio -del -
p Z.acer. 

El Ego: representa la percepción externa, Za percepción in 
terna y el proceso intelectual, asume una funci6n autoconserva
dora, as~ como Za toma de conciencia de los estrmulos externos 
y mediante su acción impone al mundo exterior los cambios que -
le favo~ecen, es la parte racional y lógica de la personalidad. 

El Superego: viene a ser el juez o censor del Ego~ su ac -
ción se manifiesta en la conciencia mO:t>aZ en la autocr-ítiea~ se 
forma-al identificarse el niño con sus progenitores idealizados 
y posteriormente con la ley o auto:t>idad de que es depositario. 

LA EVOLUCION DE LOS INSTINTOS 

LAS ETAPAS: 

Pa:t>a dar un nombre a esas ~pocas sucesivas del desarrollo 
individual~ Freud escogió, al que evoaa Za parte del- cuerpo so -

bre la que centra selectivamente~ es por eso que en eZ psiaoani 
lisis se distinguen diferentes etapas. 
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ETAPA ORAL 

Se extiende. desde el, _nacimiento aZ _destet~~ ia_ zona eró_gec.,; 

na bucal •. La necesidad fi_s.io Z6:gica de Buceiona:r aparece desde -

Zas pri.meras horas de vida. El ni.ño am{¿-.:, al i'gual que a s-t mis

mo.:, todo lo que se mete a la boca. La actitud frente aZ mundo -

exterior va conformándose a este modelo de relación amorosa.:, re 

compensado por Za alegr~a y las caricias del medio ambiente.:, pa 

ralelamente a este progreso aparece Za dentición que exige ser 

aplacado mordisqueando.:, y entonces el niño entra y progresa en 

un per~odo oral activo. Es necesario que eZ niño tenga a su al

cance sólo objetos susceptibles de ser chupados o mordidos sin 

peligro y sin 'provocar prohibiciones o regaños de parte del 

adulto. 

Si se espera a este momento para comenzar el, destete~ éste 

será considerado como una consecuencia de agz,esi6n~ y si es brus 

eo y se priva al niño del seno materno~ se arri~sga a una fija

ción oral, pasiva (tal como chuparse el dedo hasta muy tard~amen 

te). En esta etapa se forman los caracteres ego~stas de tipo 

captativ~~ sea el sujeto de amor hombre o mujer deberá desempe

ñarse como fuente de bienestar general~ 

ETAPA ANAL 

Pm:•a el niño de 1 a 3 años el 90% de los intercambios con 

Zas adu7,.tos son a proprf.sito .de ali.mento y de aprendiz.aje de la 

7;,impiez.a y control de esf-l_ntere~~ el niño ha alcanzado ya un ma 

yor desarrollo neuromusculqr: la 7,~bido provoca ahora una rete~ 
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ción .de Za_s hece.s o .de ta_ or.i.neJ-~· .es-to. puede ser el pzoimer des.cu 

brim..ient;o de i .P 7,,a_cer autoeró.ti.ao mas.aquista que es uno. de Zo_s -

componentes norm.aZe.s de Za seXuaZi_dad. 

Expulsar los excrementos en el _momento oportuno en que eZ. 

adulto lo solicita se convierte en una forma de recompensa. 

Por la conquista de la disciplina de los esf~nteres el ni

ño descubre también Za noción de poder de su pzoopiedad privada. 

Es el descubrimiento del plaoer sádico. 

El niño no renuncia a un placer si no es a cambio de otro~ 

y encuentra sustitutos sobre lós que puede desplazar sus afee -

tos: éstos serán toda Za serie variad~sima de objetos~ además 

grit~n~ brutal~ agresivo con los objetos~ como si -

encontrara un placer malicioso al agarrar, goZpear o tirar, pe

ro as-í va Zogrando su identificación. 

A Za etapa anaZ se remite la formación de los caracteres -

concienz.udos y se conforma a las nuevas exigencias que se Ze 

plantear. 

El pensamiento est~ sensibilizado a Za percepci~n de pares 

an-tagonistas-> los objetos que se oponen a su voluntad son ttma -

"los'1-> es la moral de lo bello y lo feo. 

El niño cede-> porque necesita al adulto en todo momento.> -

son los deseos de 7., adulto lo.s que 'pueden pervertir la é_tica de Z 

niño para quien ser bueno significa ser pasivo, inmóvil y sin cu 

riosidad.> por lo que las pulsiones agresivas espont~neas serán 



62 
desplazadas sobre Zos objetos que recuerden al adulto~ por aso
ciaeión y., tendremos aZ Z-C la fuen-te del simbo Zismo o represen·tE._ 
ción. 

El pensamiento se caracteriza por mecanismos de identific~ 
ción y proyección. 

ETAPA FALICA 

Es el despertar de la zona erógena fálica., el pene en el -
niño y el cZ~toris en Za niña. 

Comienza Za curiosidad sexual., su pPimer objetivo es saber 
de dónde vienen los bebés., interés que despierta a menudo por -
el nacimiento de un hermanito en Za familia. Viene después otra 
pregunta: qué diferencia hay entre un niño y una niña? 

Bien pronto y entre otras cosas., por la necesidad de ori -
nar los niños advierten que los chicos orinan de pie., cosa que 
no pueden hacer Zas niñas., esto es considerado como una superi~ 
ridad, que para el niño es natuz,aZ, mientras que la niña imagi
na que su cZ-Ctoris crecerá~ 

EZ pensamiento en Za etapa fálica, Za observación de Za aE_ 
tividad de Za madre y Za reflexión sobre sus palabras~ conducen 
al niño a adquirir dos nociones de una importancia considera -
ble. 

El niño actuaba según sus puZsiones inmediatas por el s~lo 
pZ.acer de satisfacerlas, no las difiere y reacciona inmediata -
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mente de su insatisfaación por un "capricho 11
• La inutilidad de 

esa protesta rabiosa al bienestar afectivo que, al contrario, -

proporciona el ,,portarse bien,,., Za expeatativa de Z "enseguida 11 

prometida por e 7,, adulto amado, enseña al niño Z.a noeión de "tiem 

po,,. Antes todo pasaba en el presente, ahora hay un enseguida y 

un mañana y será más tarde cuando cobrará noción del pasado. 

La segunda noeión: observando la actividad de la madre, el 

niño aprende a deséubrir los nu~erosos motivos de los movimien

tos y actos del adulto., se da cuenta de que los objetos tienen 

varios usos y desarrolla la necesidad basada en Za búsqueda de 

Zas numerosas motivaciones ligadas a un mismo objeto. Gracias -

al conocimiento de uso el niño posee ahora la clave de muchos -

problemas_, y surgen Zas gana.s de hacer "como los mayores" y el 

deseo de suplir su inferioridad por Za explotación práctica de 

sus conocimientos, e irá demostrando cada vez una mayor ambición 

por saber. 

Otro descubrimiento que el niño hace es eZ de Za muerte, -

Zo descubre al observar a Zos animales, matar es inmovilizar y 

es por lo que el niño juega a matar por ambición y omnipotencia 

sádica sin más. 

Es Za razón por Za cual eZ niño aZ experimentar Za inmovi

lidad total o parcial de su cuerpo y a~n m~s cuando se Ze impo

ne es tomada como sádica, cuando se Ze abZiga a guardar si Zen -

cio, porque charlar es un signo de actividad mental fisioZ~gic~ 

mente sana para todo hiño de menos de? años Za concentración -
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mental es una tarea escolar o lúdica sin ruido~ movimientos 

eonstantes y expresiones habladas~ son signos de desvitalizaeió_~ 

el silencio y Za inmovilidad del niño son una mutilaci6n dinámi 

ca. 

Hacia Z.os cuat:t>o años y medio aproximadamente~ el niño en -

traen abierta lucha emocional con su padre (complejo de Edipo) 

y la niña vive un per~odo análogo (la fijación de ElectraJ des

pués de los 9 años y hasta los 12 aproximadamente el inconscien 

te rechaza todas las curiosidades y todos los deseos sexuales -

que estaban vivos. 

ETAPA DE LATENCIA 

En esta etapa el niño se encuentra en un estadio Ed~pico -

bien trazado~ la importancia y el valor de las sublimaciones es 

grande y es cuando se esbozan las caracter~sticas sociales del 

individuo. 

AZ despertar Za pubertad3 malas adquisiciones soaiaZes 3 h~ 

rán dif~ciZ Za expansión3 porque eZ niño no podr~ Zeg~timamente 

tener confianza en B~ mismo. La cauSa puede ser que venga del -

exterior Zo que provocará Za perturbación de Za atmósfera afec

tiva de Z niño. 

LA ETAPA GENITAL 

Con Za aparici6n de la pubertad3 queda todavra Za tarea de 

aprender a centrar Za ternura y emociones sexuales en un mismo 

ser. 
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La posibilidad de sublimaciones intelectuales dependen de 

elementos preformados~ pero esas posibilidades de sublimación -
deben implicar un máximo de adaptación corporal y emocional que 
pe:zomita y respete Za expansión del sujeto. La etapa genital se 
caracteriza por el interés afectivo~ y el pensamiento por el 
buen sentido~ la prudencia y Za objetividad de Za observaci6n. 
Es el pensamiento racional. 

2.4 Hasta d6nde los niños son capaces de aprender a construir 
nociones matemátiOas. 

"Piaget asigna a Za experiencia un papel primordial (eomo 
necesidad de interacción con los objetos~ con la realidad f~si
ca para asimilar conocimientos J tt. (4) 

_La experiencia ft:siea consiste en actuar sobre los objetos 
y derivar algún conocimiento de ellos por medio de Za abstrae -
ción~ Zas diferencias entre los objetos son encontradas en sus 
propiedades en s~. 

En cambio en Za experiencia reflexiva el conocimiento no -
se deriva de los objetos~ sino de Zas acciones que se efectúan 
sobre los mismos. 

Por ejemplo: un niño de 4-5 años se puso a contar (10) pi~ 
dritas, para contarlas las colocó en fila, después que hubo rea 

(4) LOPEZ y Mota Angel D. Las actividades en el aula. Colección cuadernos pedagógicos. Serie Investigación Educativa No. 6 Pág. 1i'i0 y Uil. . 
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Zizado esta acción comenzó a contarlas otra vez pero en direc -
ción opuesta (encontrando también 10). Las colocó de otras man~ 
ras, en círculo y contó en un sentido y en otro contando también 
10. ¿Qué fue Zo que descubrió? Una propiedad de Za acción de or 
denar y no una propiedad de Zas piedras. 

Encontró que la suma es independiente del orden, o sea Za 
operación realizada es independiente de introducir un orden úni 
co en el conjunto. 

El conocimiento alcanzado debido a la experiencia, no se -
debe a los objetos, se debe a las propiedades de Zas acciones -
que se llevan a cabo sobre ellos. Esto es el punto de partida -
de Za deducción matemática, ya que interiorizadas estas accio -
nes podrán combinarse simbólicamente, sin neeesidad de las pie
dritas. 

La experiencia ¡rsica y Z6gico-matemática. 

El conoaimiento f[sico es el conoci~iento de los objetos -
que están "ah-r fuera 11 y son observables en Za :r>ealidad externa. 

La fuente del conocimiento f~sico está en parte en los ob
jetos y la dnica forma en que el niño puede descubrir sus pro -
piedades es actuando mental y materialmente sobre ellos y descu 
brir cómo reaccionan ante sus acciones. 

Por lo tanto la fuente del conocimiento Z~gico-matemático 
se construye en el interior del niño~ al establecer relaciones 
entre los objetos, esta relación existe s6Zo en Za cabeza de la 
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persona que establece dicha relación. 

EZ conocimiento lógico-matemático se construye coordinando 
relaciones.::, por ejemplo: usimilaru.::, ,,diferente 11 y "más 11., ya que 
según Piaget el conocimiento f~sico no puede ser construido fu~ 
ra de un marco Z6gi~o y a base de objetos entre Zas que el niño 
pueda establecer relaciones. En la aritmética para principian -
tes podemos ver que los conceptos numéricos pertenecen al cono
cimfento lógico matemático pero que Zas palabras habladas nuno., 
dos., tres.:, cuatron y ZC?s signos "2 y +rr perteneoen al conoeinie!!._ 
to social., los signos escritos pueden ser enseñados mediante la 
transmisión social., pero los conceptos numéricos no, dado que -
Za fuente del conocimiento Z~gico matemático está en el niño y 
sólo él puede construir este conocimiento~ el uso de este cono
cimiento en Za vida diaria y el de los juegos en grupo preten -
den ayudar al niño a construir su propio pensamiento lógico ma
temático. 

u ¿Cómo construye e Z. niño e Z conocimiento l6gico matemáti.eo? 
Lo construye mediante el proceso de abstracción. Piaget al res
pecto hac~a una.importante distinción entre dos tipos de abstrCl!:._ 
ción~ Za emp~rica y la reflexiva y que el conocimiento lógico -
matemático se logra mediante la segunda,,. (5) 

(5) SEP. Antolog~a de apoyo a la práctica doc~nte del nivel preescolar~ México~ Junio de 1993. Pág. 101. 
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La abstracción emp~rica parte de Zas propiedádes de los oh 

jetos~ color~ forma~ peso~ etc. 

La abstracción reflexiva no se abstrae a partir de los ob

jetos sino de Za acción (mental) del sujeto sobre los mismos. -

En Za abstracción reflexiva el niño crea relaciones. 

Por lo que no es recomendable darle recetas de cómo hacer 

Zas cosas porque esto no lo incita a tener una "mentalidad acti 

va 1
'. Piaget recomienda usar juegos para e Z aprendizaje de Z cono 

cimiento Zógico-matemátioo ya que su uti Zización propicia for -

mas de crear alternativas nuevas y diferentes. 

La teor~a de Piaget ha demostrado que los niños aprenden -

construyendo relaciones desde dentro a través de Za interacción 

con el medio y combinando Zas relaaiones antes construidas. 

El número es entonces una s~ntesis de dos tipos de relacio 

nes oreadas por el niño a través de la abstracción reflexiva: -

el orden y ta inalusión jerárquica. El niño establece una rela

aión de orden entre los objetos a fin de asegurarse de que pue

de contar sin saltarse ning~n elemento o sin contar alguno más 

de una vez. La importanaia de ordenar los objetos puede obser -

varse mediante el ejemplo siguiente: cuando se tes pide a los 

niños que cuenten cierto número de elementos y éstos no están -

ordenados aasi siempre cuentan de menos o de más. Esta conducta 

se debe al hecho de que los niños de cuatro años a menudo no se 

dan cuenta de ta necesidad l~gica de poner los objetos en una -

relación ordenada para contarlos. 
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_ta inclusi6n jer~rquica puede observarse cuando se Ze pide 

al niño que muestre un nÚ!'lero, despu~s de contar los objetos, -

los niños de cuatro años sólo señalan el t:tl:timo, esta conducta 

se debe al hecho .de que para ellos el rruno., dos, tres., cuatrott, 

etc., son nombres individuales de una Serie, y señalan el núme

ro de objetos cuando se le pide porque mentalmente incluye el 1 

en el 2, el 2 en el 3, el 3 en el cuatro, etc. 

Entonces no se trata de uenseñarle" al niño eZ número, ya 

que todos los niños del Jard~n se encuentran en algún momento -

de su construcción y las caracter~sticas por las que atraviesa 

implican ciertas posibilidades, pero tambi~n ciertas limitacio

nes y sabemos que éstas no se pueden superar por la transmisión 
verbal. 

2.5. Revisión Curricular con respecto al Problema 

En el programa de educaci~n preescolar se distinguen cua

tro dimensiones del deSarrollo: afectiva~ social, intelectual y 

f-ísica de las cuales las matemá_ticas pertenecen a la inte lectuaZ.. 

Cada dimensión integra aspectos que se consideran básicos 

en el desarrollo individual del niño. 

Las actividades se organizan en bloques que permiten al ni 

ño establecer distintos tipos de relaciones entre personas, ob

jetos y situaciones de su entorno, realizar acciones que le pr~ 

sentan Za posibilidad de resolver problemas que implican crite

rios de distinta naturaleza: cuantificar, medir, clasificar, or 
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dena~, agrupar, nombrar, ubicars~, utilizar formas y signos di

versos como intentos de representación matemática. 

El docente aprovechará el interés espontáneo de los niños 

en cualquier oportunidad de la vida cotidiana, pcv;,a que el con

teo que se realice tenga sentido para ellos, además alentará 

los intentos y formas que los niños tienen para representar can 

tidades gráficamente. 

Los juegos y actividades de matemáticas deben realizarse 

en conjunto con Zas situaciones, acontecimientos y proyectos y 

no, como actividades aisladas, deben permitir el conocimiento -

de los objetos del entorno y Za posibilidad de establecer rela

ciones entre ellos, observar sus semejanzas y diferencias para 

dar paso a las acciones y operaciones mentales. 

En relación ai espacio se puede pedir ai niño que se des -

place y mueva objetos para calcular: distancias~ espacios inter 

nos y externos~ abierto~ cerrado~ cerca~ lejos~ .ocupado~ vac~o~ 

imaginario. 

En cuanto a la diversidad de formas geom~tricas que se cae 

tan en Zos objetos mismos de sus relaciones y la comparación 

con otros objetos. 

El conocimiento que el niño adquiere~ parte siempre de 

aprendizajes anteriores de Zas experiencias previas que ha teni 

do y de su competencia conceptual para asimilar nuevas informa

ciones. 
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Por Zo tanto el aprendizaje es un proceso continuo donde -

cada nueva adquisición tiene Bu base en esquemas anteriores~ y 

a la vez sirve de sustento a conocimientos futuros. 

Las nociones matemáticas que el niño va adquiriendo son: 

CLASIFICACION: 

Es una actividad mental mediante la cual se analizan las -

propiedades de los objetos, estableciendo relaciones de se 

mejanza y diferencia entre los element_os limitando as-[ sus 

clases y subclases. 

SEBIACION: 

Consiste en la posibilidad de establecer diferencias entre 

los objetos, situaciones o fenómeno~~ estableciendo rela -

eiones de orden, en forma creciente o decreciente a un eri 

terio establecido. 

CONSERVACION DE NUMERO: 

Es la re Z-aeión o resultado de la abstracción de las pe la -

aiones de cantidad que el niño realiza a través de accio -

nes de aomparación y establecimiento de equivalencias en

tre conjuntos de objetos para llegar a una conclusión~ más 

que~ menos que~ tantos como. 

Un aspecto importante que tiene que manejarse como antec~ 

dente a Zas nociones matemáticas~ es lo referente al desarrollo 

de la dimensión física: 

~ integraci~n del esquema corporal 



72 

* relaciones espaciales 

* relaciones temporales 

INTEGPJ!CION DEL ESQUEMA CORPORAL: 

Es la capacidad del individuo para estructurar una imagen 
interior (afectiva e intelectual de s,C mismo). 

RELACIONES ESPACIALES: 

Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicarse en el 

espacio~ con relación a los objetos y personas con refere~ 

eia a s-C mismo y los demás. 

RELACIONES TEMPORALES: 

Capacidad que desarrolla el niño para ubicar hechos en una 

sucesión de tiempo~ paulatinamente se diferenciará la dur~ 
eión~ orden y sucesión de acontecimientos que favorecen la 

noción temporal. 

La principal funei~n de las matemáticas es desarrollar el 

pensamiento lógicq~ interpretar la realidad y la comprensión de 
una forma de lenguaje. 

El acceso a conceptos matemátieosJ requiere de un Zargo 

proceso de abstracción del eual el Jard~n de Niños se encarga -

de iniciar~ mediante Za eonstrueción de nociones básicas como -

son Za elasifieaeión~ Za seriaci~n~ Zas que al sintetizarse ao~ 

solidan el concepto de nV.mero. 

Se ha descubierto que la aonstrucaión de conceptos matem~

ticos es un proceso complejo que el niño tiene que construir. 
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De ac'uerdo a lo planteadq~ los contenidos mat-emáticos se organ!:_ 

zan para su manejo y comprensión en bloques de juegos y activi

dades que contienen los aspectos siguientes: 

* La aonstruaaión del número como sCntesis del orden y la 

inclusión jerárquica. 

* Adición y sustracci~n en el nivel preescolar 

* Medición. 

* Creatividad y libre expresi6n utilizando las formas geo

métriaas. 

De estos aspectos es el mencionado en primer lugar el que 

se refiere a mi problema especrfico. 

* La construcción del número como srntesis del orden y la incl~ 

sión jerárquica a partir de Zas estructuras conceptuales de -

clasificación y seriación. 

rrEz desarrollo de las nociones lógico matemáticas son un -

proceso paulatino que construye el niño a partir de experiencias 

que Ze brindan Za interacción con los objetos de su entorno. 

Esta interacci6n permite crear mentalmente relaciones y -· 

comparaciones estableciendo semejanzas y diferencias de sus ca

racter-Csticas para poder clasificarlos., seriarZos y compararlos_., 

lo que posibilita Za estructuración del- concepto de númerorr. (6) 

La inclusión de clase o jerárquica consiste en relacionar 

(6) SEP. Bloques de Juegos y Actividades en el Desarrollo de -
los Proyectos en el Jard~n de Niños_., México~ Mayo de 1993 
Pág. 86. 
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l~gicamente un conjunto eon un sµbeonjunto, hechos han demostra 
do una incapacidad del niño preescolar de comparar Zas partes -
con el todo~ por lo que es necesario presentar aZ niño variedad 
de ejemplos para que finalmente pueda dar respuesta correcta a 
estos planteamientos. 

Otro elemento importante para la comprensión del número, -
es, Za noción de orden, el niño tiene una tendencia a contar 
los objetos pero sin ningún orden. 

La comprensión de Zas relaciones de inclusión de clase y -
ordenamiento permiten Za conceptualización de Za serie n~~éric~ 

El número está constituido por Za s~ntesis de las nociones 
de clasificación y seriación entendidas como operaciones menta
les, por un _Za?lo la clasificación permite entender las relacio
nes de Zas clases nwnéricas y de inclusión jerárquica con-teni -
das en los números~ por o~ro ladoJ Za seriación hace posible r~ 
eonocer Zas re Zaeiones de ordenaeión· nu.mériea en funeión de sus 
distintos valores nwnéricos. 

~ Adición y sustracción en el nivel preescolar. 

EZ niño preescolar deseubre que los n-Ú.meros pueden emp"Z-ea!.._ 
se para resolver operaciones aritmétieas sencilZasJ a un conju~ 
to se le puede restar o sumar; estas acciones Zas realiza el ni 
ño con objetos como piedrasJ semillasJ Juguetes~ o por medio de 
juegosJ coro~J golpesJ palmadasJ etc.J que lo llevan a integrar 
procesos inherentes a Za swna· y resta. 



75 
Én los primeros intentos para resolver problemas de suma y 

resta, los niños preoperatorios aún no son capaces de llevar a 
cabo representaciones mentales .y requieren de un apoyo externo 
pero conceptualizar la estructura de la sv~a o resta, por lo 
cual se recomienda utilizar objetos concretos: como sus dedos, 
fichas, piedras, palitos, etc., que le permitan representar can 
ti da.des. 

* Medición 

Las habilidades de medición son un vJ:nculo impoz,tani;e en -
tre las matemáticas y Z;a vida dia'ria. El acceso a Zas diferen -
tes formas de medición requieren del uso de absty,ac<Jiones com -
plejas que los niños en edad preescolar no pueden realizar da -
das Zas caracter~sticas de su pensamiento. 

Sin embargo se pueden desarrollar como un antecedente para 
adquirir dichas habilidades; comparar cantidades al llenar y va 
ciar recipientes_, Zas niños identifican donde hay 11más 'tr,;, 11menos11 

o "igual 11 cantidad,;, en este tipo de experienci.as los niños se -
basan más en Za percepci~n visual que en Za cantidad_, por Za 
que requieren de oportunidades para trabajar vertiendo y repre
sentando eZ material al recipiente oriq{naZ. 

* Creatividad y libre expresi~n utilizando formas geométricas. 

Diferentes investigaciones_, respecto a Za construcción del 
pensamiento geom~trico del niño preescolar,;, plantean que la en
señanza de la geometr~a se debe centrar en el desarrollo de las 
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nociones y Zas formas de pensamiento geom~trico m~s elementale~, 

necesarias para Za organizaci~n Z~gica del espacio. 

Las que se van a estructurar a partir del establecimiento 

de relaciones topológicas como: 

- Orientación: delante, detrás, arriba, abajo, derecho, iz 

quierdo. 

- Interioridad: dentro, fuera, abierto, cerrado. 

- Direccionalidad: hacia, desde, h~sta. 

- Proximidad: cerca, lejos. 

El juego psicomotriz es una actividad fundamental para el 

aprendizaje de Za geometr~a, ya que a partir de éste se da 

Za construcción del espacio y tiempo. 



C A P I T U L O III 

ESTRATEGIA DIDACTICA 
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3.1 Estrategias Metodológicas 

La necesidad que tiene et niño de que se le proporcionen -

experiencias en los aspectos de relaciones cualitativas y cuan-, 

titativas que asimila de manera intuitiva favorece el inicio de 

adquisición de conceptos lógicos al estimular el desarrollo na

tural del pensamiento. 

El manejo de actividades que tienen relación con Zas nocio 

nes matemáticas deben ofrecer al niño de acuerdo a su edad inte 

reses por lo que en esta propuesta se ofrecen juegos y activid~ 

des que favorecen Za construcción de Za noción de número mane -

jando desde luego los antecedentes previos a ello de una manera 

divertida y acorde con el desarrollo del niño de 2o. grado de -
preescolar. 

"Piaget sostiene que los conceptos matemá_ticos en e 7,, niño 

tienen su origen en Zas experiencias que lleva a cabo con Zas -

objetos y no en Zas objetos mismos; que Zas niño·s no pueden 

aprender por medio de meras observaciones~ sino que con sus pr~ 

pios actos tienen que construir operaciones mentales. 

Los conceptos matemáticos no se derivan de Zas percepcio -

nes o imágenes de los objetos~ sino de Za captación del signif~ 

cado de Zas relaciones establecidas mediante ellos. 

Piaget cbnsidera que Zas nociones y Za capacidad para man~ 

jarlas mentalmente se obtienen usando material concreto~ porque 

el niño preescolar~ el pensamiento no puede apartarse de situa-
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ciones concretas y presentes por lo que todo aq~ez:: q~e ne es
té dentro del alnbiente que lo rodea carece de i?:t-er!s ?ara ,t'l 1'. 

(?). 

Como su interés es e Z juego es por eso que !,.as :rc-;':,vidc:..ies 
se manejan de esta manera iniciando por: 

- ta integración del esquema corporal 

- las relaciones espaeio-temporaleS 
1 

- la ciasificaeión 

- le. seriación 

la noción y conservación del número 

Durc.nte la primera infanaia sólo los prime':."os •:-:1.r.:!3ros ':Je l 
1 al 5) son accesibles al. niño porque puede hacer ;;: ... i.c:-as s.:bx-e 
ellos basándose principalmente en la percepción ant¿s que e~ el 
razonamiento lógico . 

• 
El namero es un ejemplo de como el niño puede ~stablec~r 

relaciones observables entre los objetos~ para est~~eturar :a -
noción de nttmero, consistente en que el niño pu~de ~os~ener la 
equivalencia nv.Jll.érica de dos grupos de elementcs a~~ cuando no 
están en correspondencia visual uno a uno. 

Desde los primeros d-Cas de asistencia al J~ri:~ ie Nif.~s -
es indispensable que se lleven a la práctica s~:ic~zn~es j~aqos 

(7) AGUIRRE del Valle Elo-Csa 11Matemáticas Pree.'3co ::;;;z," Gu-t:c. para e "l maestro~ México, D.F. Fondo Zducativo .::":--;a:::>ameri-.Jano, S.A. Pág. 9,10. 
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cuerpo acompañadas de m~sica .y movimient~~ educaci~n f~sica y -
psicomotricidad~ para el desarrollo del esquema corporal y des
cubrir las potencialidades y capacidades del mismo e ir itrodu
ciendo simultánea y paulatinamente conceptos matem~ticos funda
mentales y que el niño por medio de actividades cotidianas en -
el Jard~n logre apropiarse y familiarizarse con ellos y en el -
futuro pueda manejarlos sin dificultad. 

J.2 RoZ del Alumno 

Participar activamente en las actividades propuestas~ pro
pone:r e inventar otras nuevas formas de jugai:> para que z,esulten 
de interés total y el niño pueda apropiarse de manera divertida 
de los coneeptos matemáticos referidos a la noción y conser-va -
ci6n de número. 

Manejar materiales~ aprender cantos~ escuchar música y re~ 
Zizar juegos y movimientos con su propio cuerpo como una ayuda 
para lograr Za conceptualización y construcción de sus esquemas 
de pensamiento. 

3. 3. Rol deZ Maestro 

Se requiere que eZ maestro parta y se ponga el nivel deZ -
niño con Za intención de cuidar los detalles que surjan durante 
Za práctica docent~, verificando Los avances mediante la obser
vación constante de sus alumnos en cuanto a las nociones matemá 
ticas en especial Za concerniente a la noci~n de n~mero pues es 
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ta es una construcción deZ pensamiento que requiere de haber p~ 

sado. po:t> otras operaciones para lograr finalmente esta últ.ima. 

Corresponde a ~z diagnosticar~ dosificar y evaluar lasco~ 

diciones en que se encuentra cada niño y manejar las activida -

des de acuerdó a Zas necesidades deteetadas graduando Zas acti

vidades para superar Zas dificultades encontradas en el grupo y 

sobre todo dar oportunidad a los niños de que propongan alterna 

tivas partiendo o no de Zas ya establecidas o conocidas. 



5.4.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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ACTIVIDAD PARA ESQUEMA CORPORAL 

NOMBRE: ITTENGO CABEZA IT 

OBJETIVO: Favorecer el desarrollo del esquema corporal y detec 
tar pequeños segmentos que lO forman. 

DESCRIPCION: Cantar a coro Za canción y señalar a un niño para 
que nos diga qué vamos a comer en cada ocasión que -
se vaya cantando la parte final del coro (señalando 
que no hay que repetir' ninguna de las acciones ya 
mencionadas a Za vez que se van a tocar las partes -
del cuerpo que se Van cantando y mencionando en el -
coro). 

COROS: 

11Tengo, tengo t1 

Tengo, tengo, tengo 

Tengo una cabeza 

Tengo dos orejas 

Y tengo dos ojos 

Tengo una naz,iz 

Tengo una bóca 

Tengo muchos dientes 

Para comer (X) 

Esta cabeza que tengo 

La tengo para pensar 

Estas orejas que toco 

Me sirven para ·escuchar 

Con estos ojos yo miro 

Todo mi alrededor 

Y todo lo bello que tiene 

El lugar donde estoy. 

NOTA: fo:) en la última parte "para comer" Z.os niños cambian de
alimento o acci~n tratando de no repetir Zas ya menciona
das. Para el segundo coro s~Zo se señalan Zas partes del 
cuerpo e inventando alguna m~mica para cada una de ellas. 
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ACTIVIDAD PARA ESQUEMA CORPORAL 

NOMBRE: 

OBJETIVO: 

Descubre y escucha 

Propiciar que el niño explore las posibilidades de 

expresión de su cv..erpo mediante Za producci6n de so 

nidos con las distintas partes que lo forman. 

DESCRIPCION: Los niños se colocan en dos hileras~ una frente a 

otra;, invitar a una pareja uno de cada hilera para 

que inventen un ruido con alguna parte de su cuer

po~ después los demás niños imita:rán el sonido~ s~ 

guir con la siguiente pareja e inventar otro soni

do con una parte del cuerpo diferente cada vez~ e 

irlas combinando para obtener sonidos distintos. 

NOTA: Después de realizar varios sonidos preguntar a los niños 

cuál fue el que más intenso se escuchó;, cuál fue el de m~ 

nor intensidad;, 'cuál fue el que más les gus.tóy repetirlos 

de mayor a menor o de menor a mayor intensidad. 
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ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL 

NOMBRE: 

OBJGTIVO: 

Lo que sabe hacer mi cuerpo 

Favorecer el desarrollo del esquema corporal y de

tectar los grandes segmentos que Zo forman. 
DESCRIPCION: Estando Zas niños en c~rcuio se nombra a uno para 

que elija una parte del cuerpo (señalar que empez~ 
remos de arriba hacia abajo) el elegido señalará -

Za parte del cuerpo solamente sin decir nada a Zas 
demás nombrarán esa parte que su compañero está se 
ñaZando., seguir as~ hasta terminar con todo eZ 

cuerpo (cabeza., brazos, tronco, pies). 

Cantar e Z coro este es mi cuerpo., tratando de mo -
ver Za parte que se está señalando. 

Coro: ESTE ES MI CVERPO 

Esta es mi cabeza 

y éste es mi tronco 

éstas son mis manos 

y éstos son mis pies (bis) 

(golpear el piso una~ dos~ tres, 

cuatro y cinco veces cada vez) 

NOTA: Esta actividad se puede aprovéchar para determinar cuáles 
partes del cuerpo son pares y cuáles none~~ contar los de 
dos de las manos y Zas golpes que se dan con los pies. 
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ACTIVIDADES CON RELACIONAL ESPACIO 

NOMBRE: 

OBJETIVO: 

A'qu-C. estoy .Yº 

Ubicarse en el espacio en relación al lugar que 

ocupa y el lugar de sus compañeros. 

DESCRIPCION: Con los niños en c~rculo~ ya sea sentados en sus -

sillas o parados entre oualquier figura geométrica 

que se haya elaborado. 

Mirarse detenidamente unos a otros para observar -

quiénes están a un lado y al otro, quién está en -

frente, en qué figura está parado o de qué color -

es la si 7,, la donde se encuentra sentado; 

Después (si está sentado el niño) ponerse de pie y 

si (está parado) caminar lentamente cantando el co 

ro del uzugarcitorr y buscar, sentarse o pararse en 

un lugar diferente cada vez que se indique, deci -

dir si será a las 3, 4, 5 veces de que se cante el 

coro que el niño buscará nuevamenté su Zugar ini -

cial y quedarse all~ nuevamente. 

CORO: 

Busco un Zugarcito 

chiquitito para m~ 

sin molestczr, a nadie 

voy a quedarme aqu~. 

NOTA: El niño menciona a qui~n tiene a su derecha y a su izquie~ 

da y determina a las cuántas veces volverá a su lugar ini

aial. 
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ACTIVIDADES CON RELACI0/1 AL ESPACIO 

1/0MBRE: Pasitos aquf~ pasitos al~á. 

OBJETIVO: Desarrollar ia·ubicaaión especial en relación a sC 

mismo. 

DESCRIPCION: Los niños estarán en c~rculó y cantarán el coro~ -

seguir con movimientos corporales Zas acciones que 

se destacan en el coro~ e ir contando hasta el nú

mero 10 o el número que veamos que es posible mane 

jar según el espacio del que se dispone. 

PASITOS AQUI, PASITOS ALLA 

Un pasito hacia adelante 

un pasito para atrás 

dar un brinco~ una vuelta 

y volvemos a empezar 

Dos pasitos adelante (bis) se repite la estrofa 

awnentando el número de pasos de manera ascendente. 

NOTA: hacer observar al niño que al ir aumentando el n~mero de 

pasos el ctrüulo se va haciendo m~s· y m~s grande. 
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ACTIVIDADES CON RELACION AL ESPACIO 

NOMBRE: Cwnpliendo inst}ucciones 

OBJETIVO: Deslizarse por eZ espaaio disponible y realizar 

las ~rdenes que se dan. 

DESCRIPCION: Respetando Za distribuci6n que los niños hacen en 

el salón~ pedirles que se pongan de pie y esauchen 

atentamente para realizar los movimientos que se -

piden aon mucha precaución y cuidado para no lasti 

marse. 

Primeramente la educadora dará Zas instrucciones~ 

después se puede.elegir a alguno de los niños para 

que ellos dirijan Za actividad. 

Por ejemplo: ya de pie la educadora dice: 

Vam9s a estar ttJebajo de la mesa,, 

rra-trás de su si Zlita" 

rrarriba de Za mesa 11 

"fre_nte a un compañeT'o" 

1'caminar haaia adelante 11 

"caminar hacia atrás X número de 

pasos"" etc. 
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ACTIVIDADES CON RELACIONAL TIEMPO 

NOMBRE: Los d-t:as de lq semana 

OBJETIVO: Distinguir el aye~~ ahor~~ mañana 

DESCRIPCIOK-: Al inicio de Zas labores docentes cantar el coro -

del soleeito y escribir y leer el nombre del ara 

en cuestión~ recordando el que fue ayer y el que -

será mañana~ realizar esta actividad diariamente 

para asimilar los aras que tiene Za semana nombran 

do y eont~ndo~ asr como su secuencia de relación -

de uno con otro. 

CORO: 

VEN SOLECITO 

Caliéntame un ratito 

por hoy y por mañana 

y por toda Za semana 

lunes~ martes~ miércoles 

jueves~ viernes~ sábado y 

domingo y ¿Qué ara es hoy? 

¿Qué d-t:a fue ayer? 

- ¿Qué d~a será mañana? 

NOTA: Se pueden contar los d~as agrup~ndolos en.dos clases los 

d~as laborables y los no Z~borables. 
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ACTIVIDADES .CON RELACIONAL TIEM?O 

NOMBRE: 

OBJETIVO: 

Cu~ndo ser~ mayor 

Asociar eZ _tiempo de vida con Zas años que sepa

san en Z.a esOueZa seg.ú_n eZ perCodo de que se trate. 

DESCRIPCION: Utilizando una cartulina cuadriculada en Za que se 

anotarán los nombres de Zas niños de forma horizo~ 

tal y Zas per~odos y años escolares de manera ver

tical~ entonces el niño asociará la edad que ten -

drá cuando vaya a cUPsar Za primaria~ Za secunda -

ria~ Za preparatoria~ y los años ·que actualmente -

tiene asociándolos con el preescolar o Jard~n de -

Niños. 

Preguntar a cada niño cuántos años tiene y Zlenaz, 

los cuadritos dibujados hasta donde correspondes~ 

gún su edad y Za escolaridad que se está cursando 

en ese momento. 

NOTA: Durante el per~odo escolar se puede ir verificando la es

ta-tura que va presentando eZ _niño según transcurra el, tie:r!:_ 

po y hacer eomparaeiones de 1'má_s u o rrmenos 1
' eon sus demás 

compañeros de g'rupo anotar -Za fecha en que se hizo ta me

diei6n por primera vez· y as! Sucesivamente cada vez que -

se realice Za aatividad. 
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ACTIVIDADES CON RELACIONAL .TIEMPO 

NOMBRE: Cuá_ndo es mi cump Zeaños 

OBJETIVO: Comprender los términos antes y despu~s 
DESCRIPCION: Utilizando varias cartulinas~ Zas que se dividirán 

en meses y estaciones del año~ de antemano se hará 
saber a los niños el d~a y mes de su cumpleaños 
preguntá_ndoles a ellos o a sus padres. 

A Z recabar esa información~ se irán acomodando los 
nombres de los niños que cumplan años en cada mes. 
Identificar quiénes son los niños que cumplen años 
primero3 quienes después~ según el mes en que nos 
encontremos. 

NOTA: Esta aotividad se debe realizaz, desde el inicio de clase 
y darle seguimiento mes por mes~ para que todos los niños 
del grupo sean felicitados en Bu Cv.mpleaños a la vez que 
se est~n reafirmando los conceptos temporales at manejar 
d~as y _meses y los oonaeptos ante~~ después~ mañana~ ayer. 
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ACTIVIDADES DE CLASIFICACION 

NOMBRE: Juego de ao Zo_res 

OBJETIVO: Relacionar Zos- colores eon i_as objetos existentes 

en el sal~n y hacer conjuntos por· utilidad~ 

DESCRIPCION: Hacer tarjetas que contengan los nueve colores bá

sicos con su nombre escrito para que el niño lo va 

ya visualizando~ jugar con los niños cada uno y 

por turnos tomará una terjeta y se le preguntará -

el nombre del color ya que Zas tarjetas estarán 

volteadas y el niño no podrá escoger el coZor que 

quiera o se sepa~ después lo asociará con Zas co -

sas y objetos existentes en el aula diciendo qué -

uti Zidad tiene. 

Anotar en el pizarrón para irlos clasificando~ de

terminar con los niños Za utilidad que tienen en -

el- saZón de clases. 
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ACTIVIDADES PARA LA CLASIPICACION 

NOMBRE:. Qué coior· uso hoy 

OBJETIVO: Agrupar por colores y seguir instrucciones 

DESCRIPCION: Para pI'opiciar que los niños se fijen en los colo

res y los distingan se usa la técnica de dar ins -

trucciones basadas en los colores. 

Diciendo alguna orden para que se realice por los 

niños~ haciendo uso de las prendas de vestir que -

en ese d-la estén usando los niños o con Zas obje -

tos disponibles del aula. 

EJEMPLOS: 

Vamos a ponernos de pie los que llevan en su ropa 

el colo:::, azul. 

Pasen al frente los que tengan zapatos blancos. 

Los que llevan algo rojo van a aplaudir 5 veaes. 

Los que usan tenis van a dar 5 brincos. 

Vamos a mirar hacia donde se encuentre un objeto -

de color amarillo. 
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ACTIVIDADES PARA LA CLASIPLCACION 

NOMBRE: 

OBJETIVO: 

Quién ti ene más 

Realizar clasijicaciones tomando como criterio la 

nwner-osidad~ 

DESCRIPCION: Se necesitan varias tarjetas con dibujos de dife 

rentes cantidades~ puntos~ figuras o recortes de 1 

y hasta 10 y tarjetas con los sCmbolos convencion~ 

les o letxaeros que digan nmás que'! "menos que'1
• 

Se fo:eman dos equipos~ y por parejas uno de cada -

equipo toma una tarjeta~ se cuentan las cantidades 

y se comparan entres~ y entonces se decide quién 

tiene m~s y quién tiene menos. 

Se van anotando puntos al equipo que tenga más o~ 

menos según la tarjeta elegida por. algún compañero 

o por la educadora~ y que al sacerla indique quién 
es el que obtuvo los puntos 11más que 11 o "menos que". 

Al final gana el equipo que más puntos haya acumu

lado. 
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ACTIVIDADES PARA SERIACION 

NOMBRE: 

OBJETIVO: 

El instrumento musicai 

Ordenar de mayo.r a menor 

DESCRIPCION: Para esta actividad se van a utilizar 8 vasos,agua:, 

cinta adhesivq, un palito de madera de 30 cm. apr~ 

ximadamente, una tabla donde se van a acomodar los 

vasos, considerando una separación m~nima de 8 cm. 

y pegamento para fijar Zos vasos a la tabla. 

Con la ay~da de Zas niños llenar Zas vasos con agua 

cuidando de que contengan el agua hasta diferentes 

niveles para tratar de afinarlos de acuerdo con la 

escala musical. Procurando que los niños noten que 

mientras menor es la cantidad de l~quido el sonido 

es m~s agudo y más grave a medida que se agrega 

agua. Anotar los nameros del 1 al 8 comenzando por 

e Z más grave. Este instrwnento se toca con una va

ri Z la o palo de madera sin hacer mucha presión so
bre ella. Con esta actividad se permite que el ni

ño observe el ordenamiento de una serie en funci6n 

de Za altura del sonido. 

NOTA: Verificar peri~diaamente el nivei dei agua para mantener 
la escala musical aorrect~~ marcando para ello los vasos 

con a~n~a o marcador. 
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ACTIVIDADES DE SERIACION 

NOMBRE: 

OBJETIVO: 

EZ avión 

L leva,r, a cabo ordenacione-s en forma creciente y de 

creciente. 

DESCRIPCION: Se pinta en el piso la figura tradicionalmente co-

nacida como avión o bebeZeahe~ se numera cada espE._ 

cio con los números en forma ascendente de abajo -

hacia arriba~ se pueden utilizar de rrtirosrr (obje

tos para acertar al número) una bola de papel moj~ 

do~ cristales o cualquier objeto que el niño elija 

y que tenga cierto peso para lanzarlo al recuadro 

numerado con más acierto. El niño jugador en turno 

deberá lanzar su ,,tiro" empezando siempre con el -

número 1 e ir ascendiendo hasta llegar al 1 O. 

El avión deberá recorrerse brincando sobre un pie 

y respetando de no pisar los recuadros que están -

ocupados~ cuando los recuadros sean dos, habrá que 

pisar con los dos pies como es el caso de los núme 

Y'os 4 y 5 y ·7, 8 ademá._s del c1:Y'culo que contiene -

10. 

En cada turno se debe Y'ecorrel" todo el avión y de 

Y'egreso se debe recogel" el ,,tiro" que se utilizó -

para lanzarlo al nú:'2ero siguiente, se termina el 

turno cuando e! jugador comete· una falta como el -

pisar raya, el lanaar al n~mero equivocado o pisar 

un recuadro oCupado por et ,,tiro 11 de otro jugador. 
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ACTIVIDADES .PARA SERIACION . 

NOMBRE: 

OBJETIVO: 

La masa má_,¡¡ica 

Descubrir Zas relaciones entre elementos de una se 
rie a seg'Uir paso por paso. 

DESCRIPCION: Dejar que los niños investiguen algunas recetas de 
alimentos que prepara su mamá,;, leerlas e ir desta
cando los pasos necesarios de elaboración para que 
no se nos olvide como se tiene que seguir un proc~ 
dimiento P.aso a paso para poder hacer Za receta,;, -
hacer esto con varias l"ecetas después,;, leer algu -
nas recetas en el manual de actividades gráfico 
pl~sticas sobre masillas para moldear y destacar -
los pasos a segui-:t> para poder hacer la masa moldea 
ble para realizar alguna actividad que lo requiere 
según el proyecto en turno. 

PROCEDIMIENTO: 

Masa de harina 

2 tazas de harina 

3 cucharadas de sa Z 

1/2 taza de agua 

Primero: se revuelve Za harina con.lasa?~ despu~s se va -
agregando el agua poao a poco hasta que quede una 
masa lista para moldear. 
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ACTIVIDADES PARA EL NUMERO 

NOMBRE: Contar con dados grandes 

OBJETIVO: Desa:t>ro Z-Zar el pensamiento cuanti-tativo 

DESCRIPCION: Utilizando dos dados de cartón lo suficientemente 

grandes para que el niño pueda visualizar claramen 

te. Tirarlos al aire y hacer que los niños cuenten 

los puntos de ambos~ puede elegirse a un solo niño 

para que Zo haga y los demás pueden ir representá~ 

dolo en una hoja para graficarlos para asimilar Za 

idea de suma y dejar clara Za idea de que 2 más 3 

por ejemplo es= a 5 y que a Za inversa 3 + 2 tam

bién son 5 por lo que se debe invertir el orden de 

los dados delante de los niños para que verifiquen 

sus respuestas. 

NOTA: Se pueden uti Zi_zar dibujos o sJ:_mbo Z.o_s é¡v.e Zo_s niños. inv·e!:!_ 

ten· y no necesariamente Z~s números convencionales. 



99 

ACTIVIDADES PARA EL NUMERO 

NOMBRE: Dos sobre e Z suelo. 

OBJETIVO:. Reconocer Zas números y desarrollar la musculatura 

DESCRIPCION: Se forman dos equipos y se marcan en el piso dos -

tablas con números de preférencia del 1 al 10~ di

vidiendo Zas tablas en 10 cuadritos en los que se 

van a escribir los números·en el centro~ el tamaño 

será dependiendo del espacio disponible. 

Los participantes~ dos niños~ uno de cada equipo -

se preparan para cuando la educadora diga un núme

ro~ entonces ambos corren hacia las tablas numera

das y gana el niño deZ· equipo que primero Z.Z.egue -

al cuadro correspondiente. 

EQUIPO 1 EQUIPO. 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 ¿O 6 7 8 9 10 



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

Con eZ. manejo de Zas actividades propuestas y siguiendo 

un orden progresivo es posible preparar aZ niño de manera 

divertida y espontánea para que llegado el momento y debi

do a Zas experiencias l~dicas adquiridas llegue a compren

dex> este objeto de conocimiento que. en el futuro podrá utf 

Z.izay, cotidianamente pues se dará cuenta que las matemáti -

cas de una u otra manera tienen relación con toda situac:i6n 

de la vida cotididna. 

Como educadora tengo la responsabilidad de procurar expe -

riencias concretas a mis alumnos para que alcancen su máxi 

mo desarrollo. 

Tomando en cuenta las caracter~sticas de los niños con los 

de trabajo es posible manejar estas actividades ya que se 

encuentran en una etapa l~diaa pues se adeaúan a sus inte

reses para que eZZos mismos vayan progresando en Za adqui

siai6n de Zas nociones matemá~iaas. 
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