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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental hacer un 

se~uimiento de las ventajas del uso de la microcomputadora en 

la educación primaria. 

Son muchcis las ventajas aue se plantean en rela..:i..!·n al uso de 

la mierocomputadc·ra en la educación y mt.s es~..ecificamente en 

la educación primaria. 

¿Cu&les son estas ventajas Que se atribuyen? 

¿podria estimular de al.Runa mar,era la microcomputadora el 

desarrollo intelectual del nino? 

~De qué forma la microcomputadora apoyaria a los pro~ramas de 

estudio de la educación Primaria? 

Estos son los cuestionamientos Que ~~tentan la realización 

de este trabajo y para abordarlos se presenta en primer lugar 

la utilizaciOn de la microcomputadora en la educación formal: 

los primeros intentos de utilizaeiOn, posiciones en relación 

a la introducción de la •icrocomputadora en la escuela. los 

usos tradicionales en la escuela y sus usos principales. En 

se~undo se describe un provecto concreto de 

introducciOn de la microcomputadora en la educación primaria 

para conocer sus caracteristicas, se trata del Provecto 

Sé•crates. En tercer luaar se tra't.an aspectos de la 

psicolo~1a ~enética de Jean Pia~et y las caracteristicas del 

pensamiento del nifto en el estadio de las operaciones 

intelectuales concretas ·(de los siete a los doce anos de 

edad) puesto Que se considera aue la construc~ion de las 

operaciones intelectuales en esta etapa es determinante Para 

el desarrollo intelectual posterior del individuo. A 

continuacion se aborda el proceso de aprendi=aje en la 



escuela primaria, as! como los lineamientos eenerales de la 

DidActica Operatoria como alternativa para ~ste nivel 

·educativo. Con el objeto de ver de aué forma aoovaria la 

computadora a los ProEramas de estudio de la educación 

Primaria en el Quinto ca~itulo se des~losan los temas b~sicos 

y las formas d~ llevarlos a cabo aue se plantean en los 

pro~ramas de tercero y cuarto ~radas. Dado que seria muy 

ambicioso abarcar los seis Erados~ se eliEieron ónicamente el 

tercer y cuarto ~rados sin omitir la posibilidad de Que en 

trabajos posteriores se manejen los ~rados escolares no 

incluidos. Para relacionar estos temas con las 

caracteristicas del pensamiento del nino y con la utilización 

de la microcomputadora como apoyo a estos proEramas, se 

Presenta una serie de cuadros donde se retoman los elementos 

arriba mencionados y que constituyen una aplicación del uso 

de la computadora en la educación primaria. Por lo cual el 

titulo del presente trabajo podria haber sido EL USO DE LA 

MICROCOMPUTADORA EN LA EDUCACION PRIMARIA. 
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1. LA UTILIZACION DE LA HICROCOHPUTADORA EN LA EDUCACION 

FORMAL. 

se podria comenzar exponiendo al~unos planteamientos oue se 

hicieron hace al~unos anos acerca del uso de l~ co•putadora 

en la educación. Estos planteamientos anunciaban Que 11 
••• se 

acercaba una nueva era en la educación. Que aprender se iba a 

convertir en un placer ~racias a las máauinas, aue el sujeto 

controla con ellas su propio aprendizaje v determina su ritmo 

de progreso. QUe se desarrolla el intelecto al mismo tiempo 

aue se aprende, aue se aprende a aprender, etc" ª 

Sin embar~o se considera necesario habiar de una manera.muy 

~eneral acerca de lo aue es la computadora. cómo está hecha y 

Qué se puede hacer con ella. 

La computadora es una máauina multiuso, aue puede servir para 

muchas cosas pero a la que tene•os que preparar o pro~ramar 

Para que ha~a lo Que nosotros quere•os. 

Es una m~quina aue Procesa información. es decir. aue recibe 

información. la transforma v la presenta de una manera 

distinta. 

Puede realizar muchas operaciones simples en poco tiemoo. v 

~racias a ello puede hacer operaciones complejas y sirve para 

manipular enormes cantidades de informaeiOn. 

La computadora es un instrumento de tra~ajo muy ~til para 

• Delval. Juan. Ninos v Máouinas. 
1986. p. 124. 

Madrid. Alianza. 
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escribir. para almacenar datos o para hacer ~r~ficas. 

En el funcionamiento de la computadora haY QUe distineuir dos 

aspectos: la base fisica, lo Que los an~losajones han llamado 

"material duro" o "hardware", formado por los componentes 

eléctricos. electrónicos v mecAnicos Que constituyen lo Que 

nosotros vemos de la ~áQUina v. por otra parte. las 

instrucciones. las órdenes. los pro~ramas, lo que los 

an~losajones han denominado el ºmat.erial blando 11 o 

"software". Que es lo Que hace funcionar la máauina Para Que 

lleve a cabo las tareas Que le encomendamos y aue no podemos 

ver. 

Para realizar sus funciones la computadora necesita a) un 

elemento QUe permita introducir los datos, la información de 

partida, ~eneralmente un teclado. b) una unidad QUe procesa 

la informaciOn. la unidad central o CPU (Central Processine 

Unitl. c) dePOsitos o unidades de memoria en los que se 

almacenan los datos. y d) otros dispositivos de salida de la 

información. o de las ejecuciones de las órdenes aue se le 

han dado. coao pantalla, impresora. etc. Esto corresponde a 

una estructura estAndar de las actuales microcomputadoras. z 

2 Cfr. ARECHIGA G.. Rafael. IntroducciOn 
informAti"Ca, México. LIMUSA. 1980. PP. 20-23. 

a la 



1.1. Primeros intentos de utilización. 

Se die.e ciue en los Est:.ados Unidos uno de 1-:-s: fa..:1:..:·r-=:: ·.:¡u .. :: 

desencadenaron la toma de conci~ncia de la Cdtastr6fi~a 

situación de la ensenan:a y del inicio de una E~rie de 

reformas fue el lanzamiento en 1~57 del prim~r Eatélit~ 

artificial de la Tierra por los soviéticos, el ··~cutnik'', que 

llevó a los americanos a darse cuenca de oue no eran loE 

primeros en todo v ciue necesitaban adecuar su educación 

cientifica a los necesidades de los tiemoos. ~ 

El hecho es ~ue di versos ~·aises. pc•r e:sc•s al'1C•S. iniciaron l..:·s 

pro;.: ramas de matemática moderna y florecen los pro.ramas 

e:<~·erirnentales oara la ensenanza de las ciencias. 

Dentro de este ambiente de renovación se oensO también en las 

computadoras como un posible instrumento didáctico, puesto 

que las computadoras son aparatos ciue manipulan v procesan 

información. v la educación consiste, en parte, en la 

transmisión de la información v en ensenar a los alumnos a 

buscarla v elaborarla. Parecia normal la utilización de las 

computadoras en la educación. 

A pesar de Que en esa éooca las comDutadoras eran aparatc•s 

voluminosos v de un costo muv elevado, Que eran utili=ados 

primer momen'to numerosos intentos de utilizar las 

computadoras para la e=ducación. primero universitaria ·.¡ lue.ec• 

secundaria e incluso Primaria. 

::. _c.f.r_.. Del val. Juan. gp cit. pp.108-109 
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aue: 5us 

~studianteE 1Jti.:i=aran las .:,.;.mc.i1..1tad·:·r.:is. e incluso ·en al.gunas 

disciPlinai~ el a¡::0ren°jer ::. usar l.::.s ~-= :vnvirt.io!· en una de la.s 

exiz-:ncias. Al rnismc· t.iemt•O se re&liz.csrc•n intent.:is de opc.·.;-;.J

la -:ns.::nan=a d-:= al~unas mat-=rias en la C·:amPULadora. 3iri 

embar.z.o. l.:·s resul tadvs ne• fuerc•n t·:ido l•.:- satisfaactor io oue 

se hubio:ra ood ido eEC>erar. v ademés las comput~-dora s er ~n 

d.c::masiado caras oara ooder .eenerali=.ar las experiencias. Por 

ello. la llegada masiva de las computadoras a las escuelas 

sólo se ha producido con la aoarición d-e las 

microcomoutadoras. Que han abaratado enormemente E!:l costo de 

estas máQuinas 

aumenta. Hov 

al tiempo que su Potencia se mar1. tiene o se 

las cc•moutadoras empiezan a ser Lin e1-eme:nt.o 

completamente familiar en muchas escuelas. en la caavor parte 

de los paises industrializados y en los del tercE!2r mundo so: 

inician o llevan adelante planes para la intrcducc=i...ón de las 

nuevas tecnolox:ias de la información desde l"°s primerc·z 

niveles de la ~du~ación. 

1.2. Posiciones en relación 

•icroco•putadora en la escuela. 

a la introduce :i.ón de la 

Aunoue las ..:vmoutadoras estén haciendo su Ei:r.·c-,.J·ici ór. .:adt; v-=:: 

mA.s rApido en las escuelas. t.c•davia se está mu 'Y lejos de 

alcanzar un cc•nsenso sobre la utilización en las'" ;iulas. Hay 

muchas posturas. las cuales podrían oraanizars~ en varios 

.e:ruoos: 
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Por un lado estarhn n1an los Que consideran Que las computadoras 

son un instrumentoutl1fvwtil1.simo v que se debe hacer "todo lo 

posible por contrlbllln¡~,,uir a su introducción en las escuelas. 

En se2undo lu~ar los ll.•OS Que consideran aue su introducción es 

inevitable v Que se tt e! trata de usarlos de la mejor manera 

posible. 

En tercer lu.ear loe.o¡ los que consideran Que, al menos por el 

momento. su uso no P•<i parece justificarse y debemos esperar a 

ver Que es lo aue 1UC.·~!·i5ucede mAs adelante. 

La cuarta postura, ,&a, c¡ue Quizá ten~a muy pocos defensores, 

sostiene que las tOG~ computadoras no deberian usarse en las 

escuelas. 

Para Del val. las o;. computadoras son una realidad que estA 

entrando en las lnsti:J11111tituciones educa ti vas y lo mAs realista no 

es discutir si det:fs~ deben tener un lu~ar en la escuela. sino 

tratar de emplearlos a~Qlos de la manera mAs adecuada v sacarles el 

máximo de rendi1lcnt•Jnsto. 

Considero Que la &a computadora es un instrumento Otil en la 

labor educativa Y tW Que se debe usar de la mejor manera 

posible. Por loqu""~O<!Ue si. se tiene la posibilidad de contar con 

computadoras. es nen necesari.o conocer su potencial de uso. En 

tal caso no se tre11 trata de introducir un elemento m~s. sino de 

considerar una nueu~. nueva interacción de los elementos Que 

intervienen en el PllH. Proceso de ensenanza en el salón de clases. 

En este sentldo ~tlo consider? a la co11putadora como un 

... .Jbid. p, llO-Ollll10·11 I. 
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instrumento de trabajo m~s dentro dentro del aula. que podria 

constituirse en un elemento muy ~til. 

Lo Que oara mi es muv importante es Que los docentes conozcan 

el potencial de la computadora para Que la adecóen a sus 

necesidades. De esta manera la computadora podría ser una 

herramienta de apoyo en la ensenanza. Esto es que los 

maestros la pueden utilizar para auxiliarse en sus 

actividades docentes. Es necesario hacer énfasis en este 

punto. porque pienso que es importante que los maestros 

conozcan la computadora, la aprendan a utilizar Y desechen la 

idea de Que es necesario ser un experto en comoutacion para 

operar una computadora y que ésta los va a sustituir. El caso 

es Que la utilicen para reforzar, estudiar. practicar. e.te., 

contenidos académicos. Sin dejar de lado el aprendizaje de un 

len~uaJe de pro~ramaci6n como apoyo escolar. 

1.3~ Usos actuales o tradicionales de la •icrocoaputadora en 

la escuela. 

Desafortunadamente los usos que se estan haciendo en este 

momento no son los más interesantes. Por ahora las 

computadoras suelen utilizarse par& hacer las mismas cosas 

~ue se hacian antes sin ellos y de una •anera muy parecida. 

Por ello se les puede llamar usos tradicionales y son: 

1.3.1. Co•o •Aquina de enseftar. 

La primera utilización escolar de las computadoras fue 

intentar convertirlas en máQuinas de ensenar, es decir. en 
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una m~QUina Que transmite informacion al alumno de acuerdo 

con un Pro~rama QUe diri~e el aprendizaje. Esto es lo mismo 

que hace un profesor en sus funciones más tradicionales. Se 

pensó oue ésta era la solución para la mavorla de los 

problemas de la educación. pero las esperanzas se fueron 

desvaneciendo con el paso del tiempo y la prueba de la 

realidad. 

En este primer uso, la computadora se utilizó simplemente 

como un sistema para suministrar información al alumno. 

Dentro de esta utilización de la computadora como mAQuina de 

enseNar, una posibilidad interesante es usar la máQuina para 

hacer ejercicios rutinarios de repetición, lo oue en in~lés 

llaman "drill and practice". Esas tareas. como practicar la 

suma. recordar las conju~aciones o ejercitarse en la 

orto~raC1a. hay que hacerlas. y la ºmicro" permite QUe los 

alumnos trabajen de una manera mas divertida y mAs a su 

~usto, Porque puede aftadir elementos que estimulen un trabajo 

tan poco atractivo anadiendo imágenes. ruidos. acción en la 

pantalla, etc. As1 un pro2rama para ejercitarse en el c~lculo 

de operaciones aritméticas consiste en que se presentan en la 

pantalla problemas de matem~ticas Que el alumno tiene que 

contestar. Un hombre corre por la pantalla perse~uido por un 

monstruo. Si las respuestas son erróneas el monstruo se come 

al hombre, por el contrario si son correctas el hombre saca 

un martillo y mata al monst~uo. Como se ve aqui no hay un uso 

innovador de la computadora. sólo se estA haciendo mAs 
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divertida una tarea poco interesante. e 

1.3.2. Co•o •ateria escolar. 

Como materia escolar. Otra manera i~ualmente tradicional de 

introducir las computadoras en la escuel• es convirtiéndolas 

en una materia escolar. Todo se puede disecar y convertir en 

un tema o una nueva asi~natura en los pro~ramas. ~eneralmente 

perdiendo casi todo el interés y transformAndolo en aleo 

muerto. Esto es lo que sucede con los nuevos temas v materias 

Que inundan la ensenanza: educaciOn vial. educación para la 

salud y por supuesto computaci6n. laboratorio de cómputo o 

como quiera que se llame. • 

1.3.3. Para la alfabetizaciOn en coaputadoras. 

Por alfabetizar en computación se entiende lo si~uiente: 

Una persona es alfabeta computacional cuando ha tenido acceso 

a un equipo y a un m~11.ero de horas sufucientes de 

capacitación para adquirir los conocimientos que le permitan: 

1. Emplear directamente un teclado de computadora. incluvendo 

las funciones especiales. 

2. Construir procedimientos sencillos. 

3. Enlazar dichos procediaientos para formar procedimientos o 

pro~ramas cada vez mAs complicados. 

4. Editar sus Procedimientos y hacer correcciones sucesivas 

" I bid . p. 128 . 

.. ~p. 129. 
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de los el_"'rores cometidos has't.a Que Por si mismo cie•:t.lle el 

procedimiento oue se halla orocuesto. 

5. Reconocer oue la computadora hace ónicamente lo ~ue se l~ 

ordena v aue ni se eouivcca ni hav m8g1a en ella. Y 

1.3.4. Para ensenar un lenguaje de pro~ra•aciOn. 

Para ensenar un len~uaje de pro~ramaciOn. Este es el uso ~ue 

apoyan mAs lo~ profesores. usando las computadoras de la 

manera como ellos han aprendido v frecuentemente lo oue 

primero se aprende es un lenguaje de pro2ramaci6n aue puede 

ser el BASIC. 

1.4. Usos principales en la escuela. 

Hemos examinado los usos tradicionales de la computadora, los 

cuales no aportan nin~ón cambio en la educación. 

coeo un instrumento para cambiar la escuela. para trabajar en 

ella en forma distinta. para dar al alumno la posibilidad de 

hacer cosas nuevas. cosas aue antes sin la computadora eran 

mAs dificiles. m~s lentas. menos interesantes. Aaui hav un 

campo de aplicación muv interesante. 

Los usos Principales en la escuela son los si~uien~es: 

7 CISNEROS. Patricia. Loeo para niftos. M~xico. Diana. 
1988. p. 3. 
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1.4.l. Ensenanza Asistida por Computadora. 

~o =~rac~er!st~=~ ~~ ~s~& ~cilización ~~ la comPutadora es 

~ue aleui~n ~a ~reoarado :o oue otra Persona tiene Que 

aprender. No ~s un medio Para aprender cualQuier cosa sino 

para recibir lo ~ue otro considera aue tene~os aue 

incoroorar. v la función del usurario es en ~l fondo pasiva. 

aunaue escriba en el teclado v pueda ir adelante o atrás en 

la lección. La comoutadora es fundamentalmente un 

disoensador de información v la cnsenanza esta más orientada 

hacia el contenido. hacia lo aue se aprende, aue a 

desarrollar determinadas habilidades. 

La educación es al20 más aue transmitir una información va 

hecha a un sujeto aue tiene aue limitarse a incorporarla·. es 

algo mAs que confi~urar y mantener un comportamiento verbal. 

No obstante en la escuela hav QUe adQuirir información v Que 

es necesario automatizar al~unas habilidades en el terreno de 

la aritmética u otros Parecidos. Para ello la ensenanza 

asistida P<>r computadora puede ser de utilidad. 

También puede ser ótil "Con alumnos Que tienen al~ón tipo de 

Problemas que representan retrasos o Que necesitan 

recuperación v son concientes de ello. pero referido sobre 

todo a la tarea de memorizaciOn de la in!ormacion. 

En la ensenanza a distancia. para los estudiantes QUe no 

tienen Posibilidades de asistir a clases. 

Entre las dificultades podr~amos senalar: 

El elevado costo Que tiene. t~nto por el trabajo de 
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preparacion como poroue se necesita una comout.adora por 

alumno. 

El trabajo del alumno es poco creativo. 

Se reQuieren respuestas correctas muy sims:•les. Pues la 

computadora sólo es capaz de comparar caracter a caracter. la 

respuesta del alumno con la (s) aue tienen almacedada (s) 

como buenas. 

No permite anali=ar las respuestas errOneas. 

No facilita la interacción entre alumnos.'' • 

Los usos de la Ensenanza Asistida por Computadora no son muv 

innovadores. no van a cambiar la educación v pueden 

realizarse sin una computadora. Sin embar~o. cuando se 

asocien las técnicas.de la inteli~~ncia artificial con la 

Ensenanza Asistida por Computadora. ésta dejará de ser lo aue 

es. y se producirá un auténtico diálo~o entre la computadora. 

y el alumno. que ahora no existe més Que en apariencia. El 

programa. en vez de consistir en una sucesión de 

informaciones oredeterminadas para transmitir al alumno, 

constar6 de una base de conocimientos de la oue podr! extraer 

consecuencias, sirviéndose del dispositivo de inferencia, y 

elaborar la información en el di¿.logo con el alumno. No será 

un sistema cerrado sino Que oodra a su vez hacer pre~untas al 

alumno, plantearle problemas. o remitirle a otras fuentes de 

información. como libros. para Que busQue y trabaje. Por otra 

parte. ocdré sacar un auténtico partido de los errores de 

"' Ibid. o. 150. 
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ést.e. ·:Jue no serán meras eauivocaciones o desacuerdos ..:on la 

resouesta correc~a oue la máouina tiene reeistrada. sino el 

ounto de oartida oara un diAloeo en oue la computadora 

estaré oreParada para entender ooraué el nino ha cometido ese 

error. v cómo tratar de presentarle las insuficiencias de su 

creencia. Para ello la computadora tiene oue tener alma.cenada 

información sobre los errores frecuentes de los alumnos y a 

aué se det~n. Esa información tiene Que ser el resultado de 

un trabajo de investi~aciOn psicoló~ica sobre las formas de 

aprendizaje v el oro~reso de los alumnos, que debe formar 

parte tambi~n del conocimiento aue tiene almacenado la 

computadora v aue es capaz de elaborar. 

1.4.2. Para la simulaciOn. 

Para la simulación de fenOmenos de todo tiPo, con el fin de 

estudiarlos o de exolorarlos en ciertos aspectos. Simular es 

reproducir un fenómeno o una situación de una forma 

simolificada. en dimensiones mas reducidas o a través de 

otros medic·s. Esto es especialmente ótil cuando se trata de 

fen6menos dificiles de estudiar en la realidad, por su 

complejidad, peli2ro aue entr3nan. dificultad de observación. 

etc. La computadora es un excelente medio oara simular. auizá 

sea ésta una de sus aplicaciones m~s importantes v el uso 

escolar de la simulación puede permitir un acceso mucho mas 

vivo a fenómenos aue de otra manera serian casi inaccesibles. 

Asi podemos simular la disección de una rana, utilizando 
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cuatro instrumentos: la aguja, las tijeras. las pinzas y un 

lente de aumento. el usuario procede a disecar una rana. 

En la pantalla aparece una rana abierta. v se ven los ór2anos 

de su primera caoa. Para extirpar estos ór~anos. ~s necesario 

Primero encontrar el lu~ar en donde debe hacerse el corte. 

Esto se lo~ra examinando el Or~ano con la a2uja. El corte se 

hace con las tijeras v el órgano es sustraido con las Pinzas 

V llevado a la charola de disección en donde es examinadc• con 

el lente de aumento. Este oroceso se reoite oara las tres 

capas de órganos. 

En 2eneral, los jue~os de simulación con o sin computadora 

son un instrumento did~ctico valiosi=imo Para ~nsenar muchas 

cosas sobre las que el alumno no puede experimentar. pero 

combinados con la computadora su poder aumenta. 

Formamos nuestros conocimientos v nuestras estructuras 

intelectuales interaccionando con las cosas v con los otros. 

construyendo modelos v probAndolos. Sin -:mbar.s:.o. ha"· muchos 

terrenos en los cuales las posibilidades de actuar sobre las 

cosas son muv reducidas. Podemos experimentar •-:on la f i.Eura 

de los objetos y con sus modificaciones de forma ·~ue cuando 

les aplicamos 

las posiciones 

equilibrio. con 

determinadas fuerzas. Podemos experimentar con 

de los objetos .Y sus condiciones de 

infinidad de aspectos de la f!sica o de la 

Quimica de las sustancias. pero resulta mAs dificil. en 

cambio, por no decir imposible hacer experimentos en el 

terreno de los fenómenos sociales. No hav forma de repetir 
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una batalla oue tuvo lugar en la historia. de iniciar a 

voluntad una crisis económica o de orovocar un conflicto 

entre representantes de intereses sociales diferentes. entre 

~breros y proPietarios de una industria Cal menos sin oue 

ten~a consecuencias ~raves e imprevisibles}. Sin embar20. 

podemos hacer modelos simplificados de esas situaciones y 

convertirlos en lo oue se ha denominado Jue2os de simulación 

oue se utilizan cada vez más en la educación. La utilidad de 

los jue~os de simulaciOn en la ensenanza de las ciencias 

sociales. o en la ensenanza de las ciencias naturales ouede 

ser muv grande v abren hermosas posibilidades a la ense~anza 

escolar aunoue. des~raciadamente. en muchos paises apenas s~ 

est~n utilizando. 

"La limitación de la computadora es que lo oue presenta no eE 

la realidad sino una representaciOn, o modelo de ella v lo 

oue el sujeto tiene Que hacer es construir modelos de la 

realidad v no del modelo de la computadora. Este puede ser un 

paso intermedio. un instrumento. una ayuda. pero ouede 

suceder. Y en éste creo aue es un oeli~ro real Que el sujete• 

tome la computadora como una realidad de tipo especial v aue 

no entienda Que la computadora es un modelo y no otra 

realidad distinta." • 

La combinación de la ensenanza asistida oor computadora v la 

simulación es mucho mas prometedora si ademas aprovechamos 

toda la potencia eréfica oue la computadora tiene. los 

!bid. PP. 164-165. 
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resultad6s pueden ser realment~ inti:::resantes. 

1./t.3. Para aprender a pro~ramar. 

Para aprender a pro~ramar, usando al~unos de los len~uajes de 

pro~ramación usuales. Esto permite dar instrucciones a la 

computadora a fin de Que realice las tareas que nosotros 

desearnos. 

La razón de ensenar a pro~ramar no est~ en preparar a los 

alumnos para QUe haRan sus propios Programas. o para aue 

puedan trabajar con una computadora cuando dejen la escuela 

pues para esto resulta innecesario. Aprender en la escuela un 

len~uaje de pro~ramaciOn de uso ~eneral sólo ne Justifica si 

puede garantizarse QUe sirve para al~o m~s. por ejemplo. si 

contribuye a desarrollar habilidades intelectuales. En 

Oltima instancia, de lo que tenemos Que tratar es de Que las 

computadoras contribuvan a cambiar la ensenanza en las 

escuelas. 

Hay muchos len~uajes de Pro~ramaciOn. Para la educaci~·n 

primaria se utiliza el LOGO. QUe fue disenado especialmente 

para ser usado por los ninos pero Que es también un len~uaje 

potente en el QUe cada vez se hacen m6s cosas. Sin embar~o. 

hay QUe tener bien presente QU• el LOGO no ha sido concebido 

Primordialmente para hacer pro~ramas en el mismo sentido Que 

el Pascal o el FORTRAN. sino para aprender a Pro~ramar v para 

Que el nino pueda comunicarse con la computadora y aprender 

pro~ramando. obteniendo todos los beneficios QUe puede 
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proporcionar el uso de una computadora para el desarrollo 

intelectual del alumno. Por eso el foco en el uso del LOGO no 

esta en el aprendizaje del len~uaje sino en la creación de un 

entorno y una relación con la m~Quina Que ha2an oosible desde 

el Principio una actividad interesante y estimulante 

intelectualmente. 

De acuerdo con lo anterior, se ouede·decir Que aprender a 

pro~ramar ouede ser muv ótil desde el punto de vista del 

aprendizaje v del desarrollo del nin o si se hace 

convenientemente y se utiliza un len~uaje adecuado, pues 

oarece Que pueden obtenerse muchos beneficios. 

LOCO. un len2UaJe para ninoa. 

El LOGO es un len~uaje de pro~ramaciOn QUe se usa mucho en la 

educación primaria. desafortunadamente se ensena como una 

materia aislada sin relación con los contenidos del resto de 

las asi~naturas. oor lo cual se considera necesario hablar un 

poco acerca de las caracteristicas de LOCO, pues podria 

constituir un valiosa herramienta de apoyo. 

S. Papert es uno de los creadores de LOGO, un len~uaje 

especialmente disenado para el aprendizaje. Que facilita Que 

el nino se comuniaue f Acilmente desde el Primer momento v 

pueda hacer cosas interesantes. El LOGO es un len~uaje 

potente pero tiene una serie de ras•os aue le hacen 

particularaente adecuado para la educación primaria. La parte 

•r6fica ea muy i•Portante. para mucha• per•onas el LOGO se 



19 

identifica con la tortu~a y con un lenguaje para dibujar. 

aunoue en realidad sirva también para otras muchas cosas. La 

~ortu~a es un cursor QUe aparece en el centro de la pantalla 

y aue nosotros podemos hacer aue se mueva siguiendo 

determinadas instrucciones. al moverse deja un rastro o linea 

y con ello va dibujando. Hav muchas versiones de LOGO las 

instrucciones QUe a continuaciOn se citan corresponden a la 

versión de LOGO en espaMol de ATARI. 

AV Es la abreviatura de AVANZA esta instrucción hace aue la 

tortu~a camine huela adelante. 

HF. Es la abreviatura de REGRESA esta instrucción hace aue 

la tortu~a camine hacia atras. 

01~ Es la abreviatura de DERECHA hace aue la tortu~a ~ire al 

lado derecho. 

IZ Es la abreviatura de IZQUIERDA hace que la tortuga gire 

al lado izquierdo. 

A partir de estas instrucciones b~sicas, los ninos hac~n 

dibujos de mavor comoleJidad utilizando instrucciones más 

estructuradas hasta la elaboracion de oro~ramas. 

Caracter~sticaa de LOGO. 

- LOCO es JerArQuico. Esto ouiere decir Que un pro~rama 

~rande puede dividirse en procedimientos independientes. 

escritos separadamente. QUe luego se reunen en un 

ªºCfr. SEGARRA, M. Dolors. y Javier Gaván. LOGO para 
ma8Etros--=--sarcelona, Gustavo Gili, 1985. pp. AB-56. 
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superprocedimiento. 

- LOGO es interactivo. Como BASIC. L¡sp, APL. pero a 

diferencia de Pascal. C y FORTRAN. Esto permite ejecutar las 

órdenes directamen~e y modificar rápidamente un oro2rarna. 

- LOGO es recursivo. Es decir oue un procedimiento puede 

llamarse a si mismo, o ser un subprocedimiento de si mismo. 

Los demás len~uaJes. excecto FORTRAN v BASIC. tienen también 

esta capacidad. La recursión tiene una enorme importancia v 

Permite realizar tareas complejas con proeramas muy simples. 

- LOGO tiene procesa•iento de listas. Las listas son 

secuencias ordenadas de palabras (que pueden ser también 

nómeros) o de listas. a su vez. Esto permite a~rupar 

distintos trozos de informacion en una unidad. 

- LOGO usa variables no tipiricadas. Como LISP v APL, 

mientras oue el BASIC. Pascal. FORTRAN o e, hay QUe indicar 

el tipo de variable de que se trata. Muchos len~uajes tienen 

entonces diferentes 

especificar: n~meros, 

tipos de varibles oue hav QUe 

cadenas. matrices. enteros. etc .. 

mientras que en LOGO una variable puede alber~ar cualQuier 

objeto. 

- LOCO es extensible. Adem~s de los términos primitivos o 

palabras Que la computadora ya entiende cuando se car~a el 

LOGO. permite crear otras. Y se dice que un len~uaJe es 

extensible cuando los procedimientos Que puede construir el 

ususario se asemejan a los procedimientos primitivos. LOGO 

posee un buen n~mero de Primitivos. Que varian se~~n 1as 
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versiones. pero Permite al usuario crear otros 

indefinidamente. 

-· Lcx;o dispone de •ensajEB de error. Muy ~tiles oue exolican 

el ori~en del error v fa-cilitan la tarea de depuraci~·n. 

- LOGO dispone de las grACicas de la tortu~a. Que son de eran 

utilidad para el aprend.:i...4:.aje de la pro~ramaci~·n. 

1. 4. 4. Co•o instrumento <le trabajo. 

Como instrumento de trabajo en el aula. o en la escuela. 

apoyando 

ejemplo, 

mediante 

se pueden 

sus capacidades 

realizar las 

el trabajo escolar. Por 

tareas en las que 

habitualmente se emplean las computadoras fuera del aula. 

como el procesador de textos, la hoja electrOnica y las baEes 

de datos. 

1. "•. 1, .1. El procesador de textos. 

Escribir es una. de las tareas principales Que se realizan en 

la escuela y de las Que mAs tiempo consumen. La cat.iacidad de 

los alumnos para expresarse por escrito suele ser bastante 

limitada a pesar del tiempo QUe se dedica a ello. Cuando los 

alumnos tienen Que contar al~o o transmitir un conocimiento 

por escrito. los resultados suelen ser muv pobres v muchas 

veces es dificil entender lo que se ha auerido decir. 

La computadora consti tuve un instrumento de una enorme 

utilidad para la rea l.izaci6n de redacciones. Todas las 

personas que escriben saben las dificultades que tiene el 
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pulir un texto y la cantidad. de veces oue es preciso 

modificarlo. desde la primera redacción, hasta aue uno lo 

considera definitivamente terminado v lo oue ha escrito le 

parece oue responde de una manera aceptable a lo QUe uno 

oueria exoresar. 

Para los ninos los efectos son del mismo tipo. Escribir no 

sólo es una actividad muy comDleJa desde el punto de vista 

cognitivo sino aue resulta laborioso. sobre todo cuando no se 

es muv experto en el simple aspecto material de la escritura. 

Por eso la computadora puede servir de instrumento aue 

facilite la realización material de la escritura y disminuva 

el trabajo de escribir favoreciendo aue el nino se concentre 

en los aspectos co~nitivos de la tarea. 

Ademas de esto parece aue la coooeraciOn entre alumnos es 

buena. 

1.4.4.2. La hoja electrOnica. 

La hoja electrónica u hoja de cAlculo, se presenta en la 

pantalla como una superficie dividida en filas v columnas. 

aue determinan celdillas. en las Que se pueden meter los 

datos Que nos interesen. Es una matriz Que podemos llenar con 

nuestros datos. El interés está en Que tiene al menos dos 

capacidades interesantes Que se apoyan en la potencia de la 

computadora para repetir· rapidamente oe>eraciones sencillas. 

Por una parte podemos hacer aue una determinada fila sea F!.l 

Cfr. DELVAL. Juan. ~ oo.179-182. 
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resultad.o de cal culos hechos sobre otras. Podeml":•B mi":t.t:r e:n 

una columna el precio inicial de distintos articulas, uno en 

-cada fila: en la si~uiente columna calcular un porcentaje de 
la primera v en la tercera columna hacer la suma de la 

primera v la se~unda. Pero además de esto la G~mputadora 

puede repetir la operación. .Que puede c.onsiatir en una 

fórmula. tantas veces como queramos. es decir, para todas las 

filas, con sólo dar la instrucción. 

Las aplicaciones de la hoja electrónica en el terreno 

educativo pueden ser muy 2randes. aunque todavia no han sido 

completamente estudiadas. El primer uso que se les podria dar 

es utilizarlas en el mismo sentido aue en la vida real. 

La hoja de c&lculo puede utilizarse también en problemas de 

simulación del funcionamiento de una empresa. de un sistema 

econbmico, v de cualauier actividad en aue se reQuieran 

cantidades de nómeros Que mantienen unas ciertas relaciones. 

En el terreno de las ciencias sociales y de los jue~os de 

simulación: en ciencias sociales para problemas de población, 

etc, la utilidad de la hoja de cAlculo parece inne~able. 

Pero también se puede utilizar en problemas de mateméticas v 

aaui las posibilidades son muy ~randes. La utilidad en 

problem.as de sucesiones aritméticas, :eries binomiales v todo 

tipo de problemas de teoria es ei~antesca. Lo mismo sucede 

para el estudio de funciones, para obtener los distintos 

valares de una función, para sistemas de ecuacic•nes. etc. 

La utilidad no estA restrin~ida solamente a la ensenanza 
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media sino aue puede aplicarse también en la educación 

Primaria v se han hecho al~unas experiencias interesantes en 

este sentido con alumnos. Deseraciadamente. las experiencias 

no son todavia muchas pero las Posibilidades de actuacion en 

este campo son muy prometedoras. 

1.4.4.3. La base de datos. 

Puede ser muv ~til el empleo de bases de datos en el trabajo 

escolar, facilitando oue los alumnos aprendan a introducir 

datos. a oreanizarlos y a recuperarlos. La base de datos 

funciona de la si~uiente manera, Eeneralemente se comienza 

Por crear una estructura en la Que posteriormente se 

introducen los datos. Esa estructura consiste en una serie de 

<<campos>>. cada uno de los cuales tiene el tamano oue !fe le 

fija. Un uso muy sencillo podria ser elaborar un fichero de 

libros que hay en la biblioteca del aula, o incluso de la 

escuela. se puede comenzar introduciendo el apellido del 

autor Y el nombre. lue~o el titulo. después la ciudad dond~ 

esta editado. la editorial. el ano de publicación y la 

materia o materias a las Que pertenece. Una vez creada la 

estructura se van introduciendo loa datos en cada re~istro. 

'La ventaja de una base de datos es que ahora se puede 

recuperar la informaciOn de diversas formas. Por ejemplo. se 

puede pedir que ordene los datos por orden alfabético del 

apellido del autor. o por el ano de edicion. AdemAs de esto 

se pueden recuperar los datos a travéa de una impresora. 

•
2 Ibid. PP. 183-185. 
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incluso con distintos formatos. de tal manera oue podemos 

obtener en formato de fichas para poner en un fichero y en 

forma de lista en hojas normales. para llevar un libro de 

re~istro de entrada o de préstamos. Adem~s se ouede buscar un 

dato que nos interesa y que sólo recordamos parcialmente. Por 

ejemplo un libro editado en Paris. de un autor aue em~€zaba 

oor M y publicado después de 1980. Dando esos datc·s para una 

büsaueda es fácil encontrar rápidamente el libro del aue se 

trata. 

La clasificación de datos se puede usar en muchas materias 

escolares con eran provecho. oor ejemplo en historia. donde 

se pueden alamcenar datos sobre personajes históricos y lu~20 

recuperarlos con multitud de criterios. O en ciencias 

naturales. donde el trabajo taxonómico es muy im~·ortante y 

una buena clasificación arroja mucha luz sobre el parenteEco 

de especies animales o ve2etales. o ayuda a entender las 

caracteristicas de minerales o de sustancias qulmicas. 

El manejo de una base de datos oermite también establecer 

hipótesis sobre las relaciones entre datos y contrastar si 

las hipótesis eran correctas. El tener que introducir la 

información obli~a a seleccionarla, va discriminar lo oue es 

información relevante y trivial. Hay muchas actividades 

escolares QUe se pueden beneficiar del uso de una base de 

datos. y por ello se puede decir que las aplicaciones 

didácticas de las bases de datos son inmensas. aunaue todavia 

sólo se vislumbra una parte de ellas y sea necesario realizar 
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mucho trabajo de investi2ación y mucha experimentación dentro 

del aula para sacar todo el partido posible. 

La importancia cara el desarrollo coenitivo también es 

~rande. Se sabe oue aorender a clasificar es una de las 

tareas Principales que el nino realiza durante el periodo d~ 

las operaciones concretas. Las bases de datos son sistemas de 

clasificaciOn con m~ltiPles criterios. oue pueden lle~ar a 

~er muv como!ejos. Manejar estos sistemas de clasificación 

puede facilitar al nino el que vea relaciones nuevas entre 

los datos Que est~ utilizando. oue aprenda mejor las cosas. e 

incluso Que mejore su caoacidad de clasificación .Y. por ello, 

Que consolide su desarrollo co~nitivo. aunoue no se debe 

esperar que un nino aue no sabe clasificar aprenda con una 

computadora. Necesita hacerlo primero con objetos fisicos. y 

esa es una de sus actividades preferidas durante anos. •~ 

1.5. Pro~ramas educativos. 

Sin duda una de las vías principales Por las Que las 

computadoras se van a utilizar en el futuro inmediato es 

empleando oro~ramas educativos ya fabricados. Pero lo qu~ 

debe quedar claro desde el Principio. es que un oro~rama para 

computadora no debe ser i~ual que la información que se 

transmite por otros medios. v en especial a través de un 

libro. 

!bid. J:"·P. 185-188. 
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La utilidad de los pro~ramas educativos est~ fuera de toda 

duda siemPre·Que ten~an una cierta calidad. 
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2. EL PROYECTO SOCRATES. 

A raiz de asistir al Simposio Internacional La Co•Putaci6n y 

la Educación Infantil tuve la oportunidad de conocer 

proyectos que Se estan llevando a cabo en México. en relaci~·n 

al uso de la microcomoutadora en la educación infantil. 

A continuación expon~o dos proyectos Que considero de 

relevancia. v en los cuales tuve participación, lo cual me 

motivo para llevar a cabo el presente trabajo. 

2.1. El Proyecto Sócrates de Apple de M~xico. 

El Provecto Sócrates de APPle de México S.A. de c.v., 

Pretendia 

secundaria 

ofrecer a las 

y preparatoria 

escuelas de los niveles primaria, 

(sobre todo en instituciones 

Privadas) una soluciOn inte~ral para la introducciOn de las 

microcomputadoras en el ambiente educativo. 

El provecto se comPonia de los si~uientes elementos: 

- La revista ASACO, 6r~ano de comunicación e intercambio 

entre las escuelas adscritas al provecto. 

- Cursos de formación y actualizacion de profesores. 

- Una Pro~ramoteca que permitiria localizar los orincipale: 

Programas educativos Para la APPle. 

- Un estudio arQuitectOnico y de diseno para la definición de 

los espacios educativos necesarios para el uso de la 

computadora en las escuelas. 

- Un sistema de prActica v de experimentos de fisica, quimica 
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Y biolo.e:.ta mediante el empleo de microcomputadoras. "Sistema 

LAB". 

-· Pro~ramas para la ensenan=a de diversas asi.e:naturas, como 

espahol. biolo~ia, in.e:lés, matemáticas, etc. 

- Pro.e:ramas para el uso del len.e:uaje LOGO. 

Durante ~l tiempo que estuve en Apple participé en los 

diferentes aspectos que componen S~·crates: 

Asisti a los cursos que se les daban a los profesores Y me 

parecian interesantes las pre.e:untas oue hacian en torno al 

uso de las computadoras en al salón de clases. 

Estuve a car,e:c1 de la pro.e:ramoteca, lo cual me permitió 

con,•c.e:r los prc·;:::ramas educativos que existían. as! e.orno el 

poder su.e:erir alguno de estos pro.e:ramas a los maestros de 

acuerdo a sus requerimientos en una ~rea especifica. 

Un ª''ento particular que quisiera mencionar es lo que 

llamaban en Apple ''FLAYING CIRCUS''. Un Flaying Circus era una 

presentación realizada en lae escuelas para que vieran lo que 

se Podia hacer con las computadoras v si los directivo5 se 

interesaban las adquirieran. 

En términos generales un FlavinR Circus tenia tres mementos: 

l. El trabajo en un salón de clases con los alumnos de cada 

~rupo de la escuela. con la participación del profesor del 

~rupo. Se utilizaban ~eneralmente prc~ramas educativos aunque 

al~unas veces se utilizaba una versión de LOGO en espaf"íc•l 

(TORTUGA). 

La forma de trabajo con el grupo era dar una clase sobre 



30 

al~ón tema utilizando la computadora y lue~o se les explicaba 

la manera de utilizar un Pro~rama educativo y lo llevaban a 

cabo. 

2. Conferencia a los maestros. En dicha conferencia se 

exponian antecedentes del uso de la microcomputadora en la 

educación, las ventajas de usar una microcomputadora en el 

salón. se mostraban al~unos pro~ramas educativos, y se les 

permitía QUe practicaran en ellos, 

Cabe mencionar que los profesores casi no mc•straban interés 

en las conferencias, esta si tuaciOn no se presentaba en lc•s 

cursos de capacitaciOn en donde los profesores mostraban mas 

interés. 

3. Conferencia a padres de familia. En ésta se expeirUan 

brevemente los temas arriba mencionados, se daba más 

importancia al aspecto económico. pues dependía de ellos que 

la escuela adquiriera las computadoras as! como solventar los 

~astes que implicaban. 

Con esté evento tuve la oportunidad de visitar 10 colegios, 7 

en el Distrito Federal, len Toluca, 1 en Cuernava v 1 en el 

Estado de M~xico. 

Para mJ esto fue muy interesante. debido a que se estaba 

trabajando en el salón de clases Junto con el profesor, lo 

cual constituía un caso concreto de introducción de 

computadoras en la escuela. 

A continuación describo al;::ur1as ob2ervaci.:ines y comentarios 

al respecto: 
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La respuesta ~eneral de los alumnos fue de ~usto e inter~s en 

las computadoras v comentarios como: .. t..cuéndo va a ser la 

s·i~uiente clase?" ":.ustedes van ser nuestros maestros de 

computación?". 

En relación a la Corma de trabajo aue se se~uia en el Flavin~ 

Circus cabe mencionar otro aspecto, se dividia el ~rupo en 

equipos de tres a cuatro ninos por computadora. enumer~nctose 

cada uno con el objeto de aue todos utilizaran la 

computadora. 

En un ~rupo de tercer ~rado un eauipo de ninas ideó su propia 

forma de trabajar con la computadora. a partir de la que se 

les habla dado: es decir de acuerdo a los nómeros que se les 

dio. formaron una fila e iban utilizando la maauina de 

acuerdo a su numeración v permitiéndole el paso ense~uida a 

la niNa Que se~uia. en caso de oue al,guna se distrajera las 

otras le ayudaban y le recordaban que era su turno. En este 

~rupo se utilizo un pro,grama de matematicas en la opcil!•n de 

sumas. 

En un ,grupo de cuarto .erado se utilizó el mismo programa pero 

en la opción de multiplicaciones. Aoul observé cc! .. mo se ayudan 

unos ninos con otros en los equipos Para la resolución de 

operaciones. 

OcurriO también que en un ~rupo parte de su hora destinada a 

su clase con nosotr'os era de recreo y cuando lle,gó este 

tiempo, su maestra les dijo que quien ouisiera podia auedarse 

Y ouien no podia irse a recreo. fue curioso ver oue todo el 
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~rup6 Prefirió ouedarse. 

Otro caso Que se me hizo particular fue QUe en un colegio 

sólo habla un eruoo de cada ~rado y el tiempo aue se le 

destinó fue de dos dias. por tal motivo trabajamos dos 

ocasiones con cada ~rupo. En la segunda ocasión los grupos 

llegaron con más entusiasmo v no tuvimos problemas de orden, 

va sab~an la forma de trabajo v la seeulan sin necesidad de 

recordérselas. 

En otro cole~io. en un erupo de auinto erado estaban 

utilizando un pro~rama aue simula la disecciOn de una rana: 

en un eauipo los ninos hicieron un simulacro mas real de la 

operación de la rana al ambientarse en el auirófano .V asumir 

cada uno de ellos un rol de las personas aue intervienen en 

una operacion como son el cirujano. el instrumentalista v el 

enfermero. 

Un aspecto importante es que cuando se trabajaba con TORTUGA 

Cuna versión de LOGQ en E:5'Paf"lol) se dejaba a los nihos Que 

hicieran lo Que ellos quisieran. Pero ésto no funcionaba 

debido a que no se se~uian las instrucciones en forma 

adecuada. 
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2.2. PROYECTO "COMPUTACION GRATUITA PARA NINOS" 

El Provecto ComputaciOn Gratuita Para Ninos de la Academia de 

la Investi~ación Cientifica CAIC) v de la Direccibn ~eneral 

de Bibliotecas de la Secretaria de Educac.iOn Pót.lica (SEPl 

tiene como objetivo alfabetizar desde e¡ punto de vista de 

cómputo con un costo minimo v · en un plazo de seis ai"ic·s a 

todos los ninos mexicanos QUe estudien la primaria. 

Para lc·~rar lo descrito anteriormente, en el provecto AIC-DGB 

se imparten cursos o talleres de computaciOn en forma 

~ratuita y para alumnos de todos los niveles socioeconómicos 

que estudien orimaria en: el Museo Tecnoló~ico de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) v las bibliotecas del Pro~rama 

Nacional de Bibliotecas Póblicas de la SEP. Actualmente 

existen 15 bibliotecas en el Distrito Federal v 15 en 

Provincia que imparten estos talleres. Cada biblioteca cuenta 

con un módulo de cinco computadoras en el que se trabajan dos 

ninos por computadora y el coordinador del taller. 

Para lo~rar el alfabetismo computacional descrito 

anteriormente se propone usar el len~uaje LOGO. 

El taller de LOGO tiene una duración de 21 horas en sesiones 

de hora y media (14 sesiones} durante las cuales se orienta 

paso a paso en el conocimiento de LOGO. 

Si bien el esquema de trabajo del taller queda fuera del 

sistema escolarizado para no crear problemas en el medio 

educativo. ni en los maestros ni en los nifíos. El es.:iuema es 

similar a un laboratorio optativo fuera del salón de clases. 
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Ademas del Taller de LOGO oue constituye la alfabeti=.acit·n 

comoutacional. el orovecto comprende otros cinco talleres oue 

constituyen actividades de aolicación; estos son: 

l. Taller LOGO. 14 sesiones 

~. Procesador de Textos. 7 sesiones 

3. Base de Datos. 7 sesiones 

~. Robótica. s sesiones 

s. Ló,gica de la comoutadora. s sesiones 

6. Matemáticas. s sesiones 

Actualmente colaboro en este provecto impartiendo 

talleres de LOGO. Procesador de textos v base de datos. 

TALLER LOGO. 

los 

La versión de LOGO oue se utiliza en este taller es la de 

LOGO ATARI EN ESPA"OL. El cursor de esta versión es una 

auténtica tortu~a. 

Hav ciertas instrucciones que se manejan que para mi son 

interesantes por ejemplo: 

La instrucción PONXY utiliza el plano cartesiano. Necesita 

dos datos el primero corresponde al eje de las "x•• v el 

sei:r.undo al eje de las 00 y••. Los ninos a través de la 

localización y uniOn de puntos hacen diferentes dibu~os. Es 

interesante ver como los ninos aue no habian tenido 

información previa acerca de coordenadas o plano cartesiano 

entendían bien este tema manejando la instruccion PONXY. 

A través de la instrucción REPITE el nino puede conocer los 

poli.eonos rcr,ul¡_u·i_·~ h¡,1:..~Lu llc>~i.lr i.Jl t.UIH . .:<.a1Lo .Je .;.;:.J.rculo. 
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Con la instrucción DE (DERECHA l 6 IZ (IZQUIERDA) las cuales 

se utilizan para hacer ~1.rar a la tori:.u~a en su propio eJe: 

Se maneja el concepto de .an~ulo. 

Con la i nstrucciOn PONV .Ja cual sirve para hacer oue la 

tortu~a corra. es dec.i r Pone velocidad a la tortu.e:a. va 

implici to el concepto de velocidad. 

En ~eneral cuando se e.n¡pieza a trabajar con pro·:edimientc•s 

hav un poco de difiC.l:.Jltélid por parte de los niflos para 

entende:-r como se estruct:."'\lra un procedimiento. Para realizar 

esto se utiliza la inst:rucci.6n EDIT {EDITOR). 

El tema de variables 

ni nos. 

también es un poco dificil para lc•s 

Hay una instrucción que llama mucho la atención de los nit\os 

se trata de EFOR lEDl: iOR DE FORMAS) se utiliza oara cambiar 

de forma a la tortu~a ¡::::,or la oue los ninos Quieran y la 

manera de hacerlo es l.:t.enando unas re.iillas. 

Las tortu~as mól tiples es un tema muy de su a.e:rado. Se trata 

de que pueden utilizar-.:se cuatro tortu.eas que se pueden mover 

independientemente o seguir una misma instrucc.ion todas 

Juntas. Al ponerles VE:!locidad pueden chocar unas con otras v 

hacer aue ejecuten algo. por ejemplo emitir un sonido, 

cambiar de color o hacer una fi~ura. 

se manejan una ~ama c:l--e 1.27 colores para la pantalla. las 

tortu~as y el lé.piz =on Que dibuja la tortu¡¡:a. 

Con la instrucción SON (SONIDOS) pueden producir sonidos en 

la computadora. pueden conocer los sonidos de las notas de la 
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escala musical y posteriormente crear al2unas melodías. 

TALLER DK PROCESADOR DE TEXTOS. 

En este taller los ninos aprenden a manipular textos y a 

manejar la impresora. 

Los ninos llevan al taller al2~n cuento o libro de su 

interés. del aue extraen párrafos aue les 2usten y trabajan 

con ellos en la computadora. los escriben, imprimen en 

diferente formato v tipos de letras. 

En aleunas ocasiones redactan cartas o pensamientos del tema 

Que les interesan: tambi~n llevan letras de canciones. 

A veces 

hacerlas 

al2unos 

en el 

niftos traen sus tareas al taller para 

procesador de textos, se muestran muv 

interesados v les ~usta mucho la presentacion final de su 

trabajo. 

El procesador de textos es ~til para la orto2raf1a, lectura 

de libros v redacción. 

Es importante Que el maestro conozca 

procesador de textos. 

TALLER DK BASE DE DATOS. 

la utilidad del 

En este taller se explica al nino la utilidad de una base de 

datos como es el almacenar. consultar y recuparar datos como 

se desee. 

Los ninos llevan información clasificada al taller, por 

ejemplo: de frutas, se les pide Que lleven el nombre. color, 
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sabor. tamano y forma de diferentes frutas. Crean los campos, 

capturan la información, la ordenan e imprimen como ellos 

desean (en fichas individuales o en un listado). 

Otro ejemplo: llevan datos de paises: nombre. capital. 

idioma. continente al que pertenecen. etc. Conforme se 

desarrolla el taller los ninos llevan la información oue 

desean y la clasifican como ellos quieren. 

En general la opinion de los ninos en relacion a ambos 

talleres es de mucho ~usto e interés. 

Desde el punto de vista personal estos talleres ayudan en el 

trabajo por equipos. Dificilmente un nino puede trabajar 

solo, siempre busca a un comoanero que le ayude v as! 

ayudarse mutuamente. 

Ambos Provectos para mi son sumamente interesantes. 

El se~undo a diferencia del primero es totalmente ~ratuito 

para los ninos y puede decirse que de al~una manera se 

cumplen los objetivos de alfabetizar en cómputo a los ninos, 

pero además aprenden muchas cosas mAs. Estos talleres tienen 

una estructura ya definida v eso ayuda mucho. 

Mientras Que en Sócrates se tenia que empezar a estructurar 

todo, desde la instalación de eQuiooa hasta el diseno de 

actividades. 
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3. FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS. 

3.1. CONCEPTOS BASICOS DE PSICOLOGIA GENETlCA. 

Para abordar el desarrollo intelectual del nino. se tomaron 

como base los estudios psicolO~icos hechos por Jean Pia~et al 

resoecto. 

De acuerdo a estos estudios el pansamiento se desarrolla en 

una forma 2radual pero pro2resiva. En otras palabras. el 

pensamiento evoluciona de un estado inferior a un estado 

suoerior de desarrollo hasta alcanzar un pensamiento estable 

(adulto). Este estado de pensamiento estable Pia2et lo define 

como un estado de eQUilibrio final y para lle~ar a él es 

necesario pasar por una sucesión de equilibrios intermedios. 

De esta manera Pia~et exolica la evoluciOn del nino sobre la 

base del conceoto de equilibrio. "Desde este punto de vista. 

el desarrollo mental es una construcciOn continua, comparable 

al levantamiento de un ~ran edificio Que. a cada elemento aue 

se le anade, se hace mas sólido, o mejor a~n. al montaje de 

un mecanismo delicado cuyas sucesivas fases de ajustamiento 

contribuyen a una flexibilidad v una movilidad de las piezas 

tanto mayores cuanto m6s estable va siendo el eauilibrio." 1 

Este Proceeo de eauilibración tiene estados sucesivos de 

eauilibrio a los aue Pia~et denomina estadios. Los estadios 

ª Pia~et. Jean. Seis estudios de PSicologia. México, 
Seix Barral. 1980. p. 12-13. 
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tienen estructuras variables. las cuales diferencian un 

estado de otro. v funciones constantes oue ase~uran el paso 

de un estado al nivel siguiente. 

Las estructuras variables son las formas de or~anizaciOn de 

la actividad mental tanto en el aspecto motor como el 

intelectual, por una parte. v afectivo. por otra. tomando en 

cuenta el ~rea individual v social. 

Para estudiar la construcción de estas estructuras Pia~et 

distin~ue seis estadios o periodos de desarrollo oue son los 

si~uientes: 

"1. El estadio de ·1os reflejos o montajes hereditarios. asi 

como las primeras tendencias instintivas lnutrición) v de las 

primeras emociones. 

2. El estadio de los primeros h&bitos motores y de las 

primeras percepciones or~anizadas. asi como de los primeros 

sentimientos diferenciados. 

3. El estadio de la inteli~encia sensorio-motriz o practica 

(anterior al len~uaje), de las re~ulaciones afectivas 

elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la 

afectividad. 

Estos primeros estadios constituyen el periodo del lactante 

{hasta aproximadamente un ano y medio a dos anos. es decir 

antes de los desarrollos del len~uaje v del Pensami~nto 

propiamente dichos). 

4. El estadio de la inteli~encia intuitiva. de los 

sentimientos interindividuales espontáneos V de las 
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relaciones sociales de sumision al adulto {de los dos a los 

siete. o sea, durante la se~unda parte de la "primera 

infancia" ) . 

S. El estadio de las operaciones concretas (apariciOn de la 

ló~ica). y de los sentimientos morales v sociales de 

cooperación (de los siete anos a los once o doce). 

6. El estadio de las operaciones intelectuales at•stractas, de 

la formaciOn de la personalidad y de la inserción afectiva e 

intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia). 11 

Cada uno de estos estadios se caracteriza pues. por la 

aparición de estructuras ori~inales. cuya construcc10n le 

distin2ue de los estadios anteriores y sobre las cuales 

habrán de construirse estructuras nuevas. 

Después de haber tratado las estructuras variables de los 

estadios. se hablaré ahora de las funciones constantes. Estos 

son mecanismos funcionales comunes a todos los estadios. 

Tales mecanismos son la asimilacion. la acomodación y la 

adaptación. Para explicar estos procesos Pia~et declara lo 

si2uiente: Toda acción responde a una necesidad. Una 

necesidad es la manifestación de un desiquilibrio; existe 

necesidad cuando al•o. fuera de nosotros ha cambiado, de tal 

mant.:ra que se impone un reajuste de la conducta en funciOn de 

esa transformación. Cada conducta nueva no sOlo consiste en 

reestablecer el eQuilibrio, sino que tiende también hacia un 

eQuilibrio mAs estable Que el Que exist~a antes de la 

2 .ll1isL p. 14-15. 
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perturbaciOn. 

De acuerdo a esto puede decirse Que "toda necesidad tiende a: 

1) incorporar las cosas v las personas a la actividad propia 

del sujeto y, por consi.E:uiente. a ''asimilar•• el mundo 

exterior a las estructuras ya construidas, v. 2) a reajustar 

éstas en función de las transformaciones sufridas, v. por 

consiJ;uiente a "acomodarlas" a los objetos externos." .3 de 

esta manera toda la Vida mental tiende a asimilar 

pro~resivament el medio ambiente. 

'' ... al asimilar de esta forma los objetos la accion y el 

Pensamiento se ven obli,s;:ados a acc•modarse a ellos. es decir a 

proceder a un reajuste cada vez aue hay variaciOn exterior. 

Puede llamarse "adaptaciOn" al equilibrio de tales 

asimilaciones y acomodaciones: tal es la forma general del 

eauilibrio psiauico, y el desarrollo mental aparece 

finalmente. en su or2anizaciOn pro~resiva. como una 

adaptacion cada vez mAs precisa a la realidad.'' 

Hasta aQui se ha hecho una breve exposición de los conce¡:itos 

basicos de la Psicolo2ia Genética de Jean Piaget. 

Para estudiar el desarrollo del pensamiento del nino es 

necesario considerar los seis estadios Que plantea Pia~et, 

sin embar,eo, se proíundarizara en el estadio de las 

operaciones intelectuales concretas. puesto que el interés 

del Presente trabajo se centra en loa alumnos de tercer y 

"' ..l.lllJ;L p • 18 

Ibid. p. 18-19. 
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cuarto .;::radas de educaciOn primaria (8. 9 v 10 anos ag apro- ~.). 

3.2. CARACTERIZACION DEL PENSAMIENTO DEL NI"O !HE:!' !l. ~TADlO 

DE LAS OPERACIONES INTELECTUALES CONCRETAS. 

En este estadio se dan los inicios de la construc~)cd6nt Je la 

16.eica misma. 

La 10.e::ica en el nif'lo se presenta esencialmente baJC!)\1jo lar. forma 

de estructuras operatorias. es decir. Que el ao1 acto 16.t:ico 

consiste esencialmente en operar. v por lo tanto 1 en actuar 

sobre las cosas o sobre los demas. Estas eeJ estr~cturas 

operatorias se llaman "concretas". Las operaciones hs cor.acretas 

son las Que se efectuan con objetos manipulatl6\ables. por 

ejemplo. clasificar, seriar. Poner en corresponden9'eneia. etc. 

Estas operaciones estan li.E:adas a la acciOn sobre lo! loa cibjetos 

Y a la manipulación efectiva. 

AQui es necesario definir lo Que es una o~erac1-:-acl6n. "Una 

operación es una acción, real o interiorlrnto:ada _ pero 

convertida en reversible y coordinada a otras or-era1!:!raciones en 

una estructura de conjunto aue comporta leves da t ~ totalidad. 

Una operación es reversible si~nifica Que tod1 ll::ta ol)E!raciOn 

corresponde a una operación inversa: ejemplo. 11 lll.a su•a y la 

resta lói:icas o aritméticas." Es decir anadtr1ltr 0 auitar 

al~o. 

Ahora bien. "La reversibilidad es el carAicter 1h ll!tJ ean=i.fiesto 

del acto de intelii:encia, Que es cai:iaz de idas: ra y venidas: 

• ~p. 172. 
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aumenta por lo tanto. reeularmente. de nivel a nivel, en el 

curso de los estadios. Se presenta en dos formas: 1) la 

inversión o ne~aci6n. Que aparece en la l6eica de clases. la 

aritmética. etc. 2) la reciprocidad. aue aparece en las 

operaciones de relaciones. En todo el nivel de las 

oPeraciones concretas. la inversiOn por un lado y la 

reciprocidad por otro son dos procesos QUe van uno junto al 

otro v paralelamente pero sin unión en un sistema ónico.•• 

Entre otras, Pia~et distin~ue la construcción de las 

si~uientes operaciones en este estadio de desarrollo: 

Operaciones Lógicas: Entran en la composicion de un siEtema 

de conceptos o clases (reunión de individuos) o de 

relaciones. 

Operaciones Aritméticas: Suma, multiplicación, etc. v sus 

contrarias 

Operaciones Geométricas: Secciones. desplazamientos. etc. 

Operaciones Temporales: Seriación de los acontecimientos. v 

por tanto, de su sucesión, y encajamiento de los intervalos. 

Opera~iones Mecánicas. 

Operaciones Fisicas. 

Es importante mencionar el hecho de QUe las operaciones no se 

construyen aisladas sino que se forman a través de una 

or~anizaci6n total o sistema de conjtnto. 

Les sistemas de conjunto o sistemas de operaci~nes obedecen a 

6 Pia~et. Jean. ''Los estadios del desarrollo intelectual 
del niho v del adolescente". En: VARIOS. Los estadios de 
psicologia del niho. Bs. Aires. Nueva Visión, 1984. p.49-50. 
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leves comunes v oue son las sieui&ntes: 

1. Composición: Dos operaciones de un conjunto pueden 

componerse entre si y su resultado ser una operación 

perteneciente a ese mismo conjunto. 

~. Reversibilidad: Toda operación puede ser invertida. 

3. La operación directa o su inversa tiene como resultad~ una 

op€ración nula o idéntica. 

4. Las operaciones pueden asociarse entre si de todas las 

maneras. 

Los sistemas de conjunto se forman en el pensamiento del ninc1 

en conexión con una reversibilidad precisa de las 

operaciones. para aue adQUieran una inmediata estructura 

definida v acabada. 

Ademés de la eonstruccion de estos sistemas de operaciones, 

el nino adquiere nociones importantes. por ejemplo, las 

nociones de conservación: 

Las nociones de conservación son primeramente: el 

reconocimiento del nino de la conservación o permanencia de 

diferentes propiedades de la materia como son: la substancia. 

el peso v ei volumen siendo el reconocimiento de estas 

propiedades sucesivo. 

Para comprender roeJor esto citaremos el ejemplo de las 

bolitas de plastilina. 

Si se dan a un niMo dos bolitas de plastilina, del mismo 

tamano y peso. "Una se convierte lueJ;to en una torta 

aplastada, en una salchicha o en varios pedazos: antes de los 
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siete anos el nino cree Que la cantidad de materia ha 

variado, al igual oue el peso v·el volumen: hacia los siete 

~nos el niNo cree Que la cantidad de materia ha variado al 

i.eual aue el peso v el volumen: hacia los siete-oc}",=' anc•s. 

admite la constancia de la materia. pero cree todavía ~n la 

variación de las otras cualidades: hacia lc•s nueve ahos 

reconoce la conservación del peso pero no la del volumen. y 

hacia los once-doce, por óltimo, también la del volumen." 7 

A partir de los siete anos, se adauieren sucesivamente otros 

muchos princioios de conservación oue estimulan el desarrollo 

del t=•ensamiento v estaban completamente ausentes en los nincs 

tales svn: conservación de las longitudes en caso de 

deformación de los caminos recorridos, conservación de las 

sut:·er f ic.ies, de los conjuntos discontinuos. 

En este estadio de desarrollo. el nino, también elat:•ora 

cantidad de nociones sobre el tiempo, la velocidad y el 

espacio. Por ejemplo, Y en relacii:-n al tiempo, si se propc.ne 

la comparación de dos móviles oue si.e:uen caminvs Paralel.:.s 

pero a velocidades desi_guales, se- observa oue: 10. los nitro.:; 

no tier1en la intuicion de la simultaneidad de lc•s i=•untos de 

parada, poroue no comprenden la existencia de un tiempo comón 

a ambos movimientos; 20. no tienen la intuici6n de la 

i~ualda¿ de ambas duraciones sincrónicas. justamente por la 

misma razón: 3o. no relacionan siouiera las duraciones con 

las sucesiones: admitiendo, por ejemplo. que un nino X es mas 

7 Pia~et, Jean. Seis estudios de psicolog!a. p. 72. 
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se,gundo hava nacido necesariamente después dt::l i.•J illl~J v. 

La noción de tiempo se construye pues. por las oDeracic·nes 

si~uientes: clasificación por orden de las sucesiones de 

acontecimientos. por una parte, y encajamiento de las 

duraciones concebidas como intervalos entre dichos 

acontecimientos, por otra, de tal manera aue ambos sistemas 

sean coherentes por estar li~ados uno al otro. 

En cuanto a la noción racic·nal de velocidad, se concibe una 

relación entre el tiempo y el espacio recorrido. esta nocil!·n 

se elabora en conexión con el tiempo hacia aproximadamente 

los ocho anos. 

Finalmente la construcción de la noción de espacio. 

Desafortunadamente no se tienen datos tan satisfactorios como 

en las nociones anteriores. Lo ~nico aue puede decirse es que 

" ... las ideas fundamentales de orden. de continuidad, de 

distancia, de lon~itud. de medida. etc. no dan lu~ar. durante 

la Primera infancia mAs que a intuiciones limitadas v 

deformadoras. El espacio primitivo no es ni homo~éneo ni 

p1·esenta dimensiones privile~iadas, ni continuo. etc .. Y. 

scbre todo. estA cerrado en el sujeto en lu~ar de ser 

representable desde cualquier punto de vista. '' 

Es a~·artir de los siete!: anos cuando empieza a construirse un 

espacio racional y ello mediante las mismas operaciones 

J::enerales. 

e Ibid. P. 75. 
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En las relaciones sociales. el nino, despu~s de los siete 

anos, adquiere cierta capacidad de cooperación. Ya no 

Confunde su punto de vista propio con el de los otros sino 

Que los disocia para coordinarlos. Las discusiones se hacen 

posibles porque demuestran comprensión para los puntos de 

vista del adversario v buscan justificaciones o pruebas de 

apoyo a sus propias afirmaciones. Las explicaciones entre 

ninos se desarollan en el propio Plano del pensamiento v no 

sólo en el de la acciOn material. 

El len.i::uaje "e.e:.océ:ntrico" desa~·are.::e casi por entero y los 

discursos espontáneos del niMo atesti~uan por su misma 

estructura ~ramatical la necesidad de conexión entre las 

ideas de justificación ló~ica. 

Lo importante de estas consideraciones. es oue el nino de 

siete anos comienza a liberarse de su e~ocentrismo social e 

intelectual y adquiere por tanto. la capacid~d de nuevas 

coordinaciones QUe habran de ser de .e.ran impc.rtan..:ia tanto 

para el aspecto intelectual como el afectivo. 
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4. EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

En el presente capitulo se hablara del proceso de aprendizaje 

desde la perspectiva de la bsicolo~ia 2enética. Cabe senalar 

Que Pia~et no habla de aprendizaje como tal. sino QUe hace 

una interpretaciOn mas amplia desde el punto de vista 

psicoló.e:ico. 

En la se~unda parte se aborda la Did.!ctica operatoria come• 

una alternativa. 

4.1 CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE EN EL NI"o DEL NIVEL 

ELEMENTAL. 

Pia~et da cuenta del proceso de aprendizaje a partir de la 

formación de la inteli.e:encia v de la forma en Que el ninc• 

adauiere los conocimientos. La inteli~encia consiste en 

ejecutar v coordinar acciones, en forma interiorizada y 

reflexiva. Las acciones interiorizadas. son las operaciones 

l62icas y matematicas. las cuales son motores de todo juicio 

o de todo razonamiento. ~ 

Postula Que el niNo construye sus conocimientos de lo real a 

partir de las funciones es~nciales de la inteli~encia las 

cuales consisten en comprender e inventar. Dicho de otra 

manera: ••en construir estructuras. estructurando lo real ... 

estas dos funciones son indisociables. ya Que para comprender 

un fenómeno o un acontecimiento. hav Que reconstruir las 

& Cfr. Fiaget. Jean. Psicolo~ia v ceda~oaia. México. 
Ariel. 1981. p. 39. 
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transforina.aciones de las Que son el resul. tado. y Para 

reconstruL:rlas hav que haber elaborado una estructura de 

'trans!orm21!!lciones. lo que supone una parte de invenci<!·n o 

reinvenciOn." 2 

Actividad del nino. 

Para Pia,e:~t 1a actividad del nino es muy importante en el 

aprendizaje. Y cuando habla de actividad.. se refiere a una 

actividad psiauica cuvos elementos activos fundamentales son 

las opera•c.iones intelectuales. Estas operaciones constituyen 

la inteli. ~encia del nino. Al res~·ecto P1antea lo si~uient.i:: 

'' ... la a-simi1ación real de los conocimientos. hasta en su 

aspecto uas intelectual. supone la activiad del ni no y del 

adolescenote poroue todo acto de inteliJ?.encia implica un jue~o 

de operac=.iones y éstas no lle~an a funcionar verdaderamente 

C ... ) sir=i.o en la medida en que havan sido preparadas i:•or 

actos prC1 píamente dichos: las operaciones son el producto de 

la inte:rS..orización y la coordinación de 1as acciones. de tal 

modo sin actividad no podria haber inteli~encia 

auténticsa ." =-
En cuantto a la forma en QUC el nino adQuiere los 

Piai;:et dice lo siJ::uiente: los 

conocimi..entos derivan de la accion, no ccm.:i simpl~s 

2~ p. 37. 

0 P·i.a~et. Jean. "Prefacio" En= Hans. Aebli . ..una. 
didtictic a fundada en la PsicoloEia de Jean Pia~at. Bs. 
Aires, K apeluz, p. 2 
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un sentido mucho mas 

profundo: la asimilación de lo real a las coordinaciones 

necesarias y ~enerales de la acción. Conocer un objeto es. 

por tanto, operar sobre él y transformarlo para captar los 

mecanismos de esa transformación en relación con las acciones 

transformadoras. Conocer es asimilar lo real a estructuras d~ 

transformaciones. siendo estas estructuras elaboradas por la 

inteli~encia en tanto que prolon~ación directa de la acción.··~ 

La experiencia. 

La experiencia es otro aspecto muv importante en el proceso 

de aorendizaJe. y se presenta en dos formas: la experiencia 

fisica y la ex~riencia lÓ~ico-matemAtica~ 

11 La experiencia fisica consiste en obrar sobre los objetos y 

descubrir propiedades. por abstracción a partir de estos 

mismcs objetos: por ejemplo. sopesarlos y observar aue lc·s 

más pesados no son siempre los mas ~ruesos# 

La experiencia 1~·21.co-matem~tica ( indis~nsable en los 

niveles 

consiste 

en que aón 

i;:ualmente 

no es posible la deduccion operatoria) 

en obrar sobre los objetos. pero 

descubriendo PrCPiedades por abstracciones a partir no de los 

objetos como ·tales. sino de las acciones mismas QUe se 

eJe-cen sob~e estos objetos: por ejemplo. alinear Piedras Y 

descubrir Que su n~mero es el mismo tantO si se crocede de 

derecha a iZQuierda como de izquierda a derecha (o en 

• Pi~~et. Jean. Psicolo~ia v PedaEoeia. P. 38. 
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circulo. ~te.).'' e 

Papel de la percepción. 

El papel de la percepcióO es impor~ante en la adauisiciOn de 

los conocimientos. Las investi2aciones al repecto muestran 

Que las nociones y operaciones no sur.gen de la percepción 

mediante simples abstracciones v ~eneralizaciones. 

Si bien la noci 6n de causa tiene su ori,gen en una ºpercepción 

de causalidad 11
• ''la causalidad sensomotora no deriva de la 

causalidad perceptiva y que. por el contrario. la causalidad 

perceptiva visual se apoya en una causalidad tactico-

cinestésica oue depende de la acción propia en su conjunto y 

no exclusivamente de factores perceptivos. De aQui resulta 

que la causalidad operatoria hinca sus raices en la 

causalidad sensomotora v no en la perceptiva: esta ~ltima 

depende de la causalidad sensomotora tanto en sus aspectos 

motores como perceptivos. El ejemplo es representativo de 

otros muchos: en todos los casos en Que se cree sacar sin m~s 

una nociOn de una percepción se olvida la acciOn y d~spués un 

se da cuenta de Que la actividad sensomotora constituye la 

fuente comOn de las nociones y de las per~epciones 

correspondientes. Hav aqui un hechc· ,e:eneral y fundamental que 

8 la educac.iOn no puede omitir." 6 

'°'~p. 49. 

Ibid. P. 45. 
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For•ación de iaAeenes. 

El papel de la rePesentación por im~~enes también es 

estudiada oor Pia~et quien dice lo si~uiente: •0 Al se~uir el 

desarrrollo de las imágenes mentales en el nino se comprueba 

que en los niveles oreoperatorios la ima~en si~ue siendo 

sorprende~temente estática y reproductora. sin posibilidades 

de anticipar los movimientos 

transformaciones ... Sólo ante 

operaciones concretas Que sur~en 

adelante. la ima~en se hace a la 

móvil. Por tanto, la evolución de 

o el 

la 

a 

vez 

las 

resultado de las 

influencia de las 

los 7-8 anos y más 

anticipadora V más 

imá2enes m~ntales no 

obedece a leves autónomas. sino que necesitan la intervención 

de ayudas exteriores de na~uraleza operativa. Incluso en el 

campo de las imá2enes-recuerdo y de la memoria se puede 

mostrar como la estructuración v la conservación misma de los 

recuerdos est~n li~adas al esQuematismo de las acciones y de 

las operaciones. Por ejemplo. al comparar en distintos 2rupos 

de ninos el recuerdo de un conjunto de cubos, see~n Que este 

conjunto haya sido a} simplemente visto o percibido, b) 

reconstruido por el nino mismo o e) construido por el adulto 

a los ojos del nino, se constata una neta ventaja para los 

recuerdos del tipo b. La demostración por el adulto no da 

mejores resultados que la simple Percepción, lo que muestra 

una ve2 m~s Que al hacer experiencias ante el nino en lu2ar 

de obli~árselas a hacer a él mismo se pierde todo el valor 

informativo y formativo aue presentan la acciOn Propia como 
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tal." 7 

Otros factores que influyen en el aprendizaje. 

- Educación familiar. Es import.ant.e destacar aue el 

desarrollo de la intelieencia imPlica Procesos naturales o 

espontáneos por lo cual pueden ser utilizados v acelerados 

por la educación familiar o escolar. pero no se derivan de 

ellas. sino que por el contrario. constituyen la condición 

previa y necesaria en toda ensenanza. ~ 

,,.. 
- Maduración. Puede decirse entonces aue el aprendiZaJe esta 

determinado también por el estado de madurez or~Anica y por 

su nivel d~ desarrollo. de tal manera aue hav muchas c~sas 

aue el alumno en un determinado momento no puede aorender 

poraue no dispone de los instrumentos intelectuales 

necesarios {operaciones intelectuales) porque su es~ado de 

desarrollo no lo permite. "Por tanto, se Podria sur:-.:·ner oue 

las operaciones intelectuales constit.uven la expresión de 

coordinaciones nerviosas elaborándose en fun~ión de su propia 

maduración or~ánica. En efecto. la maduración del sistema 

nervioso sólo está determinada al nivel de los 15 .:• 16 alios 

v. en consecuencia, parece evidente. QUe jue~a un papel 

necesario en la formación de las estructuras mentales, aun~ue 

ese papel sea muv conocido ... 

e Cfr. I trid. P. 39. 

Ibid. p. 47. 
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factores 

anteriores. la adauisición de los conocimientos ctepende de 

las transmisiones educativas o sociales (linRu1sticas. etc. J. 

a este resoecto Pia2et dice ~ue " ... el espiritu no es una 

tabla rasa sobre la oue se inscribirian relaciones 

comoletamente impuestas cor el medio exterior: por el 

contrario .•.• que toda experiencia necesit.a una 

estructuración de lo real; o, dicho de otra manera aue el 

reE:istr.;, de todo dato exterior supone instrumentos de 

asimilación inherentes a la actividad del sujeto.'' JQ 

Continuando con la t:ransmisil·n de conocimient.os Pia~et 

afirma: ''En suma. cuando se trata de la palabra o de la 

enseñanza verbal. se parte del postulado imPlicito de Que 

esta transmisión educativa proporciona al níno los 

instrumentos de asimilación como tales. al mismo tiemoo QUe 

los conocimientos a asimilar v se olvida QUe tales 

instrumentos s~lo pueden adouirirse mediante una actividad 

interna v que toda asimilación es una r~structuración o unó 

reinvención." • 1 

Lo an~erior ~uarda estrecha relación con el len~uaje del cual 

Pia~et dice oue no es suficiente para transmitir una ló~ica v 

aue sólo .es comprendido mediante instrumentos de asimilaci..!•n 

16.e:icos de ori.s:en más ore· fundo, va ~ue depe:nden de la 

coordina.:i~·n ,general de las accic·nes o de las operaciones. 

~P. 51. 

1 t !dem. 
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Asi pues el proceso de aprendizaje est~ estrechamente 

relacionado con la naturaleza misma de1 desarrollo 

intelectual: "Por una parte, este desarrollo afecta 

esencialmente a las actividades del sujeto v d~sde la acción 

sensoriomotriz a las operaciones m~s interivrizadas. su 

resorte es constantemente una operatividad irreductible y 

espont~nea. 

Por otra parte, esta operatividad no est~ preformada de una 

vez para siempre ni se explica ónicamente por las 

aportaciones exteriores de la experiencia o de la transmisión 

social: es el producto de construcciones sucesivas, y el 

factor principal de este constructivismo reside en un 

equilibrio mediante autorre2ulaciones QUe permite poner 

remedio a las incoherencias momentaneas, resolver los 

problemas v superar las crisis y los deseQUilibrios mediante 

una constante elaboraciOn de estructuras nuevas Que la 

escuela puede 1.e;norar o favorecer se.e:.ur, l·:OS' métodos 

empleados." 1.z 

En este sentido podemos hablar de la Didacticd ODeratoria 

como alternativa en la escuela Para favorecer la elaboración 

de estructuras nuevas en el Proceso de aprendizaje. 

12 !bid. P. 52. 
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4_2_ LA DIDACTICA OPERATORIA COMO ALTERNATIVA. 

Del libro de Hans Aebli titulado Una didActica fundada en la 

psicolo~ia de Jean Piaget. se han extraído los principales 

postulados de la Didéctica Operatoria Que a Continua~i6n se 

mencionan. 

La didActica operatoria está fundada en la Psicolc•.E:ia 

Genética de Piaget v constituye una alternativa didactica. Es 

una didáctica general estudia los caracteres 

fun~amentales de los procesc•s formadores de la inteliF:.encia 

del nino y deduce de ellos los Principios metodolO,e:icos en 

QUe debe fundarse la ensenanza de las principales ramas del 

saber. 

La DidActica Operatoria destaca la imoortancia de las 

operaciones en la constituciOn de las nocicnes fundamentales 

del pensamiento. se pone énfasis en las operaciones porQue 

resisten mucho más al olvido Que los habitos aislados. pues 

es tan a,s::rupadas en sistemas 

operaciones se basan unas en otras. 

Como actividades importantes que 

didActica estan: 

de conjunto, todas las 

se propon~n en e:sta 

1. La cooperación de los alumnos en un grupo. Esta s~ puede 

llevar a cabo cuando cada une de los integrantes es capaz de 

comprender los puntos de vista de los demas y adapta su 

propia acción o cc•ntribución verbal a la de los demtss 

miembros. 

2. El trabajo en ~rupos. Para la didAc~ica operatoria, los 
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ninos desde sus primeros anos de su escolaridad. deben ser 

estimulados y ~uiados hacia el trabajo de conjunto v hacia la 

discusión en com~n de los problemas sencillos oue estén a su 

alc~nce. Posteriormente se debe estimular la resolución de 

problemas y la realización de provectos en equipos. Estas 

tareas enriquecerán el repertorio de actividades de 

cooperación y también f avoreceran la formación en el nino de 

a~rupamientos operatorios vivos v ricos en posibilidades de 

desarrollo ulterior. 

El trabajo en ~rupos es uno de los principales formadores en 

la ~énesis espontAnea del pensamiento infantil, por lo cual 

seria necesario oue en los pro.i;ramas escol¡.¡res r.e die:rá una 

importancia considerable a las actividades socializad~s. 

3. Otra actividad importante es la realizaciOn de 

investi~aciones por Parte de los alumnos. Puesto QUe las 

investi~aciones Parten de la f ormulaci~n de problemas y la 

resoluciOn de ~stos llevarán a la construcción de .::opera e iones 

intelectuales: ya que ur.a preJ::unta o problema constituve un 

proyecto de acción o de operación que el sujeto se pre~·ara a 

aplicar a un nuevo objeto aue no est~ a~n clasificado, 

ubicado en el espacio. contado, etc. También tc•da pregunta o 

todo problema representan proyectos más o menos esQueméticc•s 

de acciones o de operaciones para aplicar sobre determinado 

dato. De esta manera, la investi~ación necesaria para 

resolver el problema planteado es la realización del provecto 

de operación. 
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Un oroblema constituye un "esQuema anticipador".es decir. un 

bosQueJo eSQUematico de una oe>eraci~n a hallar, solidario de 

un sistema de conjunto de operaciones. En el curso de la 

investi.e:ación. ésta se estructura entonces y adquiere sus 

articulaciones Precisas. Si asi se 102ra conducir al nino a 

construir una oPeración partiendo de un problema claramente 

concebido, se Puede suponer Que ha comprendido no sólo todos 

los elementos del nuevo acto intelectual, sino también su 

estructura de conjunto. 

En al.e:unos casos el esQuema anti~ipador constituye un 

proyecto muy 2lobal de la operación a efectuar y ésta deberá 

diferenciarse y estructurarse en el curso de la 

investi.e:aci6n. Entonces la investi,eación da luF:ar a un 

pro~reso del pensamiento. es decir. a la construcción de una 

noción, operación o ley nueva QUe 

estructura los esouemas anteriores. 

sobreoasará por su 

Un problema cuya finalidad sea la realización o sea el 

descubrimiento de una operación, es siempre un provecto de 

acción realizable mediante manipulaciones efectivas, ora con 

objetos concretos. ora con ayuda de dibujos mediante los 

cuales el alumno realiza transformaciones. participaciones. 

traslados. etc. 

Si un problema se plantea como provecto de accion prActica. 

es decir, QUe est~ diri~ido a satisfacer necesidades vitales 

y recreativas del hombre; ori~ina las si2uientes ventajas: 

l. Da oportunidad a los alumnos que asimilaron mal las 
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anteriores nociones escolares v que serian incapaces de 

se~uir el nuevo desarr~llo si no se les apelase a términos 

especiales v ~enerales. 

2. Permite evitar en ei comienzo de una unidad de ensenan=a. 

el empleo de un simbolismo especial. 

3. Permite establecer r~pidamente las relaciones entre la 

operación nueva v los dominios de su aplicaciOn en la 

existencia cotidiana. De tal modo. el nino advierte aué 

ventaja puede lo~rar. v el interés QUe en él suscitan las 

cosas de la vida práctica se transfieren al problema escolar. 

Es necesario aue a la investigación o a la elaboraciOn 

colectiva de una nueva noción u operación. si~an lecciones en 

las cuales el acto intelectual recientemente adquirido sea 

repensado en una forma significativa tal, Que impida a 

cualouier alumno sustraerse en un procedimiento mec~nico. Por 

otra parte. este replanteamiento de las operaciones debe ser 

de modo tal Que rompa la rigidez de un h&bito QUe hubiera 

podido formarse en el alumno y Que esclarezca la operación v 

la torne c!l,gil. Se denomina "ejercicio operatorio" a este 

esclarecimiento de operaciones. El ejercicio o~·eratcirio une 

las operaciones similares al tiempo oue las diferencia. 

En suma. las propuestas didácticas anteriores pretendan 

provocar. a partir de los problemas adecuados. la realización 

efectiva y variada de operaciones QUe son. para la Didáctica 

Operatoria, el fundamento del conocimiento. 

Con relaciOn a las asi~naturas escolares, la Dida~ti:9 



60 

Operatoria las interpreta en términos de operaciones; en este 

sentido el maestro debe ~reguntarse como Provocar su 

adquisición por el alumno. La tarea del maestro consiste 

entonces en crear situaciones psicol62icas para QUe el nino 

pueda construir las operaciones QUe debe adouirir. Debe 

apelar también a los esquemas anteriores de que el ninc" 

dispone y a partir de ellos desarrollar la nueva operación. 

El desarrollo de una unidad didáctica partiría de un problema 

de acción práctica que pudiera plantearse o bien en el curso 

de actividades reales desarrolladas en.talleres tecnol62icos, 

o en actividades escolares comónes. 

Posteriormente se discute el problema hasta QUe quede claro 

en los alumnos. Lue~o estos ~ltimos se someten a la 

investi~aciOn la cual puede llevarse a cabo de las tres 

maneras si~uientes: 

1) DiscusiOn en comón. Hav discusión en comón cuando la clase 

entera intercambia ~us observaciones y reflexiones con motivo 

de un texto. de un cuadro o de un objeto Que sea presentado 

para su observación. La discusión en conjunto a~iliza v hace 

l6eico el pensamiento infantil. si se presenta en la 

forma~ión de la inteli~encia operatoria del nino. 

2 > Trat·ajo en eouipos. En el trabajo en ec:iuipos. la clase se 

divide en determinado nómero de ~rupos en cada uno de los 

cuales los alumnos trabajan independientemente. 

Cuando un problema se inclina hacia el lado de las 
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construcciones intelectuales (construcción de nociones y 

operaciones) nuevas. se presta Para la discusión en comOn, v 

cuando una pre.E:unta se aproxima a los problemas de 

aplicación~ se presta más para el trabajo en eouiPc•s. 

3) Trabajo individual. El trabajo individual o la 

investi~aci6n por el alumno es m~s fecunda cuando se centra 

sobre los procesos dinc1.micos .v su explicación, pues asi 

permite al alumno aplicar los esQuemas activos de su 

pensamiento. La investigación oersonal del alumno conduce a 

la construcción de las oPeraciones. 
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S. APLICACIONES. 

En este capitulo se oresenta una serie de cuadros oue constituyen 

una matriz de aplicación del uso de la computadora. la cual 

permite buscar una vinculación entre c•bjetivos aue se proponen en 

los proeramas de tercer v cuarto ~rados de educación primaria; 

as~·ectos del desarrollo Psico.e:enético del nino y el apoyo brindado 

por la computadora. 

Los cuadros est~n basados en una selección de los 

elementos arriba mene ionados v ésta no excl.uve diferentes 

posibilidades de relación entre otros elementos. 

Los oroeramas de tercer v cuarto eradvs est~n estructurados ery 

ocho éreas de aprendizaje. de una manera independiente v son las 

siF.:uientes: 

Es pan o J. 

Ma tema. 1:icas 

Ciencias Naturales 

Ciencias Svciales 

Educación Tecnol.!·aica 

Educac i.!•n Artística 

Educac.i.6n para la Salud 

Educac.i.ón Física 

Cada pro~rama estA estructurado en ocho unidades de aprendizaje 

Que corresponden apr0ximadamente a ocho meses de trabajo escolar. 

Las unidades estAn formadas por objetivos v actividades de 

aprendizaje. 

Los ~bjetivos hart sido elaborados en función de los objetivos 

~enerales del área correspondiente Y conforman una selección de 

aQuellos ccmportamientos Qu~ daberén adauirir los alumnos. al 
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concluir el desarrollo de cada unidad. Son t.ambién las referencias 

inmediatas para evaluar el lo~ro de lc•s at·feI:"ldizajes pro-c:•uestos. 

Las actividades son J?;uias de aprendizaje. Es"""tan or.e:anizadas de tal 

forma oue constituyen una secuencia de acd~·-n Que el nihc. debera 

desarrollar para a1canzar cada uno de los objetivos de la unidad. 

Por lo ·mismo, representan la metodologia didáctica oue cada tlrea 

propone para realizar el proceso de aPrendi. :::aje . 

En el apéndice de esta tesina se presentan :J.os temas bAsicos y la 

metodolc..e:.1a q=u.e se proponen por asi~n.:stura parn el ti?.:rc..e:r y .. -.uartú 

~~.rados de cdu--=C1eiOn primaria. 



TERCER GRADO 
ESPAftOL Y CIENCIAS NATURALES (1) 

OBJETIVOS 

- Avudar al nino 
a ori::ani:ar su 
¡: .. ::ns.::.mientc• v 
exores ión cc•n 
miras a una 
mayor claridad. 
(EspaneolJ 

- Clasificar 
propiedades y ca
rac ter isticas de 
objetos, seres v 
fenómenos. 
(Ciencias Natura
les) 

ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PSICOGENETICO DEL NJr.o 

En este e~tadio se dan los 
inicios de la 16~ica. La 
cu.::.l ~e presenta bajo la 
forma de estructuras 
o~·-=ratorias. 

Este objetivo refuerza las 
estructuras operatorias 
concretas.Las operaciones 
concretas son las Que se 
efectóan con objetos maní 
pulables, por ejemplo. 
clasificar, seriar, poner 
en corresPon°jencia. etc. 
Construcción de operacio
nes lóeicas: entran en la 
composición de un sistema 
de conceptos o clases 
(reunión de individuos) o 
de relaciones. 

APOYO BRINDADO 
POR LA 
COMPUTADORA 

El procesador de 
textvs. puede 
servir de instru
mento que facili
te la realización 
material de la 
escritura y dis
minuva el trabajo 
de escribir f avo
reciendo Que el 
nino se concentre 
en los aspectos 
co>;nitivos de la 
tarea. 

La base de datos 
puede ser ótil 
para una buena 
clasificaci~·n. 
Su importancia 
J:•ara el desarro
llo co~nitivo es 
~rande. Aprender 
a clasificar es 
una de las tare
as Principales 
que el nino rea
l iza durante el 
periodo de las 
operaciones con
cretas. Las ba
ses de datos son 
sistemas de cla
sificación con 
móltiples crite
rios, que pueden 
llegar a ser muy 
complejos. 



TERCER GRADO 
ESPAñOL Y CIENCIAS NATURALES (2) 

OBJETIVOS 

- Favorecer el 
desarrollo de la 
noción te:mD.::•ral 
espacial. 
( Espa¡,01 ) 

- Desarrollar la 
nc0ci6n de 
causail id ad. 
(Ciencias Natura-
les) 

ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PSICOGENETICO DEL NINO 

Construcción de la noción 
de tiempo por las operacio
nes siguientes: clasifica
ción por orden de sucesio
nes de acontecimientos. por 
una parte, v encajamiento 
de las duraciones concebi
das como intervalos entre 
dichos acontecimientos. de 
tal manera Que amb~s siste
mas sean coherentes, por 
~=tar ligados uno al otro. 
A cartir de los siete a~os 
se emoieza a construir un 
espacio racional mediante 
las operaciones generales. 

La noción de causalidad 
Ee refiere a indagar el 
origen de las cosas o los 
motivos por los cuales 
sucedio un hecho. La 
adquisición de esta no
ción se manifiesta en la 
pre~unta si~uientc: 
t,Por que? 
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APOYO BRINDADO 
POR LA 
COMPUTAOORA 

La instruc.ciOn 
PONV V las tor
tugas ml!lltiples 
en Lt.iGO podrian 
ser de utilidad. 
Esta instrucción 
ba..:e e orrer a 
las tortugas 
déndoles dif e
rentes velocida
des. Y las tor
tu1<as mllltii;las 
pueden ejecutar 
ordenas al mismo 
tiempo 6 una 
después de C•tra. 

Pro~ramas de 
simulacibn, en 
donde puedan ob
servarse fenóme
nos en proceso 
de crecimiento o 
desarrollo. 
Uso de la ins
trucción EDIT 
en LOGO, con es
ta instrucción 
se empiezan a 
escribir pro~ra
mas. para lle~ar 
a esto el nino 
tiene que anali
zar sus instruc
ciones. 



CUARTO GRADO 
KSPMOL 

OBJETIVOS 

- Oue el ni no 
realice 
redacciones 
libr<:s. 

ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PSICOOENETICO DEL Nil'IO 

El len;::uaje "e.ge.céntrico" 
desaparece casi por entero 
V los discursos es¡:•ontánec•s 
del nin o atesti,i::uan 1>or su 
misma estructura ~ramatical 
la necesidad de conexiOn 
entre las ideas de justifi-
e ación ló,eica. 
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POR LA 
COMPUTADORA 

El oroces adc•r 
de te:-: tos. 



CUARTO GRADO 
HATEMATICAS (1) 

OBJETIVOS 

- Propiciar en el 
alumno el desa
rrollo del pensa
miento cuantita
tivo V relacic•nal 
como un instru
mento de compren
sión. inte1·preta
ci~:on. expresión, 
y transformación 
de los fenóm~nos 
sociales y artis
ticos del mundo. 

- Analizar, memo
rizar y compren
der los al~orit
mos. Pat·a lo~rar 
este objetivo las 
operacic•nes ccn 
enteros aón deben 
apovars•:!' en la 
manipulación de 
objetos v en la 
representación 
gráfica por ha
cerse necesario 
al pensamiento 
del nino. · 

- Elaborar los 
conceptos de 
fracciones 
a partir de un 
modelo .eec•métrico 
(recta numiÓrica) 

ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PSICOGENETICO DEL NI~O 

Inicies de la construcción 
de l~ l~eica misma. 
La ló2i~a en el nino se 
presenta esencialmente bajo 
la fcrma de estructuras 
operatorias. Una operaciOn 
es una acción, real o inte
riorizada. pero convertida 
en reversible y coordinada 
a otras operaciones en una 
estructura de conjunto Que 
cc.mporta leves de totalidad. 
La reversibilidad se presen
ta en dos formas: 
1) La inversión o ne~ación. 
que aparece en la 16~ica de 
clases, la aritmética, etc. 
2) La reciprocidad, oue apa
rece en las operaciones de 
relaciones. 

Operaciones concretas: son 
las oue se efectóan con 
objetos manipulables por 
ejemplo, clasificar, seriar, 
poner en correspondencia.etc 
Estas ooeraciones están 
ligad3S a la acci~n sobre 
los objetos y a la manioula
cit•n efectiva o apenas 
ima;;:.inables. 

Construcción de Operaciones 
Geométricas: secciones, 
desplazamientos. etc. 

67 

APOYO BRINDADO 
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COMPUTADORA 

El u~c· de 
la i n;:;trucc it·n 
EFOR en LOGO 
PC•dria :er ótil 
esta in.struc-
c it·n c-~rmi ti: 

disenar nuevas 
fc·rmas para la 
tortu~a. relle
nondo o vacian
dc• cuadros en 
una cuadricula. 
La inst.rucción 
PONXY en LOGO 
permite lccali
=ar puntos en 
la pantalla a
través de coor
denadas v al u
nir los se !="Uede 
h3·:.:r un dibujo 

FroJ;ramas de 
simula: i<!in que 
~·ermi ten hacer 
r..::i:.res ~n t 3: i C·
nes gr~fi-:as d-: 
al ,a.~r i ~m.;.s. 
La Ensenan=.a 
Asistida p.:.r 
Computa-:tc.r:i: t•·=-
dr1a ser ótil 
para automati
zar alJ?una: ha
bi lidadi:::s en el 
terreno de la 
aritm~':!-:a. 

Pr>:·g1· 3r.l35 de 
simul ::i.:i-!-n, 
Uso de la ins
tru=ci.!·n FOH:'y 
i::n LCG(l. E~ la 
instruc.ci·~·n 
J:·ermit.:: dit·'Jj:.;,r 
a tra·:.;.= d-= la~ 
lc .. :ali=a·:i..!.n v 
uni.!•n do:: puntc·s 



CUARTO GRADO 
MATE!1ATtCAS (2) 

OB.1ETtVOS 

- Introducir el 
cC1ncec0 t.:i de la si-
metria de rotación 
como base ~·ara 

estudiar otros 
conceptos de mavor 
complejidad. 

ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PSICOCENETICO DEL NI"O 

Operaciones Geométricas: 
se..::ciones. desplazamientos 
etc. 
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Cc1n la instruc-
ción DE CDERE-
CHA) ó IZ CIZ-
OUIERDAl de LO-
GO con las cu a-
les se .e: ira a 
la tortu.1<a en 
su propio eje, 
se maneja el 
concepto de 
!.n.eulo. 
A través de la 
instrucción 
REPITE el nino 
puede conocer 
los poll~onos 
re.eulares hasta 
lle.1<ar al con-
cepto de circu-
lo. 



CUARTO GRADO 
CIENCIAS NATURALES (1) 

OBJETIVOS 

-Observar objetos 
seres v fenómenos 
considerando sus 
relaciones. pro
piedades v carac
ter is ti cas. Con 
base en estas ól
timas. distin2uir 
las diferencias 
de unos con otros 
para poder clasi
ficarlos. 

ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PSICOGENETICO DEL NINO 

Construcción de operaciones 
tales como clasificar. se
riar, poner en correspon
dencia. etc. 
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Serian ótiles 
pro~ramas de si
mulaci~·n de 
ciencias natura
les con el fin 
de explorar. ex
perimentar y es
tudiar con ellos 
Simular es re
producir un fe
nomeno o una si
tuaci.:!•n de una 
forma simplifi
cada, en dimen
siones més redu
cidas o mediante 
otros medios. 
Esto es espe
cialmente Otil 
cuando se trata 
de fenómenos di
f ic ilea de estu
diar en la rea
lidad, por su 
complejidad, pe-
11,gro que entra
nan. dificultad 
de observación, 
etc. 



CUARTO GRADO 
CIENCIAS NATURALES (2) 

OBJETIVOS 

- Elaborar re~is
tros sistemáticos 
de sus .:.ibs~rva
ciones, mediante 
textos libres. 
dibujos. dia~ra
mas o ~r.éficas. 

- Clasificar los 
or~anismos estu
diados con base 
en sus caracte
rísticas Y forma 
de obtención de 
su alimento. 

- Formular exoli
cacior1es c:•rovi
sionales ChiPóte
sis J en relación 
a un fenómeno ob
servado. 

- Comprobar expe
rimentalmente la 
validez de las 
explicaciones 
propuestas. 

ASPECTOS DEL DESARROLLO 
PSICOGENETICO DEL NI~O 

Adauisición de capacidad de 
cooperación. 
Después de los sie~e anos el 
nino adQuiere cierta capaci
dad de cooperación. Ya no 
confunde su punto de vista 
propio con el de los otros, 
sino QUe los disocia para 
coordinarlos. Las discusio
nes se hacen posibles poroue 
demuestran comprensión para 
los puntos de vista del 
adversario y buscan justifi
caciones o pruebas de apoyo 
a sus afirmaciones. 
Las explicaciones entre ni
hos se desarrollan en el 
propio Plano del pensamiento 
y no sólo en el de la acciOn 
material, 

APOYO BRINDADO 
POR LA 
COMPUTADORA 
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El manej •=' de 
Base de Datos. 
c•ermi te esta
blecer hioótesis 
sotire las rela
ciones entre los 
datos v contras
tar si las hipó
tesis son co
rrectas. 
El procesador de 
textos podría 
ser de utilidad 
para elaborar 
los informes. 
La base de datos 
facilita aue los 
alumnos aprendan 
a introducir 
datos. 
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6. CONCLUSIONES 

Se podria iniciar esta Parte del trabajo tratando de 

contestar algunas de las pre.euntas que se plantearon al 

principio: ¿ Podria estimular de al.euna manera la 

microcomputadora el desarrollo intelectual del nino? 

Pero t. qué aspectos del desarrollo intelectual del nino 

podr1a estimular la computadora? 

En el estadio de las operaciones concretas, la computadora 

pc.dria estimular los siguientes aspectos: 

Construcción de operaciones temporales: seriación de 

acontecimientos v por tanto de sus sucesión v encajamiento de 

los intervalos. 

Estructuración de operaciones concretas. Las ..:iperacieones 

concretas son las que se efectóan con objetos manipulables, 

por ejemplo, clasificar. seriar, poner en correspondencia. 

etc. 

ConstrucciOn de operaciones ló~icas: Entran en la composición 

de un sistema de conceptos o clases {reunión de individuos) o 

de relaciones. 

ConstrucciOn de la noción de causa- efecto. 

ElaboraciOn de nociones sobre tiempo, velocidad v el espacio. 

AdQuisición de nociones de conservaciOn: substancia. peso y 

volumen. 

AdquisiciOn de capacidad de cooperaciOn. 

Construccion de operaciones aritméticas~ suma. 
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multiPlicacion. etc. v sus contrarias. 

Operaciones ~ecmétricas; secciones. desplazamientos. etc. 

Lo anterior puede ser apoyado por el uso de Bases de Datos. 

Procesador de Textos. Fro~ramas de Simulación v el len~uaje 

LOGO en asi~naturas tales como Espanol, Matem~ticas y 

Ciencias Naturales para tercer v cuarto ~rados de primaria. 

Es importante senalar oue los usos mencionados podrian ser de 

utilidad en la medida Que sirvan de apoyo en los pro~ramas de 

estudio. de nin~una manera se considera óti1 su estudio en 

forma aislada. En el uso de LOGO, su p~tencial de uso es muv 

~rande. las instrucciones que se presentan en este trabajo 

son s6lo al~unas; es necesario el estudio de este lengua)e. 

Dificultades v posibilidades de introducciOn en las escuelas. 

Por hoy las computadoras pueden ser muv ~tiles en las 

escuelas. 51 se tiene la posibilidad de contar con ellas, es 

necesario conocer su potencial de uso e inte~rarlas como una 

herramienta de trabajo m~s en la escuela. 

Creo importante retomar el Pro~rama de ComputaciOn Gratuita 

para Ninos como una alternativa en el uso de la computadora 

en la educación del nino. considerando Que la educaciOn es un 

proceso social que implica muchos aspectos en la forma e il!·n 

del nino v no sólo la educación escolarizada. 

Perspectivas de trabajo futuro. 

En este momento se puede advertir Que las perspectivas de 
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trabajo futuro son muchas y muv erandes. Es necesario hacer 

estudios serios y de se~uimiento de las experiencias QUe 

existen sobre el uso de la computadora en la educación. 

Estudios sobre el proceso de aprendizaje y hacer propuestas 

de trabajo concretas. 

Es necesario tambi~n definir el papel del peda~o~o en esta 

6rea. 
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8. APENDICE. TEMAS BASICOS DE LOS PROGRAMAS DE TF.RCER Y 

CUARTO GRADOS.DE EDUCACION PRIMARIA. 

TERCER GRADO. ' 

Kspano.l. 

La ensenanza del espanc•l se divide en cuatro aspectos: 

Comunicación oral, Comunicación escrita, Nociones de 

Lin~uistica e Iniciación a la literatura. 

CoaunicaciOn ora1. 

se propone en este ~rado canalizar la expresividad del nino. 

utilizando aquellos recursos de la len~ua hablada Que le 

permitan una eficaz comprensión de los mensajes v una 

adecuada expresión de sus ideas v facilitar as! su relación 

con las personas. 

En el tercer 2rado se pretende ayudar al nino a organizar su 

pensamiento v expresión con miras a una mayor claridad. Por 

medio de la descripción, la narración y el diAlo~o como 

formas de expresión. el ni no irá comunicándose cc•n mavor 

claridad y orden. La elaboración de cuestionarios orales; la 

comunicaciOn de noticias en forma or~anizada; la expresión de 

opiniones sobre temas determinados; las propuestas de 

or,ganizaciOn .e:rupal: las relaciones. suposiciones e 

inferencias a partir de ilustraciones y textos; la creación 

de historias; ser~n otros tantos medios que propiciarAn el 

desarrollo de la capacidad de expresion oral se atiende 

ª Lo oue a continuación se presenta es un resumen de los 
contenido& y actividades del Libro para el maestro de tercer 
~ de la Secretaria de Educación Póblica. México. SEP. 
1984. 295 o. 
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también a. la expresión libre del nino. con opiniones sc.,bre 

temas libres.. comunicación de sentimientos y ex~,eriencias 

personales, y otros tipos de comentarios orales. 

El desarrol1o de la comunicacion oral se reali=a con la 

práctica constante de la len~üa oue el nino cono~e. habla v 

entiende. al. mismo tiempo que va introduciendo, tant~· 

paulatina como sistem!tica y ocasionalmente términos nuevos 

Que aumentan su vocabulario. 

La forma mAs com~n que se propone para practicar la expresiOn 

oral es el diálo~o. Mediante éste se va adquiriendo la 

habilidad para adaptarse a un interlocutor, al tema de la 

PlAtica v a 1as circunstancias en que ten~a lu~ar el dialo~o: 

supera las dificultades mAs frecuentes como son el temor al 

hablar ante 1os dem&s. perderse en la exposición de un tema o 

contar con un voc.abulario reducido. 

Una variante del di6lo~o es la discusi6n. El valor formativo 

de la discusión es que el alumno aprende a escuchar las 

opinicnes de los dem~s y sacar conclusiones. 

Otra modalidad en expresión oral es la narración. ~anto de 

hechos reales como ima2inarios. Esta actividad favorecerá el 

desarrollo de la noción temporal cuando el nino enuncia los 

hechos si~uiendo su secuencia temporal 16~ica: al~o semejante 

sucede con la noción espacial al ubicar los hechos en un 

lull!:ar. 

La descripción es otra forma de expresión qu~ d~be utilizarse 

con el beneficio que reporta en el desarrollo de las 

capacidades de observación. y de ordenar el oensamient~ .. 
mediante el lenll!:uaJe. 
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Coaunicacion escrita. 

El propósito de la comunicación escrita en este ~rado es Que 

el ni no desarrolle su capacidad de ..:c·morensión de la lectura. 

y se exprese por escrito e::. on claridad utilizando algunas 

normas orto.2ráficas y de puntua-ci~n. 

En este .E!rado deben afianzarse -los mecanismos de la lectura 

tanto oral como en silencio e intensificarse la comprensión 

de los mismos. 

A través de la comunicación esc.7ita se adQuie-ren y tranS'miten 

los elementos de la cultura:. ... se desarrolla la capacidad 

linguistica v los procesos del censami~nto. y se promueve la 

creatividad. Por esta razón en r1cc<"::.-i.-JI iu ~.roµlclurlu c;a ll"CiV<!.s 

de una prática continua y .sistemática. Debe atenderse 

especialmente la redacción v.a QUe la eficacia comunicativa 

depende de la claridad con que se expresen las ideas. 

Didácticamente conviene relac=iona r las actividad~s .:fe 

expresión oral con las de expr-es:iOn eser ita. Una vez Que el 

nino ha Participado en una conversación. narra4=i6n C· 

descripción oral, puede resu.1 tar més atrayente para .él 

escribir una linea sc.bre lo que va ha comentado en for1na 

oral. 

La orto.e:raf1a, la acentuaci-!•n -:y la puntuación son elementos 

de la comunicaci~·n escrita Que h.av Que atender. 

Deben ensenarse en intima rel. acie.n con la lec tura .Y la 

escritura: las Palabras de- orto..:ertafia dudosa deben 

presentarse inte.e::radas en un te>c 1:.o: .se analizaré el problema 

ortoJ?r.!fico y mediante un proc.edimiento inductivo se .I. le.e::ara 

a la re.el a correspondiente, oue ~l nino aPlic~_rA descu4E de 

sus redacciones. 
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Es conveniente proponer actividades Que comPlementen las del 

proJ::rama para afirmar el conocimiento ortogr~fico. Se su.eiere 

formar familias de palabras. llevar un cuadernc• de ortograf ia 

donde se escriban los términos oue presenten mavor 

dificultad. usar carteles. jue~os de loterias con palabras o 

crucigramas. 

El dictado es también una ayuda para la ortografla si el 

texto se prepara debidamente antes de dictarlo. Debe dictarse 

el enunciado completo. sin hacer cortes. Para oue los ni t'ic•s 

ejerciten la atención v la memoria v capten la idea completa. 

Se dictar~ con voz clara y haciendo las pausas reQueridas. 

Nociones de linguistica. 

El aspecto de nociones de lin~uistica en este grado mantiene 

el criterio básico de aoovar el desarrollo v la aplicación de 

la comunicación oral v escrita en el nino de esta edad. 

El Prc.e:rama incluye cuatro campos de conocimientos 

linguisticos: 

1. Nociones elementales sobre el proceso de la comunic&cion. 

2. Estructuras ~ramaticales bAsicas de la len~ua espancla. 

3. Formas de analizar el si~nificado de las Palabras. 

4. Las variaciones que sufre la len.JZua debido a su empleo en 

diferentes re~iones. 

Para el tratamiento de estos contenidos es importante partir 

de la baSe de aue el nino maneja la len~ua desde muv peaueno 

y la emplea intuitivamente sin trans~redir las re.glas 

elementales de sus estructuras. A fin de aue el alumno pueda 

sistematizar esto~ conocimientos se Pretende aue a través de 

la len~ua aue él utiliza, descubra al~unas re~las Que ri~en 
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las relaciones entre los elementos oue la constituyen V las 

que sepa aolicar adecuadamente. 

Es importante que el alumno reconozca en forma ~eneral los 

diversos asPectos Que forman el len~uaje v comprenda 

paulatinamente su funcionamiento. aolicándolo en la expresit•n 

oral y en la expresión escrita. 

Iniciación a la literatura. 

Con el aspecto de iniciaciOn a la literatura se pretende 

aplicar las experiencias del nino mediante la lectura, 

comprensión e interpretación de textos literarios adecuados a 

su nivel e interés, especialmente los narrativos v 

re.eionales. 

Se proponen para este ~rado diversas manifestaciones de la 

literatura (cuentos. Poemas. fabulas, leyendas, canciones y 

coplas), Que a partir de su lectura. representación o 

interpretación. proporcionen al nino elementos para la 

comprensión y disfrute de las obras literarias. 

El ritmo y la rima en canciones, rondas o poemas constituyen 

una experiencia muy 2rata Para el nino. 

La presentación de diversos textos narrativos tiende a 

familiarizar al alumno con el cuen~o. la copla y la leyenda, 

especialmente las que son caracteristicas de su re~i~·n, 

permitiéndole adentrarse en los valores y particularidades 

literarias de su comunidad. 

Una de las formas mAs accesibles para que el nino se inicie 

en el anAlisis de un cuento. es interro~arse acerca de los 

Personajes. J.,.os 

es reconocerlos. 

Primeros 

Adouirir 

este sentido 

c-~~ri~( a 

..;;;;._~JJECA 
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Que el nino comience a distin~uir lo real de lo fant~stico. 

En tercer· ~rada se pretende incluir la creación colectiva de 

cuentos a partir no sólo de lecturas, sino de titulos o 

situaciones Que imiten a ima~inar y escribir un cuento. 

Se su~iere las metodolo~ias de descripción v narración 

utilizadas en la comunicaciOn oral v escrita para los 

ejercicios de creación literaria. 

En relación con la poesia se su~iere trabajar primeramente la 

lectura de poesía en voz alta. Además de ser ·un excelente 

ejercicio para Que el nino mejore la dicción, se cultiva la 

sensibilidad. 

La escenificación de situaciones cotidianas o de al~unos 

textos narrativos. es otra de las actividades que pueden 

realizarse periódicamente. 

Como actividad final se propone la elaboración de una 

mono~raf la en relación al entorno inmedianto del nino va sea 

la familia. el hogar. escuela. etc. 

Esta actividad debe reflejar ante todo la libre expresi6n del 

nil'lo. 

Hat:e•Aticas. 

Los temas incluidos en los cinco aspectos del pro~rama de 

matemAticas (numeraci6n, opera e iones. ~eometrla, V 

probabilidad y estadistica) hacen énfasis en que se inicie 

siempre a partir de la problemAtica real del nino y retorne a 

aplicarse a ella como punto final del proceso de aprendizaje. 

AdemAs. que el alumno elabore sus propios conceptos 

matemáticos mediante la actividad corporal, la manipulación. 

la observación. la comparación. el análisis, la obt.:ncii!-n de 

conclusiones. 
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Se destaca también el empleo de modelos poraue mediante ellos 

se puede lle~ar a conclusiones Que de otra manera serian rnuv 

costosas y dificiles de obtener directamente de la realidad. 

NuaeraciOn. 

Se entiende la elaboración de los conceptos num~ricos como un 

proceso mediante el cual, a través de la manipula~ión, la 

observación, la formación v manejo de conjuntos, el nino va 

precisando las nociones que por experiencias previas tiene al 

respecto, hasta que, finalmente, es capaz de simbolizar tales 

conceptos por medio de la escritura de las cifras numéricas. 

La temAtica del tercer ~rado comprende loe n~meros haEta 

10 000, Considerando que en primero y se~undo ~rados se 

trabajó ampliamente con manipulación de objetos en la 

formación de los conceptos numéricos, en este curso SG 

propone trabajarlos partiendo de un nivel ~rafico-concreto 

(para lo cual se proporciona el material cuadriculado de la 

sección recortable del libro del niMoJ. Posteriormente SG 

su~iere representar los n~meros en notación desarrollada v. 

finalmente. en notación decimal. 

Loa al~orit•os (operaciones con nO•eros naturales). 

En el tratamiento de los al~oritmos se su~iere, además de 

referirlos siempre a una situación problemAtica, hacer 

énfasis ~rAfica y operativamente en el manejo del sistema 

posicional del cual derivan. Tal actividad puede llevarse a 

cabo con el apoyo de las unidades, decenas y centenas del 

material re~ortable. pues as! se facilitarA al nino la 

comprensión de los paQuetes de unidades, decenas, centenas, 
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etc. aue tiene aue manioular al trabajar un al~oritmo. 

Es conveniente además aue el nino lle~ue a automati=ar los 

al~oritmos, en el tercer 2rado se inicia esta automatización. 

Fracciones. 

Uno de los asPectos del pro~rama que tradicionalmente ha 

causado serias dificultades para su aprendizaje es el de 

fracciones. por ello se considera que este tema necesita de 

la experiencia concreta Para lo~rar comprenderse, a lo lar20 

del pro2rama se j n~istA €:n Qllr.: tal~s conceptos se trabajen 

permanentemente a partir del referente emoirico; as!, el 

concepto 5/8 o la relación 3/10 3/7 se obtendr~ como 

del trabajo repetido de manipulaci~·n, 

suoero~siciOn. comparación y observación. 

Geometria. 

Los conceotos ~eométr icos que se rnar.eJan en este _grado, cc•mci 

simetr.1a, paralelismo, perpendicularidad, rec tttn.e:ulo, 

tri~n~ulo, area, ¡;.er!metro. se su2iere tratarlos a partir de 

actividades corporales (Jue.:os, desplazamientos. filas, 

trazos con cordeles): trabajar después con popotes. palitc•s, 

listones v finalmente utili~ar el cuaderno para reali=ar los 

trazos, recortes o m~diciones correspondientes. 

Probabilidad. 

Durante el tercer _grado, se trata de dar al ninc• los 

antecedentes para los conceptos fundamentales de la teor1a d~ 

las probabilidades (probabilidad. equiprobabilidad, mayor o 

menor probabilidad de un evento) a través del manejo de las 
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palabras posible. imposible. mAs posible. menos posible e 

i~ualmente posible. Para lograr tal objetivo se sugiere 

se~uir dos Procedimientos: 

1. Hacer reflexionar al nino en torno a la experiencia aue 

tiene con respecto a dichas nociones. mediante Pre~untas 

como: Si se tiene una caja con canicas blancas. serA posible 

sacar una roja? o aué ser~ mas posible. sacar una blanca o 

una azul? 

2. Realización de experimentos aleatorios en los aue el nino, 

analizando el re~istro de los resultados. obtenga las 

conclusiones respectivas. 

Estadistica. 

Mediante los temas de estadistica se pretende que el alumno 

adauiera un instrumento para conocer v analizar su medio 

circundante. Por ello es que se su2iere aue los ninos 

realicen encuestas para obtener informaciones diversas sobre 

dicho medio. 

En el tratamiento de estos temas. la Primera idea oue se 

sueiere desarrollar es aue las situaciones pueden 

representarse ~rAficamente. 

Posteriormente, al analizar las situaciones pueden 

representarse ~rACicamente. 

Posteriormente. al analizar las situaciones representadas 

.erAficamente. se trabajan en forma intuitiva los concet:•tos de 

frecuencia, modo v ran~o. Esto se hara al responder a 

pre~untas como: de oué edad hav mAs ninos?. QUé diferencia 

hav entre el.nil"lo má.s alto v el de menor estatura? Pero no se 

inten~a Que el nino conozca tales términos. sino tan sólo 



introducirlo en forma 

estadistico. 

muy el'2'mental 
ª" 

en el análisis 

Las actividades de estadi.:tica del prc•,grama son de especial 

utilidad para la elaboraciOn de 13 monoerafia de su 

comunidad. Las posibilidades aue dichas actividades tienen 

para aue se repreEenten graficamente diversas situaciones d:l 

entorno social inmediato a los alumnos hacen mAs atractivo el 

estudio de este tema. 

Ciencias Naturales. 

Con el estudio de las ciencias naturales en la educaci~n 

r:·rimaria, se pretende formar en el nino una actitud 

cientifica oue le permita entender la ciencia como un 

ouehacer, una bósaueda lógica v sistemática aue, fundamentada 

en conocimientos le.grados anteriorm.::nte v en procedimientos 

de investieaci~n específicos. permite la adquisici~n de 

nuevos conocimientos v explicaciones acerca de dive:rsc•s 

objetos. seres y fen~menos naturales. 

En el pro.e:rama de tercer ~rado, el estudio de las ciencia= 

naturales se aborda a través de cuatro .e:randes temas: S.::r·;i= 

vivos. Medio ambiente, Materia y ener.e:i.a, y leos astr.:·s y el 

espacio exterior. Los contenidos y actividades oros:.uestas 

para ello. se han seleccionado y diseMado para desarrollar 

siste:mAticamente en el nino su capacidad de: c·bEervación de 

objetos. seres y fenómenos con el fin de que distin~a sus 

propiedades v caracteristicas, con base en los cuales podrA 

clasificarlos. Tómbién se pretende aue el educando bus.:iue y, 

en su caso. elabore expli~aciones provisionales {hipótesis) 

acere.a de 
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exr·-erimentolment.e para oue esté en oosibilidad de e:tablecer 

relacion~s causales en :uanto al ~omportamiento de la materia 

en alE:unos fenómenc•s. 

A continuación se estudian los cambios de estado f!sico en el 

aeua v los fenómenos que modifi~an el paisaje. La observa~ión 

y .:!xperimentación QUe se c•retende oue el nitío realice en 

relación con esto, tienen la intenci~n de que desarrolle la 

noción de causalid&d y se sienten las bases para oue m~s 

adelante comprenda el concepto de que la materia no se ere~ 

ni se destruye. sólo se transfc·rma. 

Los cc.nocimientos c:iue sobre estos temas obten.e:a el educandc·. 

le permi tirA.n profundizar en el estudio de las 

caracteristicas de la selva. el desierto y el bosoue. 

Mediante la localización de estos ecos:isternas en 

representaciones ~raficas de la rePóblica mexicana. se inici~ 

al nino en el uso de mapas. También esto se aprovecha para 

Que ot.tens::a un conocimiento ,general acerca de las riciuezaE 

naturales aue el pais posee. 

El conocimiento de las características de la selva. el 

desierto v el t•vsaue. junto con la observación directa e 

indirecta de plantas v animales Que viven y se desarrollan en 

cada uno de estos medios. iniciara al educando en la 

comprensión del proceso de adaptación ciue tien~n los seres 

vivos de acuerdo con el medio en oue t"1abitan. 

Estos contenidos facilitan oue el nino comprenda las formas 

de reproducción de las plantas. los animales v el hombre, con 

lo Que podrá comprobar 1.Jue t.::.do ser vivo pre.viene de otro 

sera~jante ~ que todos tenemos caracter!sticas anat~micas y 

fisiolO~icas similares a las de nuestros padres. Con ello se 
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pretende desarrollar en el educando una actitud positiva 

hacia los fenómenc•s de reproducción y nacimiento. Como en 

esta edad el nino tiene especial curiosidad Pc•r saber que 

pasa dentro de su cuerpo, esta circunstancia se aprovecha 

para despertar su interés por el conocimiento cientifico del 

cuerpo humano por medio del estudio de los Principales 

aparatos aue existen en el ora~ni:mo para realizar distintas 

funciones. De esta manera. el ni~o estudia las funciones 

princit=•ales Y los ór,e:anos más importantes que conforman los 

sistemas loGomotor.· respiratorio, di.e:estivo y circulatorio. 

Este pro~rama concluye con el inicio en el estudio del 

espacio exterior. Se intenta QUE el nino establezca la 

diferencia de tamano entre el Sol. la Tierra .v la Luna v 

conozca en qué consisten los movimientos de rotación y 

translac i~·n. Con ello comprenderá las dimensic•nes 

macroacópicas del universo. asi como la ubicación espacial de 

él en relación a los aEtros. 

Ciencias Sociales. 

El érea de Ciencias Sociales se propone favorecer el proceso 

de socialización del niMo como miembro de la sociedad en 

~eneral y de un ~rupo social en particular. Esto implica 

estimular su experiencia social cotidiana y ampliarla en el 

estudio sistem~tico de su ambiente social. de manera aue 

participe más activa y claramente en las actividades aue. 

realizan los diferentes ~rupos sociales. 

Para lo~rar lo anterior es necesario QUe el estudio de las 

ciencias sociales permita al ni~o comprender Que su vida 

personal esté intimamente ligada a lo social, ante lo cual 
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deterá reconocerse como persona vinculada a las demás y 

resultante en ,gran parte de las circun:tanc.ias hist~·rico

sociales. Asi, el área de Ciencias Sociales. a través de la 

~eoerafia. la historia, la economia. la sociologia. la 

ciencia pol!tica y la antropolo~!a, se propone contribuir a 

Que el educando adouiera y desarrolle los conocimientos 

teóricos v metodoló~icos aue le ayuden a formarse un~ 

mentalidad cientifica y una conciencia criLlca y creadora 

Para el lo~ro de una sociedad mas justa. 

El· proerama de tercer erado inicia al nino en el estudio 

sistemático y 2radual de la histor~a de nuestro pais, 

tratAndola cerno un conjunto de procesos aue se relacionan y 

en dc·nde los factc•res concurrentes no se encuentran aisladps. 

En este proceso identificará los hechos y factores más 

sobresalientes de su comunidad a lo lar~o del tiempo 

estableciendo a su vez las relaciones Que estos hechc•s tienen 

con el proceso histi!·rico del pais. lo Que p-ermite al ninc. 

comprender la relación Que existe entre el pasado v el 

Presente. 

Educación tcc1~9lógica. 

La educación te~nolO~ica en la escuela primaria inicia al 

niMo en el conocimiento de procescis tecnol62icos sene illos. 

La planeaci6n y el diseno de objetoE Ctiles y el an~li~is d~l 

funcic•namiento de estos objetos desarrollarán en el nit'io una 

actitud participativa ante la realidad. Se partirá 

fundamentalmente de la propia creactividad del educando, 

considerando ·siemore la adouisición i::radual de hat•ilidades y 

aotitudes QUE: le permitan c~mprender v realizar actiVidades 
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de cará.:.ter tecnol..!i~ico. Estas actividades no se: .jet.en basar 

en la simple información emplrica. sino ~ue deben ser parte 

~inámica v creativa de todo el proceso educativo v cultural 

del nin.o. Para elle· el maes"t.ro orientart:. a lo: alumnos en la 

or~anización de actividades tendientes a solucionar problemas 

comunes. En este proceso de aprendizaje el nin~ re~~noceré la 

utilidad que el avance te:nolOeico ha ~enido en el desarrollo 

histórico del hombre. 

Para lo~rar los objetivos es necesario oue las actividades 

estén encaminadas al conocimiento V aplicación de principi~s 

fundamentales oue permitan el funcionamiento de los ot•jetc·s 

elaborados. 

Siendo la fuerza muscular la primera forma de ener~ia que 

utilizó el hombre para realizar sus actividades cotidianas se 

propc•ne aue el nino. a partir de la utilizacit•n de su enereia 

fisica, reconozca el ahorro de esfuerzo oue implica el empleo 

de m~quinas v técnicas adecuadas para la orc.du.:cibn. :Es 

importante oue el nino adouiera conciencia de ~ue a pesar del 

~ran avance tecnoló,e.ico. el homt•re siga recurri.ando a su 

fuerza muscular para la realización de trabajo5. As1. podr~ 

entender oue aón en el caso del resorte. oue transmite 

ener~ta mecAnica para impulsar un obje~o. se reQuiere de la 

aplicación de la fuer=a muscular. 

Por lo oue respecta al cultivo de vel?.etales ·1 e ria de 

animales. se persigue oue el nino reconozca ~ue con el 

desarrollo de los recursos a su alcance es posible satisfacer 

las necesidades alimenticias de su comunidad. 
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Educación artistica. 

El orograma de tercer ~rado Pretende desarrollar el sentido 

r!~mico del nino oara a~udizar sus Posibilidades perceptuales 

V !~zrar una :oord1nación de los ambitos Psicomotor, 

~oenoscitivo ~ afect~vo ~ue le oreoare para or~anizar una 

serie de elementos olasti~os. sonoros. de movimiento y 

teatrales. 

Para tal efecto, se proponen actividades donde se enfatiza el 

manejo del ritmo. El nino crea ritmos espontaneamente al 

apilar objetos. al repetir trazos, al moverse. El orden 

proporciona re.eularidad, unidad y armenia, y el ritmo destaca 

como Principio ordenador en móltiples situaciones cotidianas 

in.:.luvendo la expresión artística. la aue se concibe com..:· 

or.eanizaci6n armónica de sonidos. movimientos. lineas. 

formas, colores v acciones. 

Las actividades artisticas relacionadas con el manejo del 

ritmo estimulan en el nino conductas de anAlisis, orden. 

relación y clasificaci6n. y ofrecen la posibilidad de ser 

respresentadas. También contemplan el desarrollo motor aue 

avanza hacia la c.:iordinaci6n, el eouilibrio v el encauce do:: 

la ~nerg!a corooral; permiten a~ender el dasarrollo afectivo 

pu~s los ri:~cs mot.ores, sonoros. visuales. suscitan 

sentimientos v estados de ánimo diferentes en cada persona, v 

promueven proeresos en la efectividad v socialización 

mediante !a din~mica grupal aue se establece. 

Se advierte la presencia del ritmo porQue los elementos que 

repiten, alteran o superponen son facilmente observables en 

el medio natural y social. 

En la educación del nino se consideran fuentes ~eneradoras 



S>O 

del ritme en la naturale=a. las nervaduras de las hcJas v el 

canto de los pájaros: el ri~mo or2~ni~o. ~omo al pulso v la 

respiración: ritmos cotidianos cerno 

también el ritmo de las méouinas. 

caminar. hablar, y 

El estudio del ritmo en la educaci~n artistica parte de la 

vivencia espontánea individual e inconsciente para lle~ar a 

una coordinación intencional de or2ani:ación v de control 

motriz. Va de las formas primarias a las formas mas 

abstractas de representación a través del movimiento. el 

sonido. el len~uaje. el color y la acción. 

Las variantes ritmicas oue se explorarén en el desarrollo del 

programas son: 

El contraste, entendido como diferencia notable. es una 

disoosici6n de valores opuestos QUe permite ·ordenar 

experiencias Perceptuales. tactiles. visuales. auditivas v de 

movimiento. La percepciOn de constrastes en la expresión 

artística prepara. al nino para desarr~lar una via d~ 

comunicación que lo relaciona con su ambiente v le permita 

incrementar su creatividad. su expresividad v su ooder de 

discriminacibn. 

Por alternancia se entiende de elen:-:ntos 

claramente diferenciados. Introduce variedad entre los 

elementos que se repiten: sonidos, silenc.i.;.s. formas. 

movimientos plenamente or~anizados en el tiempo v el espaciv. 

aue permiten manejar la percepción temporal, e:l .j..:=zarrollo 

psicomotriz y los conceptos de vel·:icida.j. pr.:-;:.,::.r;:ión e 

int&nsidad. 

La sup~rposición es la represo;.ntaci~n 

elementos: por ejemplo. el c.s.ntc. ccn z,.;.:.mt:•atiarr.!.¿.r.t:. r!tmi.:.c. 
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;s.:=:.on~s teatrales Paralelas C• ejecución de movimiento~ en 

care:jas. 

La simetria es considerada c.:.mo un factor <::iue re¡;ul& el 

eauilibr to entre las par tes de una composición Proporc i..:·nand·:o 

la idea de unidad: cor ejemplo. la estructuración de: 

i:ire.euntas y respuestas en la improvisación de dia.lvgos el 

manejo de secuencias sonoras de i~ual duración. o la relación 

de movimientos y dit.uJos a oartir da un eje de simetría. 

Si el nino aplica nociones de simetria en actividades d-:e 

educación ar~!stica. tendra la posibilidad de captar 

relaciones de ieualdad V proporción en el camoo de las 

materaAticas y la J::::eometria. 

Es importante recordar aue estas variaciones r J. tmicas n.:• sc.n 

meras fórmulas mecttnicas mediante recursos para la vari acic!•ri. 

or~anización v enriaue<:imiento de la expresi~n. 

Los tipos de expresión aue se manejan son: 

Expresión sonora. 

EXPresi6n corporal v danza. 

Artes Plésticas _ 

Expr-esi6n teatral. 

Educación para la aa1.ud. 

La inclusión de esta .!!rea en el plan de estudios de e--::1ucación 

primaria responde a la necesidad de preparar al alumno para 

Que enfrente activamente, la oroblemA'tica salud enfermedad, 

tanto a nivel socia1 como individual. 

El oroceso de educaciOn para la salud Darte del conocim3.ento 

OU4= tiene el esco.l. ar sobre sus condiciones de vida y sobre 

les fenómenos aue ocurren en su cuerpo. Busca dar al. nino 
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corporales V fisioló.e:icas. de su 

crecimiento v dasarrollo, as1 como sus posibilidades para 

desenvolverse fisica y socialmente. Pretende ~ue el nino 

ten~a una visión de conjunte• que le permita mejorar las 

condiciones de salud en su casa, escuela y comunidad; e 

influir en la solución de al~unos problemas de salud 

ori.e:ingdos por su situación social, tales cc·mo los de 

nutrici~·n. saneamiento ambiental V enfermedades 

infectoconta~iosas. 

Los temas principales para este ~rado son: 

Crecimiento v desarrollo. 

Sexualidad. 

Nutrición e hi~iene. 

Enfermedades de la infancia. 

Accidentes. 

Formas de atención a la salud. 

Saneamiento ambiental. 

Medios de comunicación y salud. 

Educación C!sica. 

La intención fundamental de la educaciOn física es permitir, 

estimular y orientar la participación motriz de los nif1c•s, 

para que a través de su propia experiencia y de los h~bitos 

que le brindan la ensenanza. obten~an eficacia, precisión y 

economía en sus movimientos cotidianos. Para lo~rarlo se 

parte del principio b~sico seg~n el cual, salvo las 

deficiencias patoló~icas. todo individuo tiene las mismas 

posibilidades de movimientc·. 
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Esto no implica ignorar las diferencias individuales en 

capacidad. pero su~iere oue sea el mismo nino Quien las 

descubra analice v comprenda, en lu~ar de que le sean 

impuestas desde el exterior al comoararlo con otros Y 

clasificarlo de apto o inepto para realizar tal o cual 

movimiento. 

El aprendizaje sistemático del movimiento permite la 

adquisición de destreza mot.riz, por lo oue la educacic!tn 

física considera importante propiciar la creaciOn de h~bitos 

adecuados de movimiento. En el proceso de desarrollo del 

nino. un mismo patron motriz puede ser.mejorado a partir del 

implemento de niveles de eficiencia acordes con sus 

posibilidades e intereses. Nin,guna actividad motriz po~r!.:i 

lograrse sin tomar en cuenta su desarrollo. el que determine 

las posibilidades de movimiento, a partir de las cuales se 

pueden aumentar los erados de dificultad. 

El área de educaciOn fisica propone como contenidos para 

desarrollar a lo lar~o de este ~rado. los correspondientes a 

la destreza motriz compuesta QUe se caracteriza por depender 

del dominio eficiente de un objeto. De acuerdo con el contrc•l 

Que el individuo ejerce sobre los objetos, las destrezas 

motrices compuestas se clasifican en: propulsión. como lanzar 

o patear; v de absorción, como atrapar o recibir con el pie. 

La destreza motriz compuesta consiste en la educacien del 

movimiento corporal a Partir de la percepción de un objeto en 

movimiento. El movimiento de los objetos puede ser pre.ve.cado 

por el individuo mismo auien ~Jerce de manera simultAnea un 

CC•ntrol directo sobre el objet.:.. como en el caso de botar; o 

bien puede ser provocado por otra persona. en cuyo caso el 
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individuo pierde el .:ontrol directo del C•bJeto v se ve 

obligado·a realizar los ajustes corporales v de movimientos 

necesarios para anticiparse v solucionar la travect~ria del 

objeto. 

Antes de iniciar· el aprendizaje de las destrezas motrices 

compuestas, el ni no deber A dominar con ciert:o nivel ae 

eficiencia los movimientos básicos. Por eJemplo, para caminar 

y botar una pelota simultáneamente se exi~e que el nino. 

adem~s de ejercer un control sobre su cuerpo, ejerza un 

control sobre la pelota, con las implicaciones perceptuales 

QUe esto tiene en los ajustes del propio control corporal. 

Antes de lle~ar a este nivel es necesario oue el nirto 

adquiera experiencia en caminar ejerciendo control 

exclusivamente sobre sus Propios movimientos corporales, 

atendiendo solamente a estímulos espaciotemporales para Que 

después sea capaz de desplazar su atención de este tipo de 

movimientos hacia el control de los objetos que maneja. 

A lo largo del tercer grado se proporciona al nino una serie 

variada de si"tuaciones motrices Que le permiten excu~rimentar 

el manejo de objetos de diferentes caracter!scicas. La 

intención primordial es Que compruebe su d~minio sobre ellos. 

lo QUe implica la ejercitación continua de sus movimientos 

b~sicos incrementando su destreza motriz. la Que alcdnzara la 

cate~oria de patrón motriz al completarse el desarroll~ del 

niMo antes de exi~ir Que el nino controle les objetos ccn 

cierto nivel de eficiencia, es necesario que los cono=~a. ~ue 

experimente con ellos lo m~s Posible, ejercite su p~r~epci~~ 

observando las diferentes travectorias que descricen en ~l 

espacio, asi como las distintas velocidades que pueden 



95 

desarrollar·, para Que poco a poco, y aunado a la vivencia de 

sus propias posibilidades en el manejo de dichos objetos, 

loere diferenciarlos v adecuar su acción corporal a las 

earacteristicas particulares de cada uno. 
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CUARTO GRAIX> 

Espano1. 

Una de las tareas fundamentales de la educacion es hacer Que 

el educando desarrolle la capacidad de expresarse en su 

lengua v de comprender lo Que otros hablan y escriben. 

Las actividades propuestas para la practica y la ensenanza de 

la lengua en el cuarto ~rado de educación primaria se 

desarrollan en el pro~rama en cinco aspectos: 

- Expresión oral v exoresion escrita. 

- Fonologla v orto~raf1a. 

- Nociones de linguistica. 

- Lectura. 

- Iniciación a la literatura. 

Expresión oral y expresiOn escrita. 

Expresión oral: El len~uaje oral es la herramienta bAsica a 

través de la cual el nino conoce el mundo, intercambia 

experiencias, expresa sus emociones y estados de ánimo. En la 

relación con sus companeros. en el trabajo en cc0mOn. en el 

juego del que todos disfrutan, es cuando la comunicación 

adquiere su verdadero si2nificado V el nino obtiene 

instrumentos para aprender por si mismo. 

Expresión e~crita: El desarrollo de la expresión escrita es 

tan importante para la comunicación como el len~uaje oral. 

Constituye un conjunto de habilidades especializadas que 

requieren una atención permanente. La meta bAsica es que el 

2 Lo que a continuación se presenta es un reEumen de 
los contenidos y actividades del Lihró cara ~1 maestro d~ 
cuarto grado de la Secretarla de Educación Póblica. México. 
SEP. 1984. Z95 p. 
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nino sea ~apaz de expresar por escrito todo lo que ouiera 

decir. 

El maestro debe aprovechar los ejercicios de exPresion oral 

para Que el nino: Realice redacciones libres en las oue heche 

a volar su ima~inación; elabore inCormes escritos; escriba 

resl.lmenes sobre un tema; y relate por escrito todo tipo d·:: 

experiencias. 

La escritura deberla reflejar lo Que cada ouien vive, siente 

y Piensa. A esto hay que aspirar desde un principio. se deb~ 

lo~rar Que los ninos expresen directa y libremente cuanto 

quieren comunicar. 

El trabajo del nino se puede somoter al comentario y a la 

discusión del ~rupo de tal manera oue las criticas y· las 

su~erencias, hechas por sus companeros y por el maestro, sean 

ótiles para todos. Como los ejercicios Que se Proponen son 

por lo ~eneral breves v ademas van a hacerse con frecuencia, 

cada alumno tendrá, durante el transcurso del ano escolar. 

varias oportunidades para Presentar sus trabajos ante el 

~rupo Y recibir as1 comentarios y su~erencias. 

Fonolo~ia y orto2raCla. 

El objetivo principal de este aspecto es que los ninos se 

ha~an cada vez m~s conscientes de su len~ua en relación con: 

los sonidos v los fonemas; la escritura: y los fonemas y la 

escri tui~a. 

Una de las mejores maneras de 102rar Que el nino ten2a una 

escritura correcta, desde el Primer punto de vista 

orto~ráfico.' es crearle la afición Por la lectura. 

La .:.rt:c·e:raffa se .aprende mucho mejor mediante la m~mori~ 
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visual que. con el aprendizaje de re.elas orto2raficasas, va Que: 

como el espaNol tiene una escritura más o menC•S fón~'f~tka. oue 

no presenta las necesidades de escritura de otros id:t::Uomas, no 

deja de haber al,gunc•s problemas. puesto que cierta!as .erafias 

(letras) representan varios fonemas. v. a la vez. hn::31y fQnemas 

representados por varias .erafias. 

Los ejercicios orto2réficos v fonoló~icos tienen come• meta 

Principal ayudar a discernir y resolver los problemas 

orto,gr~ficos más comunes en Que incurren los ni nos db del cuarto 

~r&do de primaria. 

Nociones de lin~uistica. 

En ,::eneral, se destacan tres caracteristicas metodololóiicas en 

las nociones de lin.euistica: comprensión del si~niniílc.ado de 

las escrituras lin,guisticas. funcionalidad de los o contenidc-s 

v conciencia acerca de la complejidad del lenauaje, _ 

Se considera que la ensenanza de una len,i;ua d.::t:.e at.;i~i:nder a su 

unidad Y estructurarse a la intima relaciOn de sug .. .:lein.c:ntc•s. 

partiendo del conjunto para lue.e:.o proceder s:;:ra·fa¡L!J.5lmente al 

análisis de sus partes. 

Se considera que la unidad de anélisis de la CC•:•:iomunicacil!·n 

lin.euistica es el er1unciado. El anAliEiS lin,,gul::.;tico puede 

partir de ahi. y perse,guir un orden "desc.end€ntt:-:ie", en esta 

forma: 

Enunciado--> palabra -->morfema--> fonema. 

La metodolo.eia de este aspecto se pre.pone lonas-ar oue los 

ninos descubran. por si mismos, los mecanismo~dele la lens:;:ua 

con toas-= en ejercicic•s y jue.eos orales v estn.:.ritC•S. Debe 

quedar muv claro oue la informacil!.n ,i;;:r:imati.:a:::l adouier~ 



99 

importancia sólo en la medida Que se aprende comprensivamente 

v se utiliza para entender los mecanismos de la len.gua, para 

interpretar textos y para adouirir flexibilidad en la 

expresión oral y escrita. 

Lectura. 

El aspecto de la lectura en el programa se ha subdividido en 

dos secciones: 

Lectura b8sica. 

En la lectura bAsica se hace una divisiOn del proceso de la 

comprensión de la lectura en tres partes. cuyos objetivos 

son, respectivamente: 

- oue el nino sea capaz de leer literalmente. 

- Que el nino sea capaz de interpretar. 

- Que el nino sea capaz de criticar. 

Lesr literalmente significa captar la información mas 

superficial, evidente v las ideas que estAn expllcitas en t::l 

texto. 

Interpretar implica comprender mas alla del si,gnificado 

literal. Es encontrar las relaciones. hacer ~eneralizaciones. 

sacar conclusiones. captar el propOsito del autor. Los niMoE, 

mediante la avuda del maestro, se irán dando cue:nta de QU·~ 

mu.thos textc•s contienen m~s ideas de las Que aDarentemente 

expresan. 

El lector se hace capaz de criticar una vez Que ha hecho 

conscientes las ideas expuestas por el escritor y que ha 

~anado para si la información proporcionada por la lectura. 

Criticar podr~a describirse como un proceso que consiste en 

cono~er profundamente los materiales escritos. analizarlos v 
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dar sobre ellos un juicio. 

Leer criticamente no es tanto una habilidad. como una 

actitud. 

Lectura de estudio. 

La lectura de estudio tiene por objeto desarrollar en los 

ninos las habilidades necesarias para utilizar la lectura 

como un instrumento de aprendizaje. Se le ensenarA a 

localizar datos en un escrito. a consultar enciclopedias Y 

otras obras de consulta. a manejar indices y fichas 

bibliográficas. Aprender~n también a seleccionar las 

informaciones obtenidas va re~istrarlas por medio de notas, 

apuntes, resórnenes, cuadros sinópticos, ~rACicas, etc. Y 

aprenderán a ejecutar órdenes escritas, a observar con 

cuidado la secuencia de detalles en un problema. a controlar 

la Vdlocidad en la lectura. 

Iniciación a la literatura. 

El aspe~to de iniciación a la literatura considera la lectura 

ne. sólo como instrumento de infc.rmaci~1n. sino adem,é;s com•:o una 

actividad placentera. como un fin en si mismo. 

Desde este punto de vista. el acto de leer irA más allA de la 

pura "cc•mPrensil!•n": pondr.a en movimiento n.:i sl!·lC• las 

habilidades del pensamiento. sino también la sensibilidad del 

nii'to, sus emociones. su imaginación: .V a menud.j se 

convertirá. precisamente por eso. en un €stimulo que lo 

llevará a escribir. a crear literatura. 

Para fomentar el .E:Usto Por la literatura. el maestro det·-=: 

de5tin~r ~i~mpo a 1~ lectura libre. 
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La lectura libre
1

puede hacerse individualmente. en silencio: 

o puede hacerse en ~rupo: uno o varios nitlc•S leen 

sucesivamente. en voz alta, para los demAs. Lo mejor seria 

alternar las dos técnicas. 

También para este .e:.rado se propone Que el ~·rupo elabore 

durante el ano escolar un trabajo mono~rAfico acerca de los 

aspectos QUe para él le resulten mas interesantes de su 

localidad. 

Hate•4ticas. 

El objetivo .e:.eneral de las matema~icas planteado para la 

educación primaria es: 

Propiciar en el 

cuantitativo y 

alumno el 

relacional, 

desarrollo 

como un 

del pensami~nto 

instrumento de 

comprensiOn. interpretaciOn, expresi6n y transformación d~ 

los fenómenos sociales, científicos y artisticos del mundo. 

Para el lo~ro de tal objetivo, los contenid.:is prooi:ram~ tic.:•s 

se desarrollan aprovechando el cómulo de nociones intuitivas 

que el nino va maneja por sus vivencias cotidianas. Construir 

sobre esas nociones, Poniendo al nino en situaciones en las 

Que manipule. observe, analice y concluya, hasta alcanzar. 

por medio de la pr~ctica reiterada de este proceso, el 

concepto que interesa elaborar. es el mecanismo Que se si~ue 

a lo lar~o de todo el curso. 

Buscando alcanzar el objetivo propuesto, se han incluido en 

el pro~rama de cuarto ~rado los si~uientes aspectos de las 

matemáticas: sistema decimal de numeraci~·n; numeres enteros: 

propiedades ~ operaciones; las fracciones y las operaciones: 

16.eic a: ;:::eometria: v re~istros estadisticos v pre· babi lid ad. 
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~ada uno de estos aspectos se incluye con objetivos v 

metodolo~ia prC•Pios. pero sin perder el enfo(;1ue ,gener.3.l antes 

senalado: utili:aciOn de las ideas intuitivas del nino. 

verbalización com·:i sintesis o expresil!•n de un concel:•to 

elat•orado por él mismo a través de la manipulaci~·n de: 

situaciones concretas y de vivencias. y aprovechamiento de la 

problemAtica real como punto de partida y como punto final 

del proceso de aprendizaje. 

A continuación se presentan al,gunas consideraciones 

metcdoló~icas para desarrollar c3da uno de los seis aspectos 

de las matemáticas senalados antes: 

Sistema decimal de numeración. 

En e:ste asi:.ecto se pretende que el alumno aPliQue l.:•s 

principios del sistema de numeracion decimal al escribir 

nOmeros hasta 999 999. Para ello se su~iere oue el alumno los 

represente Primero objetivamente (ayudándose con el t:at.a..:o). 

después en notaci6n desarrollada y finalmente en notación 

decimal. con el objeto de que el nino al e~cribir una cifra 

no lo ha.ea mecJni·:amente sino comprendiendo lo oue ésta 

si.:nif ica. 

Otro tema oue se incluye en cuarto ~rado es la expresión 

decimal de las fracciones decimales. Es introducido como una 

necesidad al hacer mediciones precisas (de ~e~mentos, de 

superficies. etc.) y es en estas situaciones en las aue hay 

Que ap.;.varse Para estudiar el tema, pcniendc• especial 

atenci~·n pues es un terna nuevo. 
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Nó•eros enteros. propiedades y operaciones. 

En este ,grado. las operaciones con ente-ros alln deb-:n a¡:•ovarse: 

en la manipulación de objetos y en la representación ~ráfica. 

por hacerse asi necesario al pensamiento del nino; por ello. 

las actividades su2eridas en el programa. abordan siempre 

~r~ficamente los al~oritmos. Esto sucede especialmente con la 

multiplicaciOn cuyo tratamiento se inicia con los dia~ramas 

de Arbol o las combinaciones y con la división que se apoya 

en los arre~los en columnas y ren~lones. 

Adem&s, es necesario, en el tratamiento de los al~oritmos, 

hacer énfasis .c.r&ficamente en el manejo del sistema 

Posicional del Que se derivan; por ejemplo. para repartir 387 

~ises, deben repartirse Primero los paQuetes de 100, lue~o 

los de 10 y por óltimo los ~ises sueltos. De esta manera el 

nino no sólo memorizar~ y automatizarA los al~oritmos. sino 

que los comprender~ v estar~ capacitado para crear los suyos 

Propios. 

Las fracciones y sus operaciones. 

El tratamiento de las fracciones se lleva a cabo en este 

~rado refiriénd~se siempre a un modelo ~eométrico (como puede 

ser la recta numérica) para Que el nino elabore estos 

conceptos a partir de la observación de partes de objetos v 

pueda formarse una idea clara de lo QUe si~nifica por 

ejemplo: 3/7. Esto rir:sul ta -asen.: i .;11 en cuarto Jtrado por Que 

as1 se inicia la adición y la Ett~tracci6n con fracciones de 

diferente denominadc·r y Para ello es imprescindible tener una 

idea muy precisa de las fracciones como base para comprender 

v asimilar lc•s m-étodos con los oue usualmente se procede. 
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Otro de los princioales contenidos a tratar en cuarto ~rado 

es el concepto de eQuivalencia por ser este concepto la base 

para elaborar al2oritmos aue permitan efectuar comparaciones 

y operaciones con fraccioñes. Es esencial para el tratamiento 

~ue se de a las.fracciones, partir de referente concreto v 

desarrollar nltidamente la idea de equivalencia, pues son 

estos dos elementos de los Que dependerA la comprension de 

los algc.ritmos. 

L6Aica. 

Los contenidos de 16,gica tieñen como objetivo ensenar al niMo 

a pensar de una manera más "ef !ciente''. es decir. a p~nsar 

lógicamente. Se ra:ona ló~icamente cuando de cierto cómuio de 

informaci6n. aplicando ciertas re~las lógicas. se obtienen 

otras informaciones. Esto implica que hay dos estapas en 

dichos razonamientos: una Primera de captacion de informacion 

(observación. experimentación. 

deducci6n por ruedio de 

razonamiento l6eico. 

etc.) y 

una correcta 

una se.e:unda 

aplicaciOn 

de 

d.: 

El propOsito basico de los contenidos de cuarto ~rado es 

ejercitar de manera intuitiva el uso de las re~las 10.e:icas v 

de al2unos el-ament.:'ls auxiliares: los conectivos "y", "o", v 

los cuantificadores "todos". ºalj?.unos". "nin~uno". Cate 

sertalar que lo anterior se estA utili::ando a lo lar~o de todc• 

el programa cuando se le formula al nino pre.euntas o se le 

pide que obten~a ~onclusiones. 
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Geoaetria. 

Se ha partido de la simetria de rotación para el. jesarrul.i.:· 

de· 1a .e:ec-netria euclidiana .;n el cuart·-:> =:radc•, -i:.cni-endc· -=n 

cuenta O\Je esta i-dea -es bi.:n conc·cida por el nit1.: : .:.:i ha 

aprendido a J.o lar¡:·:• de "'Coda su vida de t:.sn sólo .:.t;servar la 

naturaleza, el art&:. et._:: es un concepto ciue se :onc1.:.e .:n 

forma intuit:iva pero Que ademas de resultar interes.;,nte par3 

el ninc.. J.e per'm i te con pocc• ..:sfuerzo estudiar otrc•s 

conceptos de mavor e omPlejidad. As1. la simetría de rotacic!·n 

es la idea motora oue hav detrAs de todos l~s conceptos. 

construcci~nes y clasificacivnes .geométricas. 

Para los contenidos relacionados c~n .tsreas. .longitudes v 

Vc•lóm.::nes, se su~iere un tratamiento en el aue se Parte del 

célculo intuitivo de las dimensiones de se.ementos. fi,guras u 

objetos. Posteriormente se introduce la idea d.: unidad de 

medida v es sólo al final de l.os procesos oue se apuntan las 

formulas para calcular las medidas senaladaS". p~rc• siemr-re 

con la idea de Que sea el nino Quien las deduzca. 

Otro contenido Que se trata ampl. iamente es el dibujo a 

escala, 1ntroducido por las mismas razones Que la simetria y 

Porque PErmi te, adeJDás. establecer estrechos vi n.:.ul.::·s entre 

la ~eorw.etr.:1.a Y :la aritmética, en par-cicul.ór -=on la 

mul tipl.icación y la división, as:l como con problemas d.: 

razones ~ proporciones. en este sentido que hó d¿ obtenerse 

el mavor provecho. 
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Probabilidad y estad1stica. 

La probabilidad puede considerarse como el estudio ~eneral de 

~os fen6mencs de a=ar. 

Se intenta. en este aspecto de las mat~máticas. desarrcllar 

en el nino el concepto de probabilidad manejando primero las 

ideas de fenómeno determinista (fenómeno del cual ne• es 

posible predecir el resultadc•), desde un punto de vista tanto 

intuitivo {basado en experiencias previas) como experimental 

(basado en los resultados de al.i;unos ex~·erimentos). 

Se abordan también en el cuarto .grado las nociones de "mas". 

"menos" e "iJ::ualmente" probable, pero sin lle.E:ar a un cálculo 

numérico de tales i:•rc•babilidades. 

La estadística es una ciencia exi:·erimental cuyos principalas 

objetivos son el análisis de datos y la inferencia de las 

caracteristicas de una población. a partir del conocimiento 

de una parte de ella llamada muesti·a. 

Ciencias naturales. 

Cc•n el estudio de las ciencias na tura les, se pretende la 

formación de una actitud científica en el nino oue le permita 

entender la ciencia como un proceso evolutivo. una bósQueda 

.16.e:ica y sistem~tica Que, fundamentada en conocimientos 

lo.e:rados ant~riormente y en procedimientoE de inv~sti.e:ao:-i~·n 

especificos, permite la adauisición de nuevos ccno.:imiisnt•:·s .,. 

explicaciones acerca de diversos objetos, serss y fen~·rnenos 

naturales. 

En el pro~rama de cuarto arado, el estudio de las ci~ncias 

naturales se aborda a través de cuatro .e:randes t~mas: S¿r~s 

vivos. Medio ambiente, Materia v ener~ia, y Los astros y el 
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esc~c!~ ~x~~ri~r. ~os ~~n~enijos ~ ac~ividades propuestas se 

han selecciona.jo v jisr:fiadc· resoec ti va mente. para desarrollar 

.j-:; maner:i mas sistemAti:a en el nino las Eiauientes 

hat.ilidades: 

- ·1:ibs . .:rvar ·jbjo::tas. s-:res ·.; fenóm~n.:.s. ·:onsiijerandc• sus 

relacion~s. pro~iedades v c3racteristicas. Con base en estas 

~ltimas, distinEuir l3s diferencias de unos con otros para 

poder clasificarlos. 

- Elaborar re~istros sistemáticos de sus observaciones. 

mediante textos libres, dibujos. dia~ramas o ~rAficas. 

- Formular explicaciones provisionales 

relaciOn a un fenómeno observado. 

- Comprobar experimentalmente la validez de las explicaciones 

propuestas. 

- Enunciar en forma oral o escrita las conclusiones a las QUe 

lle.i:ó. 

De esta manera. el pro~rama se inicia con una serie de 

actividades que le permitirén al nino reconocer la necesidaa 

de un método para el planteamient:o y solución de Problemas, y 

come.render ..Jue. en -:1 estudie· .:le .:ualouier hecho o fenóm~nc•, 

es f'Jndamental utilizar al.c::wn.;..s prvce:dimientos propios de 1.:. 

investi2aci6n ~ient!fica. 

Los alumnc•s investi¡;;arán el concepto de ener.e:ia al estudiarle· 

en diferentes formas: luz. .:alor. sonido. movimiento y 

~lectricidad. ~el mismo modo, lle~ara al concepto de aue toda 

la materia est:~ formada ;:.or oeQuenas ¡:.articulas Que se 

Pr~sentan en diferentes estados (sólido. l!auido y 2aseoso). 

Relacionar.-!. dichos estados con el ciclo hidroló2ico. 

c·:imprendiendo aue el a2ua está cambiando 0:.onstantemente, y 
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que tiene ~ran imoortancia para el desarrollo dé la vida. 

Los conocimientos sobre las cadenas v tramas alimenticias le 

permitiran al nino, Por un lado. relacionar v cc•mPro;?nder oue 

los animales dependen unos de otros oara alimentarse v aue. 

finalmente, todos dependemos de las plantas ya oue son las 

ónicas oue pueden elaborar alimentos'' Y. por otro lado. 

clasificar los or~anismos estudiados con base en sus 

caracter.isticas y forma de obtencil!•n de su alimento. 

Para complementar estos contenidos se su~iere la realización 

de las si~uientes actividades: 

1. Rincon de las ciencias. 

2. Huerto escolar. 

3. Actividad pecuaria. 

4. Terrario. 

S. Acuario. 

Ciencias sociales. 

Esta ~rea de aprendi~aje, 

interdisciplinario, pretende 

a trav~s de un 

proporcionar al 

conocimiento objetivo del mundo en aue vive. 

enfoQue 

nino un 

Asi. el área de Ciencias sociales a través de la geo~rafia. 

la historia. la economía, la sociolo~ia. la ciencia politica 

y la antropolo~ia se propone contribuir a aue el educandc• 

adquiera y desarrolle los concocimientos. teóricos v 

aetodol~·~icos aue le avuden a formarse una mentalidad 

cientifica v una conciencia critica y creadora para la 

bOsQueda y lo~ro de una sociedad m&s justa. 

El proerama de cuarto ~rado continua con el estudio 

sistemAtico y ~r~dual de la historia de nuestro pais visto en 
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desde la herencia cultural 

orehiso~nica. la etaPa colonial. la independiente. la 

revolucionaria v la post-revolucionaria. Colateralmente el 

nino orofundizara en el estudio de los elementos que 

constituven el ~stado mexicano. además de advertir las 

caracter1sticas y las diferencias ~eo~r~fícas. culturales, 

sociales y económicas aue existen en nuestro pais. 

Para lo~rar lo anterior el pro2rama presenta una serie de 

actividades que Pretenden lo~rar una mayor participacion del 

nino en la adQUisiciOn de conocimientos y en la formación de 

hAbitos ·Y habilidades, asi como en su Proceso de 

socializaciOn. 

lducaciOo tecnológica. 

La educación tecnolO~ica deberA contribuir al desarrollo da 

las Cacultades analíticas y criticas del nino. promoviendo 

fundamentalmente la capacidad de la aplicación teórica a la 

Práctica. Para ello es importante aue los problemas que se le 

Dlantee al respecto estén vinculados a la realidad concreta 

en Que el nifto se desenvuelve. 

Dado QUe en su evoluciOn. la tecnolo•1• empezO aprovechando 

la ener2ia mas inmediata al alcance del hombre, su propia 

fuerza muscular, el nino aprendera en Primer término el 

empleo de ésta, para pasar lue20 al uso de otras formas de 

ener~ia, como la proporcionada por los animales. el viento. 

el a~ua. etc. En una secuencia Parecida, pasará de la 

utilización de sus propias manos como instrumentos. al eMpleo 

de las mAquinas. desde las más simPles como la palanca. el 

Plan~ inclinado o la polea, hasta otras m~s compleJas que 
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impliQuen la combinacion de las primeras, o aue estén en 

capacidad· de producir o transmitir ~ner~ia. 

Para cuarto ~rados se han seleccionado como contenidos: la 

aplicaciOn de la fuer:a muscular en la elevación y colccaciOn 

de objetos, el uso de m~Quinas simples como la Polea v el 

plano inclinado. la utilización de la fuer=a del viento en la 

comunicación. el cultivo de ve~etales. v la PreparaciOn y uso 

de fertilizantes. 

Educñción artistica. 

La educación artistica es una de las respuestas a la 

necesidad de expresión oue posee todo ser humano. Ofrece al 

nif'lo algunos medios para QUe desarrolle su capacidad 

expresiva a través de los distintos lenguajes art1sticos. y 

le amplia las posibil.idades de cvnc•cer y transformar lo que 

le rodea mediante los distintos recursos artísticos (pintura, 

teatro. etc. >. 

Los medios de expresiOn Que el nino ha venido explorando 

durante su estancia en la escuela primaria se continuar~n en 

este ~rado: 

- A través de la expresiOn teatral tomarA de levendas v 

tradiciones el material necesario para improvisar di~lo~os 

entre p·ersonajes. representarlos con máscaras y ti te res, 

elaborar ~uiones y escenificarlos. 

- La expresión Plástica irA dirieida a la exploraciOn v el 

manejo de los materiales accesibles en su re~ion. El uso de 

éstos le permitir~ realizar trabajos Que representen temas de 

leyendas. tradiciOnes v personajes populares. as1 como 

trabajos de uso cotidiano. 
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- Median~e la exoresión corporal, el nino creara secuencias 

de movimiento a partir de estimulos visuales, tactiles y 

auditivos de su re,giOn, Se propiciará el CC•ntacto cc•n dan=as 

re~ionales. cara su interpretación, v la representación de 

danzas basadas en actividades cotidianas v narraciones de 

temas populares. 

- La expresión sonora pretende Que el nino explore las 

posibilidades sonoras de diferentes materiales de su re~iOn. 

perciba sus cualidades. y elabore instrumentos con éstc•s: que 

entone melodias, cantos re~ionales y ejecute juegos musicales 

a partir de leyendas y tradiciones. 

Las cuatro expresiones pretenden dar a conocer la cultura 

regional. proporcionando al nino elementos para su ubicaciOn 

en la sociedad nacional. 

La educación artística para el cuarto ~rado pretende oue el 

nino conozca al~unas de las manifestaciones artísticas de su 

re~iOn. identifioue los materiales usados en los producto: 

artisticos como naturaleza transformada por el hombre. v 

considere a éste como un productor de cultura. 

El nino. a través de las manif~staciones artisticas de su 

re~i6n, reconocerá su medio ambiente como obJeto cultural 

creado Por la comunidad de la cual él forma parte activa. 

objeto Que debe v puede conservar y transformar, expres~ndose 

en nuevos productos artisticos. 



Hetodolo,e:J.a. 

Para el lo,e:ro de los objetivos, se 

metodolo~ia ~eneral del área: 

11: 

traba.Jaró cc.n t·ase .;:n la 

- Percepción y exploraci<!·n de los as ¡¡¡~ t..:riales Plást1cos. 

sonoros. corporales y teatrales de su lJ ree;,j.Gn. 

- Representación o interpretación, a "1:.ravé:.s de las cuatro 

expresiones art.ist.ícas. de 

tradicionales V actuales. 

- APl ic ación los materiales ei en la reali.=acil!1n de 

composiciones pl~sticas, sonoras. ca::orpo:rale::s v teatrales, 

individuales o de .e:rupo. 

- Emisión de juicios de valor, sobn ~ sus trubaJvs, Que svn 

re:sultadc•s del cc1nocimié-ntc. de las mi11üüjfest.ac.i.:.r,.es artisticas 

de su re~ión. 

Educación para la salud. 

El p1·opo!0sito es lo~rar que el alumno c.:i ..::...;i111prenda. en t.~rminos 

,e:erieralés, las causas v consecuen~hs;1s del pr.: . .;esc. s.s.lud

enferrnedad v a.dquier¿;; los conocimientos as. teorkós v prt:.c.ti.:~ . .:; 

aue le permitan actuar ante 

entendiendo claramen'te que la salud e es un dere.:hv. de toda 

persona y de toda socíedQd. 

Es necesario a la vez que el nin..:. c.:impre1h!'i·nda l. a imp•:rrtan.:.ia de 

las medidas individuales y colectivas iiu&ara la cc•nserva.:i~·n y 

recuperación de la salud, a través de e lc·.S conocirnientc.s, 

capacidades y destre:z.ais adquiridas en n 4.sta y en las demás 

áreas. 



Los temas a tratar son los si2uientes: 

- Nutrici~n. 

- Accidentes. 

- Enfermedades de la infancia. 

- Crecimiento y desarrollo. 

- Sexualidad. 

- Saneamiento ambiental. 

- Medios de comunicacion y salud. 

- Formas de atencion a la salud. 

EducaciOn Clsica. 
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En resumen: a lo lar~o de su formación primaria, los n;nos 

tendran la oportunidad de desarrollar su potencial motriz. 

adQuiriendo asi coordinación y economia en su movimiento 

cotidiano. a la vez Que comprobarAn en forma objetiva, que el 

dominio motriz v las actividades deportivas se encuentran al 

alcance de todos. siempre y cuando sean resultados de u~ 

proceso sistem~tico de aprendizaje motor. 

Los aspectos Que se desarrollan en el pro•rama son: 

- Destreza motriz. 

- Control de objetos. 

- Acción corporal. 

- Jue~o. 

- Apoyo verbal. 

-Control espacio temporal. 
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