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INTRODUCCION 

Actualmente nuestra c1V111zact6n exige a todos un mlnlmo de forma
ción matemática, ya que esta ctencta tiene una doble función, por un lado 

per.mlte desarrollar ciertas operaciones mentales a través de la ejercita

ción y por otro, da una serte de conocimientos ap11cables a s1tuactones co

tidianas. 

Las matemáticas en su enseñanza, al Igual que en otras ctenctas, lle

van una graduación y continuidad, siendo algunos conceptos u operaciones 

la base de otros más complejos. En consecuencia, es evidente pensar que 
cuando las bases matemáticas no están bien cimentadas <ya sea por una en
señanza Inadecuada o por falta de un proceso de desarrollo en el ntñol habrá 

def1c1enctas en el aprendizaje posterior. 

Sets años de expertencta profesional docente anterior a esta 1nvesttga 

clón en distintos grados de educación prtmarta y en diferentes tnstttucto
nes, han permitido vtsua11zar el reto al que se enfrentan los educadores y 

educandos particularmente, en el desarrollo del proceso enseñanza-aprend! 

zaje dentro del área de matemáticas. 

Es común observar en las escuelas a los educandos que ante un tema, 
que aparentemente hablan aprendido, despué's de un ciclo escolar, de un pe

riodo de vacaciones o de un lapso en que dicho tema no se utrnza, encuen
tran problemas al retomarlo ya que realmente no lo comprendieron y en In

numerables ocasiones el educador debe recomenzar como st nunca se hubte-
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ra trabajado con esos aprendizajes. 

Otra situación común de observar es el problema que presentan los edl.I 

candos al aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas. lndepeo. 

dtentemente de que la resolución de las operaciones básicas las domine. E.s. 

to es debido a que ellos logran mecanizar el proceso de resolución de opera 

clones, pero en muchos casos no logran razonar adecuadamente para selec

cionar los datos a uttllzar y la operación conveniente. 

Aqul podrlamos cuestionarnos, si los contenidos de la enseñanza se ha 

cen llegar al educando en rorma adecuada; si se crea en el educando la neci\ 

sldad de buscar nuevas respuestas a las situaciones que se le presentan; si 

esos contenidos están adecuados al nivel de desarrollo de los niños en cada 

edad, para que sean comprendidos, o si tan sólo se pretende que a través de 

la mecanización y memorización el educando resuelva operaciones modelo. 

La Investigación documental realizada en este trabajo tiene por objeto 

analizar cómo se va desarrollando el proceso de conocimiento en el ser hu

mano, para de ahl deducir los principios fundamentales para la enseñanza 

especlrtcarnente del área de matemáticas. 

Corno las matemáticas tienen un amplio terreno de estudio y es dificil 

profundizar en todo ello, este trabajo sólo se centrará en la enseñanza de 

los números racionales en los contenidos espec1rtcos de tercero y cuar.to 

grados de primaria. La adecuada conceptualización y manejo de los números 

racionales en estos grados, servirán de sustento a las operaciones algebral 

cas de la enseñanza media y superior. 
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En todo método de enseñanza se considera de suma Importancia el pa

pel del educador. SI pedagógicamente educar es desarrollar al máximo las 

potencialidades humanas, el educador necesita conocer las caracterlstlcas 

de sus alumnos en caoa etapa y sobre todo cómo es Que en sus ·mentes van 

formando los conceptos y operaciones que utilizan a lo largo de su vida. 

Par.a ello este trabajo está apoyado en los estudios realizados por Jean 

Plaget, quien aunque nunca elaboró un método de enseñanza su labor fue lm 

portantlslma por la Investigación acerca del proceso de conocimiento en el 

ser humano, lo cual constituye el punto de partida en todo proceso educatl-

vo. 

Básicamente se ha realizado una Investigación documental, Inspirada 

en la necesidad de senslbllzar al educador sobre la Importancia de la labor 

docente en un área determinada. Se resalta de una manera especial que la 

manipulación y ejercitación con objetos concretos son la base y punto de 

partida del aprendizaje abstracto. 

Fundamentado este trabajo en las observaciones de J. Plaget, se da la 

poslblldad de ubicar a los educandos en la etapa adecuada para calcular sus 

posibilidades y necesidades, que permitirán al educador crear las situacio

nes o proponer las actividades que estimulen su desarrollo y por ende su 

conocimiento. 

Se parte del concepto de educación, del que se deriva lo que nuestro 

pals pretende lograr a este respecto. Además se especifican los objetivos 

que se relacionan directamente con el área de matemátfcas en el tema de 
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los números racionales. V se menciona el papel de la Didáctica como auxi
liar de la enseñanza. 

El segundo capitulo da un marco de referencia general sobre la Ubica
ción de los números racionales en el contexto de las matematlcas. 

Una vez presentados los objetivos de educación y los particulares del 
área estudiada, y ubicados en el nivel de números racionales, se plantea la 
teorla del conocimiento de J. Plaget, la cual es válida para otros conoci
mientos, pero que en este caso se aplica al conocimiento lógico-matemáti

co. Ademas se Indica en el capitulo 111 el papel de la equlllbraclón en el 

conocimiento, las diversas operaciones mentales que se van formando y 

cómo van evolucionando para permitir nuevos conocimientos. 

El cuarto capitulo especifica la noción del número en el niño, además 

de mencionar el papel de la organización de las estructuras mentales en el 
conocimiento. 

Por último, el quinto capitulo muestra los momentos de la Didáctica a

plicados a la enseñanza de las fracciones, haciendo hincapié en los objeti

vos especlflcos de tercero y cuarto grados de primaria, y diversas actlvld.a 
des que se sugieren para estimular algunas de las operaciones mentales en 
el educando, necesarias para la comprensión de los contenidos que se deri

van de dichos objetivos. 
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CAPITULO l. 

LA PEDAGOGIA'Y EL PROCESO ENSEAANZA-APRENDIZAJE 

APLICADO A LAS P1ATEt1ATICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

Al analizar lo que Implica la Pedagogla, la educación, y el proceso ens~ 

/lanza-aprendizaje, resulta una labor ardua y controvertida a la vez, debido 

a que existen numerosas perspectivas desde las que se estudian estos te
mas. Por ello, es necesario plantear lo que se entenderá de cada uno de e
llos en el presente trabajo. 

Inicialmente se analizará el concepto de Pedagogla y su objeto: Ja edu

cación. Posteriormente se establecerán los f1~es de la misma y los medios 
para llevarla a cabo en forma general, a través de la didáctica. Ya que esta 

lnyest1gaclón se centra en el proceso enseñanza-aprendizaje en la escuela 
primaria y especlftcamente se dirige al área de matemáticas, se plantea

rán los fines, los medios y momentos educat lvos en estos aspectos. 

Las Ideas relacionadas con la educación son tan antiguas como la cult11. 
ra misma. Al principio estas Ideas no eran dirigidas exclusivamente a la e
ducación; por ejemplo: al consultar obras de Platón y Aristóteles, se en
cuentra que estaban relacionados con aspectos religiosos, polltlcos y mora 
les entre otros. Ast, hubo de pasar mucho tiempo para que estas Ideas refe

rentes a la educación se sistematizaran y se convlertteran en un conjunto 
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de verdades demostradas acerca de la educación, formando asl lila nueva 

ctencta: 'La PedQgogla'. 

Al efectuar el análisis de la palabra Pedagogla, encontramos que etlmJ2 

lógicamente, procede de la yuKtaposlctón de dos ralees griegas: 

- pals, paldos • niño 

- ágo, águetn • dtrtgtr, llevar 

De lo cual resulta que para los griegos y en la antigüedad, la Patdologla 

significó la educación de los Infantes; no obstante, eKtstla ya la preocupa

ción por la educación en general, a través de obras como las Instituciones 

Oratorias de Oulntl llano. 

En los siglos XVI y XVII, se plasman las bases de la Pedagogla en las o

bras de Luis Vives <Tratado de la Enseñanza) y Comento <Didáctica Magna). 

Sin embargo, es hasta el siglo XVII 1 que se plantea la Pedagogla como un CJ2 

noctmlento sistemático, es decir como una ciencia. 

Actualmente en el plano de los conceptos la Pedagogla es un ·conjunto 

de conocimientos sistemáticos relativos al fenómeno educativo·. (*IJ Esta 

ciencia no se concreta a estudiar cómo se lleva a cabo el hecho educativo, 

sino que va a buscar la forma en que debe realizarse tal hecho: esto lleva 

lmpllclta una rerleKlón sobre los procesos educativos que desembocan en 

una valoración de los mismos. 

( 11 IJ MATTOS, Lulz, Compendio de Didáctica General p.17. 
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Aunada a esta parte especulativa de la Pedagogla, se da la ap.llcaclón o 

funcionamiento práctico de Jos sistemas de educación, y es aqul donde la 

Pedagogla puede ~onslderarse un arte* ya que fundamentándose en todo el 

estudio teórico, ha de dar solución a Infinidad de problemas educativos con 

cretos y de muy diversa lndole. 

Una vez definida la Pedagogla como ciencia, conviene marcar su obje

to, fin y circunstancias de estudio. La Pedagogla parte del ser humano y lo 

estudia blopslcosoclalmente CAntropologla). Esos conocimientos acerca del 

hombre los enroca para llegar a su fin <Teleologlal. La labor del pedagogo 

será definir en cada caso, cómo pueden aprovecharse las potencialidades de 

esos hombres para llegar al fin pretendido. 

l. l. CONCEPTO DE EDUCAC!ON. 

Antes de profundizar en las partes de la Pedagogla, es necesario ubicar 

nuestro concepto de educación, ya que esta palabra además de tener dlferen 

tes concepciones de acuerdo a la ldeologla con la que se analiza, puede en

tenderse desde un aspecto vulgar y desde su etlmologla. 

1.1.1. Slgnmcacton yutgar, 

Vulgarmente, es decir, en el lenguaje cotidiano, se entiende par educa

ción un comportamiento eKterno adecuado a aceptado socialmente, con ello, 

* Debemos entender por arte el conjunto de reglas puestas por la razón 
para ejecutar bien una cosa. 
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se equipara el concepto de educación con el de cortes la y/o urbanidad. 

• ... la edUcacl6n en el concepto vulgar se ha concebido como el resulta
do de un proceso que termina en la posesión de determinadas formas de 
comportamiento social". (*2> 

Concluyendo, esta slgn1flcaclOn vulgar nos aporta dos notas Importan

tes acerca de la educación; es un resultado y es un comportamiento externo 
que refleja una relación social. 

1.1.2. Stgntrlcact6n ettmolqtca. 

Educación procede del vocablo latino educatlo, onls que a'su vez deriva 

del verbo educare, formado por e- <extraer, sacar del y -ducare <conducir, 

guiar>, con lo que educación serla la acción de sacar algo de dentro del Mm 
bre. 

Al analizar esta significación resulta que la educación no plantea un rt 

sultado Inmediato, ya que al llevar al hombre de un estado a otro (conducir) 

hace referencia a un proceso, a un movimiento paulatino que brota dentro 

del hambre y se refleja en su exterior. 

1.1.3. Conc!l!ac!On entre la conccocl6n yu!gar )' el!mo!Aglca de 

eclucac!On 

(*2) GARCIA HOZ, Vlctor, Principios de Pedagogla Sistemática. p. 16. 
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Ambas significaciones tienen razón, ya Que el hecM fduc~tlvo es tan 

ampllo que da cabida a estas caracterlstlcas. 

Es Individual, porque cada hombre debe Ir adquiriendo, modificando o 

perfeccionando ciertas conductas, es decir, la educación Implica un cambio. 

Es social, porque el hombre como Individuo se halla Inmerso en una so

ciedad donde ha de desarrollarse y respetar cierta normativa. 

1.1.4. Otros conceptos sobre educaclOo. 

La determinación de los fines de la educación va estrechamente ligada 

a la consideración del valor y la jerarqula de valores. Durante el desarrollo 

de la Pedagogla, diferentes educadores, fllósoros y psicólogos entre otros 

han definido la educación. A .continuación aparecen resumidas las Ideas de e. 
ducaclón que algunos pensadores han tenido en el transcurso de la historia: 

PLATON Dar al cuerpo y al alma toda la perfección de que sean su.s. 

ceptlbles. 

ROUSSEAU La perfección según la naturaleza. 

SOCRATES Desvanecer el error y descubrir la verdad. 

STUART MILL Acercarnos a la perfección de nuestra naturaleza. 

HERMAN HORNE • ... proceso externo de superior ajuste del ser humano flsi 

camente desarrollado, libre y consciente a Otos, según se 

manifiesta en el ambiente Intelectual, emocional y voliti

vo del hombre·. (*3) 

("3> lli.. GARIBAY, Luis, lOyé es la edycaclón? p. 2. 
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GARCIAHOZ Perrecclonamlento lntenclonal de las potencias espec1r1-

camente humanas. 

Cada una de estas Ideas, nos marca que la educación tiende a la perre.c. 

clón, y que Implica un cambio paulatino, es decir es un proceso. Además de

bido a que el hombre es un ser libre, es el único que puede por su decisión 

tender a ésta, por tanto considero que la última Idea de educación es la que 

resume el contenido de las demás. 

Educación sera entendida, como un proceso Intencional de perrecclona

mlento de las racultades hUmanas dentro de un marco Individual y social. 

1.2. IELEOLOGIA PEDAGOGICA. 

La teleologla pedagógica es la parte de la axlologla pedagógica que se 

ocupa del problema de la finalidad de la Educación. 

Es necesario establecer la diferencia entre r1nalldad y los objetivos. 

Finalidad expresa en términos abstractos y generales, los Ideales de la vi

da y de educación. Indica rumbos de acción educativa sin especlrtcar y los 

objetivos marcan concretamente metas particulares e Inmediatas. 

"Las finalidades expresan en slntesls, los resultados rlnales deseados. 

Los ob jetlvos espectrtcan las etapas necesarias y los pasos Intermedios 

para conseguir, poco a poco, esos resultados finales·. !*4) 

(*4) MATTOS, Lulz, ~p. 44 
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1.2.1. Flnal!dad de la educacl6n en general. 

Según Nerlcl, los fines de la educación tienen una triple expresión: 

SOCIAL 

INDIVIDUAL 

TRASCENDENTAL 

Dentro del amblto social se pretende: 

Preparar nuevas generaciones para proteger ta herencia cultural. 

Promover el desenvolvimiento económico y social, disminuyendo privi
legios. 

Beneficiar a mayor número de Individuos con la ctvtltzactón. 

Dentro del ámbito Individual, pretende: 

Favorecer el desarrollo. y desenvolvimiento de cada IMlvlduo. 

Inculcar el sentimiento de grupo para cooperar con sus semejantes. 

Finalmente en el ámbito trascendental: 

Orientar al Individuo hacia la aprehensión del sentido estético y practi 

co de las cosas y de los fenómenos humanos. 
Llevarlo a tomar conciencia y a reflexionar sobre los grandes proble

mas y misterios de las cosas, de la vida y del cosmos, a fin de propor

cionar vivencias profundas. 

Estos fines de la educación pueden concretarse en los siguientes obje

tivos: 

Trasmitir y enriquecer el legado cultural a través de las generaciones. 
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Preparar al lncllvlduo, Intelectual y técnicamente para provocar una In
tegración social. 

Ubicar al hombre en su realidad, para desarrollar mejor su personali
dad y ocupe un lugar en la sociedad. 
Desarrollar la Iniciativa, creatMdad y esplrltu critico del hombre. 

Lograr una rormaclón estética, moral y religiosa. 

Al ubicarse en el contexto educativo de Mé><lco, el art1culo 2 de la Ley 
Federal de Educación, menciona además que a través de la educación se con 

tribuye al desarrollo del lnd1vlduo de manera que tenga sentido de solidari
dad social y a la transformación de la sociedad misma. 

La rorma como se aplican estos fines de la educación se plantea en el 

articulo 45 de la Ley Federal de Educación, donde se Indica que "el conteni

do de la educación en México, se definirá en los planes y programas, los cu¡ 

les se rormularán con miras a que el educando: 

l. Desarrolle su capacidad de observación, anál1sls, Interrelación y dedui;, 

clón; 

11. Reciba armónicamente los conocimientos teóricos y prácticos de la 

educación. 
111. Adquiera visión de lo general y de lo particular. 

1 V. Ejercite la rerlextón critica. 
V. Acreciente su aptitud de actualizar y mejorar los conocimientos, V· 

VI. Se capacite para el trabajo socialmente útil". C*Sl 

C*Sl VELAZOUEZ, José de Jesús, YADEMECU1 del maestro de escuela 
Qdm.ada. p. 203 
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Una vez planteados los fines de la educación, es necesarto.rerertrse a 
los medios que harán posible alcanzar esas metas, para lo cual el apoyo co

rresponde a la Dl¡!áct tea. 

1.3. DIDACTICA, 

Etlmológlcamente, la Didáctica viene del griego dldasketm (enseñar) y 

tékne Cartel: esto es, arte de enseñar o Instruir. En un sentido más ampl1o, 

se trata de una dlsclpl1na pedagógica de carácter práctico normativo; Inte
grado por un conjunto de principios, normas y procedimientos que se han de 

aplicar para Incentivar y orientar eficaz y eficientemente a los alumnos en 
su aprendizaje. Su objeto de estudio es el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Antiguamente enseñar era bástcamen.te un proceso de trasmisión y 

aprender era un proceso de recepción. En este binomio enseñar-aprender el 

. papel del educador era el de trasmisor y el del educando el de receptor. 

Actualmente la dtnamlca de la educación concibe a la enseñanza no co

mo un proceso de dar, sino de "promover en rorma Intencionada y ststemát! 
ca el proceso del aprendizaje que debe originarse en el alumno. ("6). Asi

mismo, el aprender no tmpllca tan sólo recibir, sino transformar y crear el 
conocimiento. El aprendizaje serla entonces un proceso que se real1za en el 

lntert~r del hombre en el que existen momentos de ruptura y reconstruc
ción de su propfo conocimiento. Visto el aprendizaje asl son de gran tmpor-

( 116) MORENO Bayardo, Ma. Gpe. Didáctica Fundameotac16n y práctica, p. 19 
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tanela las situaciones de aprendizaje ya que ellas promueven el conoc1m1e11 

to. 

l.J. I. D!yls!6n lle !1 d!dKUc1 

Al f1na11zar el campo de estudio de la didáctica, se observa una ctaslf! 

caclón Importante: 

DIDACTICA GENERAL 

DIDACTICA ESPECIAL 

Al. La Didáctica General: Trata de ver a la enseñanza como un todo, no se 

detiene a particularizar. Establece la teorla fundamental para la ense

ñanza y da tos principios generales para regular la labor docente y dls

cente. Además marca tres momentos Indispensables para llevar a cabo 

et proceso enseñanza-aprendizaje. 

PL.ANEACION 

REALIZACION 

EVALUACION 

En la PLANEACION se toman en cuenta todos los elementos Que se requieren 

en este proceso, enrocados a alcanzar ciertos ob jetlvos basados en las ne

cesidades de tos educandos y su entorno. 

La planeaclón didáctica es una actividad en la Que los factores que partici

pan en el proceso enseñanza-aprendizaje se organizan para facilitar el de

sarrollo de conocimientos, hábitos, habilidades, etc ... Sin embargo, esta pla 
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neactón, debe ser replanteada de acuerdo con los resultados de un proceso 

de evaluación. Para el desarrollo de esta ptaneactón se pueden marcar tres 

pasos. 

Organización de factores que Intervienen en el proceso enseñanza

aprendtzaje sin conocer las caracterlsttcas particulares de los educan 

dos. 

Una vez detectada la situación real de los educandos (Intereses. nivel 

de desarrollo Intelectual, etc .. .> se valora la ertclencta de la planea

ctón hecha. 

A partir de la valoración se reformula la planeactón, tomando en cuen

ta los factores reales: objetivos alcanzables, contentdos adecuados, a.c. 

ttvtdades y sttuaclones de aprendizaje acordes a los educandos y la 

evaluactón. 

En el momento de la REALIZACION, se lleva a cabo todo lo planeado antertoc 

mente a través del desarrollo de las acttvtdades escolares y extraescola

res. 

F.tnalmente la EVALUACION se establece para destacar la diferencia entre 

lo que se va logrando durante el proceso y los objettvos tntctales que se pr~ 

tenden alcanzar al término. 

Se constdera una actMdad que st es b1en planeada y ejecutada puede coad

yuvar a mejorar la caltdad de la enseñanza dentro·del proceso enseñanza

aprendtzaje; extsten varios momentos en los que la evaluación adqutere una 

función diferente: 
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a> Diagnóstica: Es un sondeo tntctal con et objeto de situar en Qué ntvel de 

conocimiento se encuenta el educando, ademas de que a través de éstas 
pueden proyectarse caractertstlcas personales de éste. 

b) Progresiva: se realiza a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje a 

través de cuestiones, problemas o actividades que den al educador una 

Idea de en qué medida se ha astmllado un contenido. Con base en tos re

sultados se puede rectificar una planeactón paljjl dar opción a los edu

candos de realizar otras actividades que tos lleven a ta aslmllactón y 

comprensión deseada. 

c> sumattva: Indica en Qué grado se cumplieron los objetivos de aprendi

zaje, si se lograron y en qué medida. 

Es Importante que la evaluación no se confunda con una medición, ya que és 

ta última no retroallmenta, tan sólo marca el nivel en que cubrieron los ed11. 
candos los objetivos. La evaluación por el contrario da cabida a la refle><lón 

sobre el proceso de aprender, Incluyendo factores que ayudan o retardan di

cho proceso. 

Bl Didáctica Especial· Se encarga de aplicar todos los principios y normas 

de la Didáctica general a circunstancias especificas que pueden rela

cionarse con el tipo de educando, el lugar <rural o urbano>. el nivel ed11. 

catlvo (preescolar, primaria, secundarla, etc ... ), las asignaturas, etc ... 

l.J.2. Elementos de Ja D!dictlca. 
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La didáctica tiene que tomar en cuenta sets elementos run~amentales 

que partlcpan y lnrluyen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Ellos son: 

al EDUCANDO 

al EDUCANDO: 

bl OBJETIVOS 

clEDUCADOR 

dlMATERIA 

el METODOS V TECNICAS 

f) MEDIO AMBIENTE 

Podrla decirse que es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

ya que es en él, en quien recae la acción educativa. Esta acción debe Ir 

adecuada a la edad evolutiva, caractertsttcas personales, necesidades e 
Intereses del educando en particular. 

En los capttulos tercero y cuarto de esta Investigación, se hace un anál! 

sis del educando desde el ángulo de su desarrollo cognoscitivo, que es 

un factor determinante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

b) OBJETIVOS: 

Son la expresión clara de lo que se pretende alcanzar. Ellos dan sen 

tldo a cualquier actividad humana ya que determinan la lntenclonalldad 

o rtna11dad, en este caso del acto educat tvo. 

Dentro de la programación didáctica permiten planear, evaluar y organi

zar los contenidos en dirección a esas metas. Además de que son un Ins

trumento para que el educador elija los procedimientos y recursos dldáJ;. 

ttcos que contribuyan a fundamentar cada paso hacia el logro de esos 012 

jetlvos. Es conveniente que al elaborarlos se tenga cuidado de plantear 
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aprendizajes realmente Importantes en la formación de los edueandos y 

no quedarse tan sólo en la redacción de objetivos conductuales téenlca
mente perfectos. 

Los objetivos son una herramienta bastea del educador, stendo éstos una 
pauta Indicativa, flexible y dln6mlca. 

el EDUCADOR: 

El papel del educador es sumamente Importante, ya que es él quien 

guiará al educando.a la asimilación de los contenidos de la educación. Su 
labor más que la de un transmisor de lnformactón debe ser de orientador 
y gula, propiciando las situaciones educativas que despierten en el edu

cando la necesidad de desarrollar un conoctmlento. 

Posteriormente se hace referencia a ta labor del educador en el área de 
conocimiento que se desarrolla en este trabajo: las matemáticas. 

dl MATERIA: 
Es el contenido de la enseñanza, el qué se va a enseñar para alcan

zar los objetivos planteados. 

Actualmente resulta complejo seleccionar dentro de todo el saber huma 

no los conocimientos que son útiles y ayudan a desarrollar las operacio

nes mentales en los educandos. Además de que debido a la cantidad y va
riedad de conocimientos se ha optado por fraccionar y romper la unidad 

de los contenidos. 
Es necesario también, realizar una actualización periódica de los cor:ite

nldos que se han seleccionado como objetivos de aprendizaje, ya que to
da Información está sujeta a cambios y al enriquecimiento continuo. 

Conviene que durante el proceso enseñanza-aprendizaje, los contenidos 
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se manejen lo menos rragmentadamente posible y promover actividades 

que desarrollen operaciones mentales de análisis y slntesls. 

el METODOS YTENICAS: 

Etimológicamente método quiere dec1r ·cam1no para ttegar a un 

rin·. Aplicado a ta educac1ón ·es el conjunto de momentos y técnicas ló

gicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia de

terminados objetivos". (*7) 

El método es más general que ta técnica. Esta última, en ta enseñanza, 

es un ·medio dldactlco utilizado para concretar una parte del método en 

ta reatfzaclón del aprendizaje. 

Et método se concreta a través de tas técnicas. La enseñanza de cada ma 

terla, al Igual que en cada edad, requiere ta ut111zaclón de técnicas esp.e. 

clflcas. 

El educador ha de cerciorarse de que tas. técnicas .ut111zadas logren que 

tos contenidos causen una experlenc1a a tos educandos. 

fl MEDIO AMBIENTE: 

Es Importante que ta dldáct1ca abarque este factor, pues el educa

dor al considerarlo orientará su enseñanza a satisfacer necesidades rea. 

les y a situar en un contexto real económico, cultural, geográfico y so

cial al educando. Además de provocar en éste, ta toma de conciencia de 

ta reattdad que te rodea y con ta que convive. 

Estos sets elementos tienen una participación diferente dentro del pro

ceso enseñanza-aprendizaje, que se neva a cabo en cada edad y con cada 

(*7) NERICI, lmtdeo, Hacia una didáctica general dinámica p. 237 
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contenido. 

En este trabajo la dldactlca se enfocara al ciclo escolar de la primaria 

dentro del contexto de las matemattcas. Por ello se profundizara la Infor

mación de algunos elementos mencionados anteriormente. 

l. 4. V. ESCUELA PRIMARIA Y SUS 08.JETIVOS GENERALES 

Escuela viene del griego ·scholé" que significa ·gozo por lo no mate

rial". Es considerada como una de las más Importantes Instituciones crea

das por el hombre, que tiene como función Impartir los beneficios de la en

señanza, propagar la cultura y educar a la persona. 

En México, el articulo tercero constitucional y la Ley Federal de la Ed¡¡ 

caclón marcan la estructura, lineamientos y objetivos que persigue la edu

cación. 

La Ley Federal de Educación divide la educación escolartzada o sistema 

ttzada en: 

ELEMENTAL 

MEDIA 

{

PREESCOLAR 

PRIMARIA 

JsECUNDARIA 

~ACHILLERATO 



SUPERIOR 
{ 

LICEIKIATURA 

HAESTRIA 

DOCTORADO 
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El análisis oue se pretende hacer en este trabajo se enmarca dentro dt

la escuela primaria, oue en este pats tiene un carácter de obligatoriedad, la 

Secretarla de Educación Pública, basándose en el articulo quinto de ta Ley 

Federal de la Educación, establece los objetivos generales que pretende que 

alcancen los alumnos al término de la educación primaria, a continuación 

se enllstan. 

- Conocerse y tener confianza en si mismo, para aprovechar adecuada-

mente sus capacidades como ser humano. 

- Lograr un desarrollo flslco, lntelectural y afectivo sano. 

- Desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia critica. 

- Comunicar su pensamiento y afectMdad. 

- Tener criterio personal y participar activa y rac1onalmente en la toma 

de decisiones tndlv1duales y sociales . 

. - Participar en forma organ1zai!a y cooperativa en grupos de trabajo. 

- Integrarse a la familia, la escuela y la sociedad. 

- Identificar, plantear y resolver problemas. 

- Asimilar, enriquecer y trasmitir su cultura, respetando a la vez, otras 

~anlrestaclones culturales. 

- Adquirir y mantener la práctica y gusto por la lectura. 

- Combatir la Ignorancia y todo tipo de Injusticia, dogmatismo y prejui-
cio. 
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- Comprender que las posibilidades de aprendizaje y creación no están 

condicionadas por el hecho de ser hombre o mujer. 

- Considerar Igualmente valiosos el trabajo tlslco y el Intelectual. 

- Contribuir activamente al mantenimiento del equilibrio ecológico. 

- Conocer la situación actual en México como resultado de los diversos 

procesos nacionales e Internacionales que le han dado origen. 

- Conocer y apreciar los valores nacionales y afirmar su amor a la pa

tria. 

- Desarrollar un sentimiento de solidaridad nacional e tnternactonal, ba

sado en la Igualdad de derechos de todos los seres humanos y de todas 

las nac tones. 

- · Integrar y relacionar los conocimientos adquiridos en todas tas áreas 

de aprendizaje. 

- Aprender por st mismo y de manera continua, para convertirse en agen
te de su propio desenvolvimiento·. (*8) 

Actualmente la educación primaria en México, se encuentra organizada 

en siete áreas de aprendizaje, las cuales pretenden ·conseguir el desarrollo 

Integral de la personalidad del educando, a medida que alcance objetivos 

progresivos en tos campos cognoscitivo, afectivo y pslcomotor·. (*9) 

Las siete áreas de formación son: 

ESPAÑOL 

MATEMATICAS 

CIENCIAS NATURALES 

(*8> SEP, Libro para el maestro 40 p. 10-11 
(*9) SEP. programa de Educación prtmarta 10 grado. p. 12 



CIENCIAS SOCIALES 

EOUCACION TECNOLOGICA 

EDUCACION ARTISTICA 

EOUCACION FISICA 
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Para cada una de las áreas el Consejo Nacional Técnico de la Educación 
ha aprobado planes y programas especlflcos. 

Los programas de las áreas se dividen en ocho unidades que correspon

den a octio meses de trabajo escolar. Existen en cada una, objetivos partlCll 

lares y especlflcos, además de actividades sugeridas para el logro de los 
objetivos. 

Los objetivos generales de cada área en la escuela primaria en forma 

resumida son: 

·ESP~L 

CIENCIAS NATURAL.ES: 

-Desarrollar su capacidad de comunicación oral, 

lectura y escritura. 

-Conocer las funciones y estructura de la len
gua además de desarrollar sensibilidad y gusto 

por la lectura. 

-Investigar el medio natural a través de la cien 

cla. 
-Promover el uso de conocimiento clentlflco pa 

ra el mejoramiento y conservación del medio 

natural. 
-Aprovechar en forma racional al medio natural. 



CIENCIAS SOCIALES -Reconocerse como ser lndtvtduat v social. 

-Conocer tas caractertstlcas geogrartcas v so-
cloecon6mlcas de la comunidad. 

-Analizar el proceso histórico. 
EDUCACION TECNOLOGICA -Despertar creatividad a través del trabajo ma-

nual y desarrollar la destreza en diversas téc

nicas. 
EOUCACION DE LA SALUD -AdQutrtr Mbttos de higiene Individual y cotec

ttva en beneficio de la salud. 
EDUCACION ARTISTICA 

EDUCACION FISICA 

-Desarrollar sus sentidos para percibir rormas, 

colores, ritmos v movimientos, espacios, ttem 
pos que se encuentran en la vida diaria, rela

cionándolos para expresarse. 
-Encontrar en la práctica sistemática y habi

tual del movimiento rlslco, un medio a su al

cance para conservar la salud. 

Et area de formación que Interesa detallarse de acuerdo at planteamten 

to de este trabajo es el de las matemáticas. 

1.4.1. QbJetlyo de las matemat!cas dentro de la escuela 

Q[lmart1. 

El objetivo general del area de matemattcas es "propiciar en el alumno 
el desarrollo del pensamiento cuantitativo y relacional, como Instrumento 

de comprensión, Interpretación, expresión y transformación, de los renóm~ 



nos sociales, clentlflcos ·; artlstlcos del mur.do". C" I 0) 

Al analizar este objetivo resalta Que tas matemáticas son un aspecto 
Importante del conocimiento general del mundo en si mismo y a la ve: de 

una herramienta de dicho conocimiento. 

Los contenidos del área de matemáticas en los seis grados de la educa 
ctón primaria se han organizado en tos siguientes aspectos: 

OPERACIOUES CON NU11EROS NATURALES 

NUMERACIOU 

FRACCIONES V SUS OPERACIONES 

GEOl1ETRIA 

PROBABILIDAD 

ESTADISTICA 

Cada uno de los aspectos mencionados tiene su propio objetivo general, 

en este trabajo sólo nos rererlremos al desarrollo de la noción y manejo de 

las operaciones con fracciones en el tercero ~· cuarto grado de educación 

Primaria. 

Se han elegido estos dos grados Intermedios, porQue en primero y se

gundo, los contenidos en e 1 área de fracc Iones se dlr lgen a una 1ntroduc

c 10n. mediante la visualización. ldenttf1cac1on. equivalencias y serlaclones 

de fracciones exclusivamente con 112 y 114. Es en los programas de terce
ro y cuarto donde se pretende que los nll\os comiencen a operar con estos 

C .. 10) SEP, Libro Qet maestro 40 graQo, p. 60 



26 

números, realizando comparaciones, discriminaciones, serlaclones, conver

siones, adiciones y sustracciones con aplicación a situaciones reales; por 

ello es b~slca la mayor comprensión del niño hacia estos números, ya que 

es en estos grados donde se hallan los cimientos de aprendizajes posterio

res. 

Los objetivos generales que plantea la SEP en este aspecto de fraccio

nes y sus operaciones en tercero y cuarto, son los siguientes: 

TERCERO:· 

'Resolver problemas relacionados con su entorno que requieren sumar 

o restar fracciones de Igual denominador'. <*11 l 

CUARTO: 

'Resolver problemas relacionados con su vida diaria que Impliquen adi

ción o sustracción de números racionales, expresados en forma fraccl~ 

narla y decimal". (*12) 

A continuación se enumeran los objetivos especlflcos del aspecto de 

fracciones en los grados antes mencionados: 

UNIDAD OBJETIVOS DE TERCER GRADO 

Aplicar la noción de las fracciones 112, 1/3, 1/4, 1/5, y 1/6 en 

la resolución de algunos problemas. 

(* 1 ll SEP, Libro del maestro JD grado. p. 64 
(" 12) ill.. Libro <!el maestro 4D grado, p. 64 
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UNIDAD OBJETIVOS DE TERCER GRADO 

2 ---------------------------------------------------------

J Resolver problemas que Impliquen adición de fracciones de Igual 

denominador sin Que éste exceda de 1 o. 
4 Resolver problemas que Impliquen sustracción de fracciones de 

Igual denominador, sin Que éste exceda de 10. 

5 Exprese números naturales como fracciones y algunas fraccio

nes como números naturales. 

6 Exprese algunas fracciones como números mixtos y mixtos como 

fracc 1 ones. 

7 Identificar pares de fracciones equivalentes. 

8 Expresar fracciones de denominador 10 ó 100 como decimales. y 

algunos decimales como fracciones de denominador 1 O ó l OO. 

UNIDAD OBJETIVOS DE CUARTO GRADO 

2 Efectuar adiciones con fracciones de Igual denominador. 

J Establecer relación de orden entre fracciones, utll1zando los slg 

nos mayor que y menor que. 

4 Efectuar adiciones y sustracciones de fracciones con diferente 

denominador. 

5 Efectuar adiciones y sustracciones de fracciones con diferente 

denominador. Convertir fracciones de distinto denominador a 

fracciones equivalentes de Igual denominador. 
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6 Establecer relaciones entre fracciones comunes y decimales. 

Efectuar adiciones y sustracciones con fracciones comunes y ~ 

ctmales. 
7 Resolver problemas que Impliquen adición y sustracción de frac

c tones y enteros. 

8 Manejar medidas de peso y volumen, usando fracciones. 

1.5. DIDACI!CA DE LAS HATEMATICA5 

Una vez planteados los objetivos generales, particulares y especlftcos 

de las Matemattcas y en concreto de las fracciones, en el Sistema Educati

vo Nacional, es necesario recurrir a la Didáctica para seleccionar las pau

tas que reglran el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La enseñanza de las matemáticas se enfrenta con algunos obstáculos 

desde tiempo atrás. Se ha observado con rrecuenc1a casos de muchachos 

que ten1endo un coeficiente Intelectual normal o superior y que además son 

bien dotados para la elaborac1ón y utilización de estructuras lógico-mate

máticas espontáneas, se encuentran carentes de habilidad para el manejo 

de esas mismas estructuras derivadas en operaciones o problemas matem.á. 
tlcos. 

La dldáct1ca especial de las matemát1cas se enfrenta a este problema 

y cuestiona cuál es el factor que está rallando en la enseñanza y aprend1za
je de esas operac1ones. 
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Dentro de la escuela primaria tradicionalmente, las matemáticas se 

han enseñado como si rueran un conjunto de verdades aprendidas sólo me

diante un lenguaje abstracto, es decir, se da prioridad al lenguaje y al slm

bOlo y se deja de lado la manipulación y comprensión, esto puede ser debido 

a la presión de tiempo que tienen los maestros para cumplir un programa de 

trabajo establecido, o bien, por ralla de conocimiento sobre la estructura 

cognoscitiva que poslblllta el aprendizaje en cada etapa de la vida. 

"El aprendizaje de la matemática en la escuela primaria no Implica el 

aprendizaje de una axiomática, sino la ejercitación gradual del razonamlen 

to a través del significado concreto de las operaciones aritméticas funda

mentales" C* 13) 

El aprendizaje de las matemáticas aplicadas debe ser correcto y com

pleto, comprendiendo el significado concreto de las operaciones matemáti

cas fundamentales, con el fin de solucionar problemas de la vida corriente. 

En la medida en que el niño encuentre por si mismo formas de operar 

con material concreto, desarrollará su capacidad de análisis y slntesls y 

descubrirá por si mismo, modos de operar y las consecuencias de su aplica

ción a una situación real. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el bln.o. 

mio ~ducando-educador debe tener una participación activa en todo momen

to. Es conveniente que el educador conozca el desarrollo de los procesos ln-

(*13) Qf:jATIVIA, Osear. Método Integral para el apreOdlzale de la matemá-
tica Inicial, p. 22 
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telectuales en el ser humano, desde la Infancia, ya que con la comprensión 
de los mismos, podrá adecuar y dostrlcar los contenidos a enseñar. 

Esto evitarla que los maestros enseñaran conceptos que aún los niños 
no están preparados para aprender; o bien, preparartan a la Inteligencia de 

sus alumnos para recibir y asimilar dichos conoctm1entos. 

Es necesario también, que el educador no pretenda tan sólo transmitir 

sus conocimientos, s1no que promueva la participación en el desarrollo del 

proceso matemático dentro de un ambiente de creatividad y descubrimien
to, procurando partir de lo más Imaginable y concreto a lo más abstracto y 

teórico. 

SI el aprendizaje de las matemáticas no tmplfca exclusivamente un d.e. 

sarrollo memorlstlco, s1no un desarrollo gradual del razonamiento, la labor 
del maestro es propiciar situaciones para que el niño tenga oportunidad de 

Ir construyendo las estructuras mentales que sustentan el conocimiento 

matemático. 

El educador debe enseñar a razonar y ayudar a desarrollar las habl11da

des operacionales. 

Por su parte, el educando en lugar de esforzarse por memorizar y apli

car fórmulas, es necesario motivarle para que se ejercite en comprender 

qué significa lo que hace y cómo obtiene resultados. Sin embargo, no basta 

con la motivación, el educando debe estar preparado con ciertas operacio

nes mentales que va ciinstruyenao y que le permiten adquirir nuevos conoc! 
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mlentos-; aplicarlos. A este punto se rererlrán capltulos posteriores. 

Igualmente el planteamiento de la materia de enseñanza al Que se 

orienta este trabajo. estti especificado brevemente en el siguiente capitu

lo. 

Dentro de Jos recursos didácticos usados para la enseñan:a de tas ma
temáticas. se recomienda Que las técnicas sean capaces de hacer partici

par al educando en forma dinámica. tanto en el trabajo manual como en el 

mental. El educador será gula y asesor. coad¡•uvando al redescubrimiento de 

los ejercicios y conocimientos. 

Los materiales son otro recurso a utilizar, son un medio Que ayuda al 

educando a formar conceptos. Deben ser modelos dinámicos multl·1alentes y 

reversibles, que al ser manejados de acuerdo con una secuencia, dejen ·en 
sus manos y sus mentes· las Ideas matemáticas de la situación Que se les 

plan..tea. 

Frecuentemente se cae en el error de pensar que este material muttlva 

lente, multlsensorfal y reversible es necesario sólo al Inicio de un conoci

miento o exclusivo en los primeros grados de escolaridad. Sin embargo, se 

obser ... an excelentes resultados cuando en forma sistemática y adecuada se 

manejan en cada etapa del desarrollo del educando. 

Ya que el niño promedio ubicado en la escuela primaria se halla en una 

etapa en la que no puede abstraer automáticamente, el material utilizado 

será una herramienta clave para la mejor concepción ele los conocfmtentos. 



CAPITULO 11. 

LOS HUMEROS RACIONALES DENTRO DE LAS MATEMATICAS. 

Este capitulo pretende en forma muy breve que se Identifique dentro de 

las areas del saber a las matematlcas, ya que sor1 el contenido de los objetl 

vos analizados en el presente trabajo. Posteriormente habrla que ubicar 

dentro de las matemáticas los números fraccionarlos y su lmportanc1a, de

b1do a que en los pr6x1mos capltulos se dará una especial atención a ellos. 

11.1. LOUE SON LAS MATEMAIICAS? 

La matemática es una ciencia que estudia la cantidad; organiza lasco

sas y los hechos dentro de un orden general. Esta c1enc1a: 

Estudia las relaciones que existen entre objetos y fenómenos reales en 

forma práctica. 

Señala el proceso para deducir conclusiones lógicas de objetos mate

riales. 

La matematlca en términos generales, se divide en: aritmética, álge-. 

bra, geometrla, probabilidad, estadfstlca, geometrfa analltfca, trlgonome

trla, cálculo Infinitesimal. 
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Este trabajo básicamente se fundamenta dentro de la artt~éttca, que 

"es ta ciencia que tiene por objeto exponer, calcular y estudiar tas propled.e 

des de los númerqs y las cantidades consideradas como tates".(* t 4l 

La cantidad es todo to que es susceptible de aumento o disminución y 

también toda magnitud que puede ser medida exacta o aproximadamente. M.e. 

dlr una cantidad es compararla con otra conocida de su misma especie a la 

que se le conoce como unidad. 

Actualmente, en algunos congresos llevados a cabo para mejorar la en

señanza de esta ciencia dentro de la educación escolarizada, se ha conside

rado Que la matemática también es: 

- Una disciplina cultural. 

- Un método de ll)vesttgaclón. 

- Un cuerpo de conocimientos, principios y con-

ceptos. 

- Una forma de desarrollar las capacidades nece

sarias para adquirir cualquier saber. 

Las matemáticas además tienen un doble valor: formal y rP.al. 

Al VALOR FORMAL: Tienen un valor Intelectual puro, ya que no parttclpa en 

esta ciencia la consideración del orden material. Además resulta ser 

Independiente de las demás ciencias y es sin embargo un apoyo conve

niente y necesario para muchas de ellas. 

(* 14l POSTIGO, Luis, Matemattcas, p. 11 
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Existe rigor y secuencia en sus demostraciones y éstas son basadas en 

abstracciones puras. 

Bl VALOR REAL: Asigna a las matemáticas una Intervención señalada en t~ 

dos los actos de la vida práctica, en los estudios clentlrfcos y en las 

actividades de tipo artlstlco. 

A partir de esos valores, se desprenden otros que se desarrollan a tra

vés de planes de estudio, como el ser: formativo e Informativo. 

FORMATIVO: 

Desarrolla funciones mentales y el razonamiento en particular. La cap.a 

cldad de abstraer y generalizar encuentra en la adquisición, elaboración y 

expresión de las nociones matemáticas fundamentales la mejor oportuni

dad para ejercitarse y desarollarse. Ademas por medio de sus operaciones 

se logra el desarrollo de habilidades, hábitos, creatividad, etc ... de los 

educandos. 

INFORMATIVO: 

El aprendizaje de las matemáticas da un conjunto de conocimientos, ha 

b11fdades y cualidades matemáticas útiles o Indispensables en la resolu

ción de problemas Impuestos por el medio y que se refieren a la cantidad en 

alguna de sus Infinitas formas. 

11.1.1. !mnortancla de las Matemáticas en la escuela primaria. 

La Matemática sirve entre otras cosas para entender la naturaleza o 
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las leyes flslcas, ya que se expresan mediante fórmulas matell)iltlcas y a 

través del pensamiento deductivo se pueden comprender o predecir a veces 

algunos de dichos. fenómenos naturales. 

En estas ciencias se da una aplicación de la Matemática, sin embargo, 

para llegar a entenderla y aplicarla necesitamos haber desarrollado en los 
tndlVldUos una capacidad de observación y reflexión, en la que la matemáti

ca por ser un ciencia sistemática y exacta pueda ayudar a que la persona Cll. 

nozca y aplique ciertas leyes lógicas no contradictorias y que se ajusten eo. 

tre si de manera Igual al ser seguidas por todos los hombres. 

Tanto en la matemática tradicional, como en la moderna se dan un gran 
número de procesos psicológicos anillogos que los educadores deben cono

cer. La escuela moderna utiliza el poder formativo de la matemática y su lo. 

fluencia en el desarrollo de la capacidad de razonar deductlvamente, dando 

a ese razonamiento una base de Inducción que es necesario que se sustente 

con una tntulclOn sensible que al desarrollarse y habilitarse organlzaril el 

pensamiento lógico de la persona sobre el mundo material que la rodea. 

La escuela primaria elige y selecciona las nociones matemáticas que 

teniendo un valor fomatlvo e Informativo a la vez, están de acuerdo a la ca

pacidad del niño y sobre todo tienen una aplicación práctica Inmediata. 

L~ anterior puede reafirmarse con el pensamiento de algunos estudio

sos del conocimiento humano que buscan desarrollar una especie de dlspos! 

clón para el número, en lugar de las conquistas matemétlcas en si mismas. 

Además Indican que el estudio evolutivo de los fundamentos de tas operaclll. 
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nes numéricas deben tener una base muy amplia que lnclulrla estudios so

bre la comprensión que el niño tiene acerca de conceptos tales como nume

ración, secuencia, ordinación, cardlnaclOn, etc ... , con base en estos estudios 
las operaciones numéricas tendrlan aplicación con el fin de provocar en la 

mente del niño una situación de progreso o ejercitación de su pensamiento; 

para que llegado el momento tenga fácil acceso a conceptos teórico-abs

tractos. 

Por tanto, la escuela primaria debe tomar en cuenta para selecctón del 
contenido matemático los objetivos de aprendizaje en cada grado; y para su 

ordenamiento, las etapas de desarrollo del niño. Todo ello enrocado a propi
ciar un desarrollo correlativo, acumulativo y progresivo del pensamiento 

de cada uno de nuestros educandos. 

11.2. UBICAC!ON DE LOS NIJl1EROS RACIONALES DENTRO DE LA 

MATEMATICA. 

11.2. 1. Nllmeros Bales. 

Una de las propiedades más Importantes de Jos números reales, es po

derlos representar por puntos en una linea recta. En la figura, se muestra 
IJI\ punto llamado origen para representar el o. y otros puntos por lo común 

a la derecha de éste se denominan positivos y los puntos situados a la.Iz

quierda se denominan negativos. Resulta asl una correspondencia entre los 

puntos de la recta y los n!lmeros reales; es decir, cada punto representa ni;¡ 

mero real ün1co, que representa un punto único e 1rrepettble. Este conjunto 



matemi\tlcamente se denomina Z. 

-3 -2 -1 o 

-112 -112 -112 o 1/2 1/2 1/2 

ORIGEN 

N~ROS NEGATIVOS Nl11EROS POS 1 TI VOS 

11.2.2. NQmeros naturales 

Los números naturales encuentran apltcac1ón de dos maneras: 

al.Ordinal 

bl Cardinal 
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El número card1nal 1ndlca slmbóltcamente el número de elementos que 

forman cada uno de los elementos coordlnables. A cada número cardinal se 

le ha asignado un slmbolo y un número. A este simbo lo se le denomina numt 

ral. 

A 

Observamos que B n A; por lo que la cardlnalldad de B, es menor que la 

de A. De acuerdo con esto, ordenamos de menor a mayor el conjunto de los 

n(meros cardinales, de este modo, obtenemos un conjunto ordenado al que 
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denominamos conjunto de números naturales, que en matemáticas se repre

senta con la letra N. "El conjunto N de nllmeros naturales, es el conjunto de 

nurneros cardinales ordenado por la relación de menor a mayor". <•IS> 

El conjunto de los números naturales no tiene un último elemento, por 

lo tanto es Infinito. 

11.2.J. NÍlll!ero entero. 

Los números naturales N son empleados como números enteros positi
vos <Z•l. Se utilizan para representar cantidades y magnitudes en los pro

blemas matemáticos. Al resolver estos problemas, se han observado cier

tas lmposlbtltdades que dieran lugar al número entero negativo <Z->. Estas 

son: 
En la operación de sustracción S-6 • , no existe un entero positivo que 

Indique el resultado. 
La representación numérica de temperaturas menores que cero en la e.s. 

cala termométrica. 

La representación numérica de profundidades. 

La representación numérica de pérdidas, descuentos, desfalcos, etc. 

En estos casos la única solución posible se Indica con los nllmeros ne
gativos <Z-l. Se ha marcado anteriormente que los enteros positivos se en

cuentran a la derecha del o ó punto de origen, que constituye el único con

junto vaclo, ya que a la Izquierda se encuentran los números enteros negatl 

vos. Por lo tanto cualquier número negativo será menor que cero, y a su vez, 

(* 15) PARRA, Luis; M. Jesús, Matemática I, pp. 42-43 
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cualquier entero positivo sera mayor que cero. 

El conjll'lto de números positivos Z y el de número nat1.rales N son equ.L 

valentes: 1 • <• 1 >; 2 • <•2); 3 • <•J), etc ... 

11.2.4. Números racionales. 

los números racionales son los números reales que se pueden expresar 

como razón de dos enteros. Se denota el conjunto de los números racionales 
por a, as! que: 

a • cxix • p/q, donde p n z, q n z> 

Obsérvese que todo entero es un número racional, ya que por ejemplo: 

5 • 5/ 1, por tanto Z es subconjunto de a. 

los números racionales son cerrados no sólo respecto de las operacio

nes de adición, multiplicación y sustracción, sino también respecto a la di

visión (excepto por el Ol. Es decir, que suma, producto, diferencia y cocien

te de dos números racionales es un número racional nuevamente. 

Número racional, número rracclonarlo, rracclón o quebrado, generalmen 

te se toman como sinónimos. Debemos establecer la diferencia entre núme
ro y numeral. 

El número nos Indica cuanto o cuántos tenemos, es la medida de una 
cantidad. los numerales son las representaciones que a trav6s del tiempo 

la humanidad ha Ido Inventando arbitrariamente para designar los números. 
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En cada cultura puede cambiar, por ejemplo: la numeración maya, los núme

ros romanos, etc ... Por lo tanto, el número racional es ei número en si mis
mo, y la fracción. o quebrado es el IUlleral, es decir, la forma de represen

tar al racional. 

La fracción o quebrado representa a un número racional, como ya se ha . . 
dicho, y expresa una o varias partes de la un1dad: 

a. 
b 

Dada esta rracctón, llamamos numerador a a, y denominador a b, a y b 

pueden ser cualquier número natural. 

11.J. UTILIDAD DE LOS Ntl1f:ROS RACIONALES 

11.J. 1. El concepto de fracclOn en la historia. 

La necesidad de Introducir este stmbolo se sentta ya hac1a el año de 

. 1600 antes de Cristo; del trabajo de un hombre o de la colectMdad, el PA

PYRUS RHINO nos da test1mon1o de una crisis de vasto alcance que estaba 

despertando la tnteltgencla de los pensadores egipcios y era un reflejo de 

los problemas práct1cos que la vida diaria lmponla a una nueva sociedad, 

los muchos problemas que encontramos en este papiro nos revelan 1nterro

gantes. de dMslones en c1erto número de partes 1guales, por ejemplo: dtv1-

dlr dos panes entre cinco personas, nos test1ftca que la humanidad no podta 

seguir utilizando solamente los números naturales. Esto llevo al hombre a 

crear un nuevo simbo lo: la fracción. 
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Los griegos fueron Quienes estructuraron los conocimientos mat~mátl

cos dentro de un sistema clenttrlco, y fue Pltágoras Quien '.'lnculó Ja flloSQ 

rta ¡·confirió a la matemática caracteres metartslcos. 

11.3.2. Utilidad de los nOmeros racionales en la educación. 

En la escuela primaria fundamentalmente se desarrolla Ja aritmética 

con las operaciones de los números naturales, sin embargo, se Introduce el 

manejo de Jos números racionales por dos razones: 

al Porque los niños experimentan la Idea del número raciona! a muy tem

prana edad. Saben que los números naturales no bastan para expresar al 
gunos aspectos. Oyen palabras como un medio, mitad, un cuarto, etc ... 

aplicadas a un pastel, una fruta o al comprar carne. 

bl Es preferible presentarles suficiente materia! para dejarles una base 

para aplicaciones que desarrollarán posteriormente. 

Este concepto, fracción, es uno de tos conceptos más dtrlclles de enten 

der para el alumno en sus primeros años. Muchos niños cuando Inician un e.s. 

tudlo slstematlco tienen algún conocimiento obtenido Por la experiencia 

con las rracclones, al partir rruta u objetos. Después de sistematizado, en 
uno o dos años de ensellanza y ejercicios, se verifica que el alumno no acle¡: 

ta a retaclonar el valor de una diferencia y ha~e uso de la mecanización, uti 
lfzando una sustracción en la que "debe reducir las dos fracciones al mismo 

denominador". 
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Pero si llevamos su atención al problema concreto, es decir que se to

men los modelos reales, por ejemplo: leche en vasos que tenga que compa

rar, facllmente dtra los resultados adecuados o le sera mas fatll compren
der lo que se le pide. 

Esta falta de comprensión de las mecanizaciones que stmplemente rea 
liza el niño, pueden ser causadas porque aún hay operaciones mentales que 

se han estructurado parcialmente o no se han comenzado a formar, y es dlf! 

cll que el niño logre trasladar una experiencia especifica a un problema con 
creto. 

Por ejemplo: un ntño que puede a los siete años Identificar que dos boll 

tas de masa tienen la misma cantidad, aunque su forma sea diferente, no 

puede Identificar que 3/4 • 21128. <Falta la operación de conservación>. 

O bien, un niño que ante un conjunto de figuras geométricas puede clasi 
f1car los trlangulos grandes y los pequeños; pero no es capaz de establecer 

la proporción de 3 a 1 como 311. <Falta madurar la Inclusión de clase>. 

Esta reflexión lleva a comprobar que la enseñanza de las fracciones ha 

de desprenderse de lo concreto, para después poco a poco Irse formalizando 

y simbolizando. De otro modo el niño pierde el sentido del valor del slmbolo 

y se concreta solamente a mecanizar. 

Al presentarse una fracción m/n, se pueden realizar tres actos operati 

vos: 
al Dividir en n partes al entero. 



43 

b > Tornar m de esas partes. 
c) Considerarla respecto al entero. 

Podemos ante la fracción 3/ 4, considerar a los cuartos como la canti

dad de objetos total o las partes en las que se dividió un entero, y tomará 

sólo tres como parte de un total. Pero su atención generalmente se centra 

en ese número de partes de un total, perdiendo de vista el gran total. Hay 
que comenzar a ejercitar a los alumnos con experiencias concretas, por m.e. 

dio de materiales y grtlflcas sobre la construcción de magnitudes Iguales a 

l/n dentro de una magnitud dada. 

La fracción 3/ 4 Indica que se debe dividir el entero en cuatro partes 

Iguales y tomar tres, si el entero es un segmento, se obtendrá como resulta 
do otro nuevo segmento y el alumno tendrá que poder manejarlo. 

Para lograr un completo entendimiento del concepto operador de las 

fracciones, debemos hacer que el educando descubra prtlcttcamente las le

yes de composición (adición y multiplicación) de estos números operadores. 



CAPITULO 111 

TEORIA OPERATORIA DE LA INTELIGENCIA 

Al hablar de educación en capltulos anteriores, se concluyó que es un 

proceso de perfeccionamiento de las potencias humanas; entre éstas, se PQ. 

drla mencionar la capacidad de aprendizaje. 

Para que un aprendizaje se dé, se requiere que la persona cubra algunas 

condiciones blopslcosoclales, como son: madurez, clima propicio, adecua

ción, etc ... Además este proceso de aprendizaje se desprende de otro proce

so, e 1 de la enseñanza. 

Las personas dedicadas a la enseñanza, pueden centrar su atención en 

aspectos variados, como son los contenidos, los métodos de enseñanza, los 

resultados, etc ... pero algo que sería Interesante i¡ue analizaran es cómo se 

van desarrollando en la mente humana los mecanismos necesarios para ad

quirir conocimientos, es decir: lCómo es que el ser humano pasa de un estª 

do de menor conocimiento, a uno de mayor conocimiento? Para lograr este 

anallsls es Indispensable remitirse a estudios que se han hecho sobre este 

tema; entre ellos están los de un hombre que dedicó gran parte de su Vida y 

obra al estudio del desarrollo del conocimiento humano, Jean Plaget. 
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111.1. LOUIEN FUE JEAN PIAGET? 

Jean Plaget, actualmente es reconocido como una figura notable por 

sus Investigaciones sobre el desarrollo Intelectual. Estos estudios se ex

tienden a varios campos del saber; a continuación se en listan algunos datos 

cronológicos sobre su vida, los cuales rueron extraldos de su autoblograrla: 

1896 Nace en Neuchatel, Suiza el 9 de agosto. 

1907 A los 11 años publica su primer articulo. Una observación 

biológica titulada ·un gorrión albino". 

1911-1912 Publica una serte de artlculos sobre moluscos Cmalacologlal. 

1913-1915 Lee a Kant, Bergson, Spencer, Comte, Boutroux, Lalande, 

Durkhetm, James Rtbot y Janet. 

1918 Obtiene el doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad 

de Neuchatel,.con "Introducción a la Malacologla Valalslana·. 

1919 Trabaja con Blnet donde se encarga de la estandarización de 

un test de razonamiento. Inicialmente esta labor no le lntere. 

só, sin embargo a medida que desarrollaba las pruebas se en. 

tuslasmó. De ahl surgió la Inquietud de analizar las respues

tas Incorrectas de los niños, para comprender su proceso de 

razonamiento. Esta rue la clave de sus estudios posteriores. 

1921 Claparede lo Invita a Integrarse al Instituto J.J. Rousseau. 

1923 Publica su primer libro "Lenguaje y Pensamiento en el Nlflo". 

1929 Es proresor de historia del pensamiento clenttrlco en la Uni

versidad de Ginebra, hasta 1939. 

1932 Es co-dlrector del lnstltutoJ.J. Rousseau junto con Clapare

de y Bovet. 
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1933 Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Uni

versidad de Ginebra. 
1941 Aparecen dos textos rundamentales: "La génesis del número 

en el niño" y "El desarrollo de las cantidades flslcas en el 
niño". 

1946 Doctorado Honoris Causa de ta Universidad de Sorbona. 

1950 Publica la Introducción a la Eplstemotogla Genética en tres 

volúmenes. 

1952 Profesor de Pslcologla del niño en la Sorbona. Descubrimien

to Inesperado de las coincidencias entre los resultados de 
las Investigaciones sobre las estructuras fundamentales de 

las matematlcas y las estructuras lógico-matemáticas. 

1955 Crea el Centro Internacional de Eplstemotogla Genética en 
Ginebra. 

1969 Es titular de 20 doctorados Honoris Causa. 'Ha hecho de la 

eplstemologla una ciencia distinta de la fllosofla en rela

clón con todas las clenc1as humanas·. 

1980 Muere. 

111.1.1. Consideraciones Pre!lmlnarts 

Durante la época en que Plaget estwo en contacto con los niños, prestó 

atención a lo que ellos realmente trataban de decir. Dirigió su atencló.n a 

las resPUestas Incorrectas que daban y buscó en ellas la rorma de pensa
miento que las producla de acuerdo a la capacidad de los niños dentro de 

cierto periodo de desarrollo. 
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Comenzó a Interesarse más por lo que saben los niños, por I~ rorma co

mo éstos llegan a adquirir esos conocimientos. Al Iniciar sus estudios en 

torno al proceso ele aprendizaje vio que "El aprendizaje empieza con el recQ. 

noclmlento de un problema Cdesqufllbrlo)". C*J6l 

Para dar origen a un aprendizaje, las tareas propuestas deben coincidir 

con un sistema mental del niño. Según la teorla de Plaget, los procesos de 

equlllbraclón constituyen ractores Importantes en la adquisición del conoc! 

miento, es decir, son la base de un aprendizaje verdadero. Por ello es nece

sario provocar desequilibrio en el niño, para que al buscar nuevamente el 

equfl lbrlo obtenga una experiencia de aprendizaje. 

Plaget cree en el orden universal. Supone una unidad de todas las co

sas: biológicas, sociales, psicológicas e ldeaclonales. Piensa que toda cien

cia se Interrelaciona. De ahl. surge Ja relac.lón de las partes y éstas con el 

todo. 

El movimiento entre éstos, lo lleva abuscar un sentido de equflfbrlo. El 

equflfbrlo puede mantrestarse en tres rormas: 

Predominio del todo con alteración de las partes. 

Predominio de las partes con alteración del todo. 

Conservación reciproca de las partes y del todo. 

La meta es alcanzar este tercer nivel de equilibrio, porque da estabflf

dad y marca la organización de Ja lntelfgencla en niveles superiores. 

(* l 6) LABINOWICZ, lntrodycclón a Plaget. p. 52 



48 

De acuerdo a los estudios de esta teorla psicológica existen cuatro r"'
tores que Influyen en el desarrollo Intelectual: madurez biológica, experlen 
cla flslca, Interacción social y equlllbraclón; ellos se profundlzarMi poste

riormente. Sin embargo • ... Plaget concibe el aprendizaje como una función 
de desarrollo. El aprendizaje no puede explicar el desarrollo, mientras que 
las etapas de desarrollo pueden explfcar en parte el aprendizaje. Pero, el 

teórico del aprendizaje ve al desarrollo como un proceso Independiente, co
mo una parte del proceso primario de aprendizaje o como una función de 
éste último·. C* 17) 

Es conveniente mencionar que Ja orientación que Plaget dio a sus estu

dios fue exclusivamente hacia Investigar y explicar cómo se desarrolla 

prácticamente el proceso de pensamiento, sin tomar en cuenta las diferen

cias Individuales, ni los efectos de las emociones sobre el pensamiento. No 

obstante, Plaget reconocla que éstas últimas formaban el aspecto energét! 

co-motlvaclonal de cualquier actMdad del pensamiento. 

Resumiendo, Plget no se dispuso a estudiar el desarrollo cognoscitivo 

en cada 1ndtvlduo, ni sus variaciones de acuerdo con las alteraciones emot1 

vas, sino que se concretó al estudio en general del proceso de la cognición. 

111.2. PIAGEI Y EL PROCESO OE APRENDIZAJE. 

En general cuando un alumno normal tiene problemas de aprendizaje en 

Ja escuela, puede ser reflejo de muchlslmos factores: mencionaremos a con 

tlnuaclón algunos de ellos: 

(" 17) MAIER, Henry, Tres teorlas de desarrollo, p. 96 
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al Inmadurez neurolOglca. 

bl Falta de preparación blopslcosoclal del niño o la ramilla. 

c>.Ausencla de motivación. 

El objetivo de una escuela que haga pensar al niño, es ayudar al desarrQ. 

llo de su lnteltgencla y personalidad para que sea lo suficientemente madu

ra y articulada, para que mas adelante pueda lograr la adquisición de apreu 

dlzajes con base en abstracciones. 

De acuerdo con Plaget, los niños no aprenden a pensar, sencillamente 

piensan. Y en tanto que se les ortlle a pensar en un nivel más alto de desa

rrollo, esté'ln asimismo provocando una evolución de sus mecanismos de peu 

samlento. 

Todos los Innovadores de la educaclón,.desde Rousseau a Montessorl, y 

los pensadores actuales, hablan de fuerzas Internas y personales que mue

. ven al niño libremente y de acuerdo al ambiente educativo que deben desa

rrollar esas fuerzas. 

Plaget se ubica dentro de esta corriente de libertad, sin embargo, sólo 

se dedicó al estudio del desarrollo del pensamiento en el niño de manera 

analltlca y objetiva. 

P~a etudlar una teorla de aprendizaje es necesario tomar en cuenta al 

educando, conocerlo y ademas de detectar sus necesidades es conveniente 

conocer el proceso psicológico del pensamiento, de ahl que sea necesario 

apoyarnos en una pslcologla del nll\o. 



50 

Existen numerosos estudios de diversas corrientes; los conductlstas 

por ejemplo, afirman que no hay etapas de desarrollo Intelectual y sólo se 
basan en estimulas y respuestas observables. En este trabajo se hará refe

rencia a los estudios hechos por Plaget, quien se concentró en los pro
cesos Intermediarios no observables. entre el est !mulo y la respuesta; es d~ 

clr, profundiza en los procesos Internos de la mente que originan una x res

puesta. 

La pslcologla del niño estudia el crecimiento mental, el desarrollo de 
las conductas hasta esa fase de transición que marca la Inserción del Indi

viduo en la sociedad adulta. 

Este estudio abarca desde la formación del embrión a lo que continúa 
el nacimiento y todo lo que engloba el crecimiento orgánico y mental, nasta 

llegar a un estado de equ!Hbrlo relativo que constituye el nivel adulto. 

Las Influencias del ambiente adquieren una Importancia cada vez ma

yor desde los puntos de vista orgánico y mental. 

La pslcologla del nlf,o estudia el desarrollo mental; hacia la segunda 

mitad del siglo XIX, los psicólogos añadieron a la palabra pslcologla la con

notación "genética· que estrictamente se refiere a los mecanismos de la~ 

rencla. Sin embargo, actualmente se denomina psfcologla genética a la psl
cologla general Que trata de exp11car las runclones mentales desde su ori

gen o formación. Es decir, como van desarrollándose desde el Infante hasta 
el adulto. 

Concluyendo, cuando usamos la expresión psicológica genética aplicada 
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al desarrollo Intelectual, nos referimos al desarrollo personal que cada 

hombre va teniendo en sus procesos ele pensamiento. 

El estudio de ello es de gran utilidad para plantear alguna situación de 

aprendizaje. Pero no debemos olvidar que hay otros factores que pueden fa

vorecer o aplazar este desarrollo, entre ellos están: 

1.- Madura e Ión· 

El crecimiento mental depende en grao medida del desarrollo de 

los sistemas nerv1osos y end6cr1oos que alcanzan la plenitud alrededor 

de los 16 allos. 

Plaget considera que la 1ntellgenc1a es una particular situación de a

daptación biológica, cuya función es 1r estructurando el conocimiento 
a través de esquemas que van modificándose. Entre más años tenga un 

niño, es más probable que tenga un mayor número de estructuras ment~ 

les que actúan en rorma organizada. 

2.- Experiencia f!s1ca· 

Para Plaget • ... en todos los niveles genéticos la cognición es una 
cuestión de acciones reales ejecutadas por el sujeto". (*16) El conoci

miento se construye a través de las acciones que el sujeto aplica a los 

objetos. Es decir, en la medida en la que el nfño maofpula o actúa con 

el objeto ele conocimiento, adquiere un mayor dOmlnlo sobre él; ya que 
por medio ele la acción, lo objetos son Incorporados al sujeto. 

(*16) Fl1WELL, John, La ostcologla evolyt!ya de Pfaget p. 101 
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3.- Interacción social· 

Las relaciones sociales que van rodeando al n11\o, básicamente son 

dos: Ja primera es niño-adulto, en la que ~ste último es entre otras co

sas fuente de transmisiones educativas y llngülsttcas. La segunda, ni

ño con otros niños; este tipo de Interacción permite que se vaya socla-

11zando, lo cual lleva a Ja descentraclón y a la vez a la cooperación. Es

ta Interacción social puede darse a través de juegos de reglas, accio

nes en común e Intercambios verbales. 

Estos tres puntos por si solos no pueden exp11car el desarrollo Intelec

tual. "Ningún factor aislado puede exp11car el desarrollo Intelectual por sf 

mismo. Este último es una combinación de todos los siguientes factores: 

MADURAC!ON 

EXPERIENCIA FISICA 

INTERACCION SOCIAL 

EOU!LIBRACI ON 

y las Interacciones entre ellos es lo que Influye en el desarrollo. La equlll

braclón es vista por Plaget como algo que ocupa un papel Importante en la 

coordinación de estas Interpretaciones·. <* 19) 

Hemos estado hablando de ractores que Influyen dentro del desarrollo 

Intelectual, sfn embargo, conviene definir lo que se entiende en este traba

jo por esa expresión. 

<•t9) LABINOWICZ, ~p. 46 
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El "desarrollo" es un proceso Inherente a los seres vivos, l_n.alterable y 

evolutivo. Las siguientes generalizaciones resumen lo que es este concepto: 

El desarrollp responde a un proceso continuo de generalizaciones y dlf.e_ 

renclaclones. 

Se obtiene mediante un desenvolvimiento continuo en el que cada nivel 

se arraiga en una rase anterior y se continúa en la siguiente. 

Cada rase Implica una repetición de procesos antecedentes, aunQue en 

diferente rorma de organ1zacjón. 

Estas distintas organizaciones crean una jerarqula de experiencias y 

acciones. 

Por lo que respecta al término Inteligencia, generalmente se relaciona 

con rapidez al captar. La pslcologla moderna marca que existe una 1ntellgen 

eta anterior al lenguaje y la define como un proceso de adaptación ante nu.e. 

vas situaciones. El niño ent~a en este procj!so de adaptación a partir de sus 

primeras relaciones con el medio, es decir desde su nacimiento. 

Plaget dice " ... que la Inteligencia tiene su fuente en la acttvldad del ni

ño con los objetos·. ("20) 

Esta actividad es una manifestación exteriorizada e Interiorizada que 

caracteriza los primeros dos años de vida. Pero esta actividad no se con

vierte en conocimiento de por si, sino que aunado a las percepciones va to

mando un significado. 

(*20l /\LPERIN, Ester,~ r>aytas de aesarro!lo de Ja Inteligencia en el 
~p.27 
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'El conocimiento de acuerdo con Plaget, no es absorbido pasivamente 

del ambiente. No es procreado en la mente del niño, ni brota cuando él mad11. 

ra, sino que es construido por el niño a través de la Interacción de sus es

tructuras mentales con el ambiente·. (*21) 

Estas estructuras mentales no se presentan aisladas, sino que están 

coordinadas, dando lugar a un conocimiento Inicial no dtrerenclado. Por 

ejemplo: un bebé no sabe hasta dónde termlr:ia su cuerpo y dónde comienza 

el de su madre. Esta primera diferenciación deberá establecerla entre ef 

mundo de las personas y el de las cosas. 

Más adelante, este proceso de diferenciación lo llevará a separar el oll. 

jeto de la acción, que éste ejerce o de la acción ejercida sobre él; la dife

rencia será entre el propio yo y el otro. Este proceso de diferenciación se 

le conoce como descentraclón, además parte de lo general a lo particular y 

se coordina con conductas cada vez más complejas que se van dando a lo la¡: 

go del desarrollo y que poco a poco van dejando de lado las conductas exclJJ. 

slvamente sensorlomotoras para dar paso a conductas afectfvas o Intelec

tuales en un nivel más abstracto. 

"Para Plaget el desarrollo Intelectual es un proceso de reestructura

ción del conocimiento: El proceso comienza con una estructura o una forma 

de pensar propia de un nivel. Algún cambio externo o Intuiciones en la for

ma ordinaria de pensar crean confl lcto mediante la propia actividad lntelet_ 

tual. De todo esto resulta una nueva forma dfl pensar y estructurar lasco-

(*21) LABINOWICZ, 2lUlt. p. 35 
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sas; una manera que da nueva comprensión y satisfacción al sujeJ9". C22l 

Lo anterior se puede Ilustrar al retroceder al momento.del nacimiento, 

el Individuo posee algunos reflejos Innatos Inmodificables, como bostezar, 

succionar, prensar, etc ... algunos de esos Iniciales, se modificarán a través 

de la experiencia, por ejemplo: el bebé al succionar, dlscrlmlnaré't el pezón 
materno de su mano o de cualquier otro objeto que se lleve a la boca. 

A partir de esto tienen lugar rormas mé'ts complejas de comportamien

to. Asl estos reflejos Innatos se estabilizarán con la reiteración de los re

rte Jos modificables que transformarán en esquemas o estructuras menta

les flexibles, de acuerdo con las cuales organizará o Integrará nuevas expe, 

rlenclas. 

Todas tas conductas a desarrollar se engloban en fases que a su vez se 

subdividen en estadios. Para que haya estadios es necesario que: •et orden 

-de sucesión de las adquisiciones sea constante". <*23) Esto no lmplfca una 

cronologla, sino un orden de sucesión. El orden de sucesión de estos perio

dos es siempre el mismo, en donde cabe ta variación es en la edad cronológ! 

ca.en la que se presenta en cada uno de los Individuos. 

Al hablar de la Inteligencia se mencionó que es un proceso de adapta

ción. Para Plaget adaptación será el equilibrio, es decir, ta compensación 

de factores que actúan entre si dentro y fuera de ta persona. Estos factores 
son dos fuerzas que están presentes en todas las etapas de desarrollo y que 

("22) .IJlmJ.. 
("23) ALPERIN, Ester . .&.t.11.... p, JO 



son la as1mtlac1ón y la acomodación. 

111.2.1. Astmllacl6n v Acomodac!On 

Res1stenc1a al cambio----------- Estabilidad 

Necesidad de cambio ----------- Crecimiento 
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La aslmtlac1ón es una Integración de estructuras previas, es en la pri
mera etapa del mecanismo que explica la repetición de conductas; por ejem 

plo: tomar, arrojar, etc ... 

Se centra en aquello que es esencial para todo conocimiento, aquello Que 

es semejante, común o generalizable de una situación dada a otra. El proce

so de asimilación es dinámico y cambiante dentro de un esquema conoc1do. 

La func1ón as1m11adora es común en todas las etapas: pero en cada una 

su contenido es diferente. En e 1 periodo sensomotor su contenido son per

cepciones, movimientos, actitudes. Más adelante en el periodo preoperato

rlo, adjudica vida a todo lo que t1ene mov1m1ento. • As1mlla el mundo exter

no o flslco a su mundo Interno o pslqulco, se confunde lo Interno con lo ex

terno, y el yo con el mundo ... ". (*24l 

Una vez que la persona va descentrándose y logra ver dos puntos de Vli 

ta, el suyo y el del mundo exterior, objet1v1zará la realidad y podrá acomo

dar su pensam1ento a ésta. 

(*24l~p.32 
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La acomodación de una nueva tnrormacl6n nos garantiza el cambio y la 
proyección de nuestro entendimiento, ~ste puede lmpllcar la reorganización 

de estructuras existentes o la elaboración de nuevas estructuras. 

En todas las etapas se da el proceso de asimilación y acomodación. Es

tas dos funciones en Interacción son los dos polos de un mismo proceso que 

llevan al crecimiento. La asimilación supone una reciprocidad con el medio · 

ambiente y la acomodación esté subordinada al esquema de asimilación. Por 

ejemplo: como semejanza, un niño que quiere Introducir un pequeño objeto 

en la abertura de una caja, abrirá y cerrará la boca de acuerdo al tamaño de 

la abertura que quiere tener en la caja. 

En un primer momento actúa la asimilación: abrir y cerrar la boca, que 

representa la conducta conocida; pero después vence la acomodación de a

cuerdo al objeto real que quiere Introducir es ta abertura de ta boca. 

Mientras se trata de reproducir un acto, hay predominio de la asimila

ción, pero cuando se dirige a una situación nueva, predomina la acomoda

ción. 

CONTINUIDAD 

ESTABILIDAD 

NOVEDAD 

CAMBIO 

ASIMILACION ACOMODACION 

EQUILIBRIO 

Podemos concluir que la aslmllac16n no se aplica a lo nuevo, lo prcplo 

de ésta es la conservación. Por el contrario, la acomodación está ligada a 



conductas lmorevlstas, a la Invención o a experiencias nue~·as. 

El desarrollo de la Inteligencia resulta del eQu1llbrlo de estas dos run
clones. 

Cuando la Información viene del medio ambiente, y no se adapta a la es. 
truclura existente se crea una discrepancia. 

111.J. LAS ETAPAS DE DESARROLLO. 

Para nosotros pensamiento e Inteligencia son sinónimos. Pensar Impli

ca el uso activo de la Inteligencia y la lntellgencla Implica el uso de lnstni. 
mentas mediante los Que una persona piensa. 

Plaget sostiene Que la Inteligencia es slémpre act1·1a y constructiva, y 

~ontrlbuye en cualQuler situación con la Que el lndMduo esté en contacto. 

El Ingreso de un estimulo externo no se concibe como una asociación de el~ 

mentas, sino como una asimilación por la Inteligencia del niño, siendo esta 

totalidad de los mecanismos Que el niño tiene a su disposición para pensar. 

Para Plaget Inteligencia Implica la creación gradual de nuevos mecanismos 
de pensamiento. 

Plaget formula los periodos o etapas del. desarrollo de la Inteligencia 
en runcfón de los cambios estructurales Que modifican el comportamiento, 

desde los esQUemas Internos de adaptación al medio. 
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El desarrollo no es un proceso acumulativo, Implica un sistema de 

transformaciones "La mente humana puede ser definida como el origen, la 

mutación y el mantenimiento de un relativo equilibrio de estructuras de 

transformación". <*25) 

El principio de la mente humana es su capacidad de transformactón 

activa y el aprovechamiento organizado de la experiencia. 

La naturaleza de la mente humana, según Plaget, es estar en construc

ción permanente y no es una acumulación de estructuras ya hechas. "El prln 
clp1o que regula el desarrollo es, pues, la autoconstrucc1ón de las estruc

turas de la mente, el cual Interviene principalmente mediante las regulac12 

nes de adaptación que en Plaoet son la asimilación y la acomodación·. (*26) 

Se ha analizado lo que es as1mllaclón y acomodación, pero conviene re

cordar aqul que ambos son autorregulaclones del desarrollo de la tntell-

· gencla. 

La estructura total llene subestructuras y el todo responde a reglas o

perac1onales formando un sistema ec¡ulllbrado. Los esc¡uemas son secuen

ctas bien definidas de acc1ón, son patrones estructurales de la percepción, 

y son base de la actMdad operatoria del pensamiento para trabajar sobre 

la realidad. 

Antes de 1nlclar la descr1pclón de cada etapa, es necesario saber qué 

(*2S)~ATIVIA,Oscar.~p. 14 
(*26) J1IMmL. p. 15 
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es una etapa. Al hablar de etapas o estadios, Plaget no sugiere la existen

cia de niveles estáticos o separados en el desarrollo, ni tampoco significa 

saltos bruscos de uno a otro. En la teorla operatoria de la lntellgencla se h¡ 
bla de etapa cuando: 

al El orden de sucesión de las conductas es constante, Independientemen

te de las posibles aceleraclones o retrasos que pudiesen presentarse 

en función de la experiencia y/o del medio social. La presentación de 

las etapas no se Invierte, esto es: la etapa de operaciones formales no 

podrla sobrelmponerse o darse antes de las operaciones concretas. 
bl Cada etapa será definida por una estructura de conjunto que caracteri

ce a todas aquellas conductas nuevas, propias de ella. Por ejemplo: ooa 

estructura caracterlstlca del nivel de operaciones concretas, serla el 

agrupamiento lógico de operaciones de seriación, clasificación y con
servación. 

el Las estructuras presentan un carácter Integrado, esto es, que cada una 

es preparada por la anterior y a su vez se convierte en Integrante de la 

siguiente. Un ejemplo lo constituye la noción de objeto permanente; ~i 

te se construye en la etapa sensorlomotrlz y pasa a ser un elemento In 

tegrante de las nociones de conservación, las cuales se manifiestan dJI. 

rante el perldo de la operaciones concretas. 

Las transiciones entre periodo y periodo, Implican reestructuración e 

Integración de las estructuras de la etapa antrelor. Por ello al Impartir un 

nuevo conocimiento hay que partir de la acción. 

Para Plaget, las etapas son realidades psicológicas, cada una se asocia 
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con un tipo de acción. Cada etapa es un nlvel en el cual el lndl.vlduo puede 

realizar cierta cantidad de cosas dlrerentes en rormas caracterlstlcas. 

111.3.1. Desarrollo cognpscltlyo ppr etapas. 

Plaget cree poder distinguir cuatro periodos principales en los que el 

desarrollo cognoscitivo es cualitativamente diverso, con algunos subesta

dlos en cada uno de ellos. 

SENSOMOTRIZ 
CO - 16 meses> 

.eEB.l.QQQS. 
PRELOGICOS 

PERIODOS 
~ 

PREOPERACIONAL 
<2 - 7 afiosl 

OPERACIONES CONCRETAS 
(7- 11 allosl 

OPERACIONES FORMALES 
e 11 - 15 años> 

Coordinación de movimientos 
Prerrepresentaclones 
Preverbal 

Representación de acciones 
Pensamiento y lenguaje 

Pensamiento lógico cimentado 
en la realidad rlslca. 

Abstracciones 

De cada uno de estos periodos se explicarán sus caracterlstlcas gener¡ 

les y se mencionarán a grandes rasgos los logros que va teniendo la persona 

en ellos. Se hará una expHcaclón detallada en el periodo de operaciones con 

cretas ya que este trabajo se desarrolla en el aprendizaje dentro de Ja es

cuela primaria, que normalmente cae en Ja edad en Ja !IUe atraviesan los nl-

1\os este periodo. 
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111.3.2. Scnsomotor. 

Se le llama asf porque el lactante no presenta pensamiento ni afecttv1 

dad ligada a representaciones que permitan evocar las personas o los obje

tos ausentes. 

El desarrollo mental en estos primeros 18 meses es rápido y de lmpor: 

tanela, ya que ahl el niño elabora el conjunto de subestructuras cognosciti

vas que le servirán de punto de partida a sus construcciones perceptivas e 

Intelectuales ulteriores, asl como cierto número de reacciones afectivas 

que determinarán su desarrollo siguiente. 

Ya se ha mencionado que existe una Inteligencia anterior al lenguaje, 

ésta resuelve problemas de acción (alcanzar objetos>. y construye un com

plejo sistema de esquemas de asimilación. 

A falta del lenguaje y función simbólica se apoya sólo en percepciones 

y movimiento. 

Es dificil precisar en qué momento aparece la Inteligencia; sin embar

go, se da una sucesión notablemente continua de estadios, cada uno de ellos 

señala un nuevo progreso parcial. 

• ... de los movimientos espontáneos y del reflejo a los hábitos adquiri

dos y de éstos a la Inteligencia hay una progresión continua, el problema es 

alcanzar el mecanismo de esa progresión en si misma·. (*27> 

(*27) PIAGET, INHELOER, Pslcologla del niño, p. 16-17 
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En esta etapa el niño crea un nuevo mundo práctico en relación con sus 
deseos de satisfacción flslca. Las tareas principales de este periodo son la 

coordinación de actos motores y percepción del todo en forma tenue. 

Dentro de este periodo se presentan seis estadios sucesivos de organi-

zación: 
1.- Uso de reflejos 

2.- Reacciones circulares primarias 

3.- Reacciones circulares secundarlas 

4.- Coordinación de los esquemas secundarlos y aplicación a nuevas 

situaciones 

5.- Reacciones circulares terciarias 

6.- Invención de nuevos medios mediante combinaciones mentales. 

1.- Uso de reC!elos 

Durante el primer mes de vida se ejercitan los reflejos. "La lndlVldual! 

dad del niño se expresa con el llanto, succión y variaciones del ritmo resp! 

rator10·. (*28) 

Un reflejo es la repetición espontánea de actos mediante un estimulo 

Interno o externo. Este uso de reflejos junto con la maduración neurológica 

v rtslca va formando Mbltos. La adaptación empieza con las primeras varia 
clones de los actos reflejos y las conductas ya adquiridas. Implica la aslm! 

laclón. generalizada en la que el nlllo Incorpora más elementos de su medio 
Inmediato. Se Inicia el proceso de diferenciación. Además adapta su medio 

a sus demandas orgánicas. 

(*28) MAIER, Henry, lllUit. p. 111 
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2.- Reacciones Circulares Primarias 

Aqul los movimientos voluntarios reemplazan poco a poco la conducta 

refleja. 

El niño alcanza cierta madurez neurológica antes de que comprenda sus 

emociones (aproximadamente al segundo mesl. 

La repetición de conductas es una respuesta consciente al estimulo re

conocido. Las respuestas accidentales también se convierten en habltos sen 
sorlomotrlces, por ejemplo: empujar con la mano. 

Estas reacciones circulares primarias aluden a la asimilación de una 

experiencia anterior y al reconocimiento del estimulo que provoca la reac

ción. Con ella aparece el proceso de acomodación. Esta reacción da una pau

ta de organización, un esquema en el cual dos o tres factores se organizan 

y relacionan. Comienza a perfilarse la coordinación ojo-mano. 

Hay dos nuevas 6reas de organización: 

al Idea de causalidad: • ... por lo tanto, el primer sentido de la relación ca.u. 

sal en el nll\o es simplemente una conexión difusa entre una acción por 

una parte y un resultado por otra, sin una comprensión de las relacio

nes espaciales o de los objetos Intermedios·. C*29l 

bl Idea de espacio y tiempo: Reconoce por secciones su ambiente 

No distingue entre estlmulos externos e Internos. 

(*29) al2Yll PIAGET J. The ch!ld's conceotlon or ae world London, p. 50. 
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3.- Reacción ctrcutar secundarla 

Se da entre !!1 cuarto y el noveno mes. Implica la continuación de pau

tas de reacción circular primaria combinadas con una runclón secunúarla 

que lleva a la reacción primaria más allá de su actividad básicamente orgA 
nlca. 

Su aparato sensomotor es capaz de Incorporar hechos a tos que se ha a 

costumbrado. El objeto de su conducta es ta retención. Sus reacciones ahora 
repiten y prolongan las anteriores. 

Reacciona ante objetos distantes, comienza a dlrerenclar entre causa 
y erecto. 

Evaluación cuantitativa y cualitativa que se basa en slmples experien

cias. 

Sus respuestas y reacciones se unen en una secuencia unfffcada de ac

ción. 

Comienza a tomar conciencia de su participación. 

Reconoce estlmutos como parte de una secuencia de acción global, lo 

cual hace que se Incorpore al uso de slmbolos. 

Comienza a delinearse un aspecto Intencional en su conducta. 

El desarrollo Intelectual estimula tres procesos: Imitación, juego y 

erecto. 

4.- Coordinación de esgyemas secyndarlos y aoltcactón a nuevas sttya-
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El niño usa logros de conducta anteriores como base para Incorporar 
otros nuevos. Realiza e>Cperlenclas con objetos nuevos: prueba y e>Cperlmen

ta rormas de mane ]arios. 

A fines del primer al'\o logra refinar su capacidad de generalizar y dlft 

renclar. Su conducta se basa en el ensayo y error. Plaget dice que en este es 

tadlo la adaptaclOn es un resultado de la e>Cperlmentaclón casual. 

El niño establece una Independencia entre él y la acclOn que desarrolla 

ya que es capaz de reconocer signos y anticipar respuestas para los mis
mos. 

S.- Reacciones clrcylares terciarias 

H3y aún e>Cperlmentaclón activa y hay progresiones en las reacciones 

primera, segunda y tercera, asl como una repetición clcltca de los procesos 

anteriores. 

Sigue Incorporando a lo anterior sus nuevos conocimientos, se puede dt 

duclr que por esas repeticiones clc11cas el nlllo demuestra que empieza ara 

zonar. 

El conocimiento de las relaciones entre los objetos proporciona los pr! 

meros Indicios de memoria y retenclOn. 

6.- Invención de nyeyos medios mediante combinaciones mentales. 

Sel'lala el término del periodo sensomotor. El niño es capaz de encon

trar medios nuevos no ya sólo por tanteos exteriores o materiales, sino por 
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combinaciones Interiorizadas, que desembocan en una comprensión repen

tina. 

El criterio lnslght es • ... demasiado estrecho, porque gracias a una serle 

Ininterrumpida de asimilaciones de diversos niveles CI a Vl, los esquemas 

sensomotores se hacen susceptibles de esas nuevas combinaciones y de 

esas lnterlorlzaclones que hacen posible, finalmente, la comprensión Inme
diata en ciertas situaciones. Este último nivel (Vil no puede ser separado 

de aquellos cuyo acabamiento simplemente señala". C*30l 

111.J.2.1. Aspectos 9cner1lcs del periodo seosomotor 

Los esquemas de asimilación sensomotrlz desembocan en una especie 
de lógica de acción: que Implica poner en relaciones y en correspondencias. 

La Inteligencia sensomotora organiza lo real, construyendo las graneles 

· categorlas de acción que son: esquemas de objetos permanentes en espacio, 

tiempo y causalidad. 

Durante los primeros dieciocho meses el niño se termina de situar co

mo un objeto entre otros, es decir, se neva a cabo una descentraclón. Duran 

tuste periodo se construyen principalmente los siguientes esquemas: 

al E~paclo permanente 

Durante el periodo sensomotrlz el niño pasa de una situación Inicial 
donde los objetos simplemente eran figuras móviles que apareclan o desap.a. 

(*30) PIAGET, INHELDER, QQ...C.11.. p. 23 
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rectan de un lugar, a un estado en el que el peQuello distingue la existencia 
real del objeto Independientemente de sus movimientos. Por ejemplo: un b~ 

~de un mes no sigue el objeto en movimiento, tste s61o viene y va. Mas 
tarde ese bebé sera capaz de seguir un objeto en movimiento y después de 
ocultarlo bajo una frazada, el pequello la Quitara para encontrar el objeto. 

b) Espacio y Tiempo 

Durante el periodo sensomotrlz el espacio del niño se va ampliando a 

medida que pasa el tiempo. Inicialmente es un espacio bucal, tacttl, visual 
auditivo y posicional; posterloremente gracias a los desplazamientos Que 

logra su espacio, se expande a lo que le rodea. 

c> Caysal!aaa 

Los objetos permanentes y sus desplazamientos son inseparables del 

sistema causal. La causalidad es objetiva y adecuada, después de una larga 

evolución, cuyas rases Iniciales se centran en la acción propia, Ignorando 
las relaciones espaciales y r!slcas Inherentes a los sistemas causales. 

La causalidad Inicial puede llamarse maglca-renomenlsta; renomenlsta 
porque una cosa x, puede producir otra. Es maglca porque se centra en la ~ 

clón del sujeto, Independientemente de los contactos espaciales. 

A medida que el universo se estructura a causa de la Inteligencia sen

sorlomotrlz dentro de lo espacio-temporal y por la constitución de objetos 

permanentes; la causalidad se objetlvtza y especializa. Las causas reconoc1 
das ya no caen en el sujeto, sino en los objetos, lo cual supone un contacto 

flslco y espacial. 
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Dentro del aspecto cognoscitivo, el periodo sensomotor se expresa en 

tres grandes formas sucesivas (nunca se pierden las anteriores>. 

* Las formas Iniciales estttn constituidas por estructuras de ritmos. Los 
reflejos son diferenciaciones progresivas. 

** Regulaciones diversas que diferencian los ritmos Iniciales siguiendo 
múltiples esquemas. Estas regulaciones se adquieren por el control de 

tanteos que Intervienen en la formación de los primeros hábitos <reac

ciones circulares> y en los primeros actos de la Inteligencia. 

*** Reverslb111dad. En este periodo esta relación no aparece claramente Cl!. 
mo AB·BA. Sin embargo, es aqul cuando se desarrollan sus bases. Esta 

es la fuente de futuras operaciones del pensamiento, como por ejem

plo: la relación de conservación. 

El aspecto cognoscitivo de conductas-consiste en su estructuración y 

el aspecto afectivo en su energética (economlal. Estos dos aspectos son 

complementarlos y por lo tanto hay un paralelismo en ambos desarrollos. 

La afect1Vtdad de los mismos niveles sensomotores procede de un estado de 

Indiferenciación ente .el yo y el entorno flslco y humano para constituir 
mtts tarde un conjunto de cambios entre el yo diferenciado y las personas o 

las cosas. 

El desarrollo afectivo en el periodo sensomotor se caracteriza por 

tener: 
al Mual!smo Inicial: No existe ninguna conciencia del yo, ninguna fronte

ra entre el mundo Interior o vivido y el conjunto de las reattdades extt 

rlores. Toda la actividad estfl centrada en el cuerpo y acción propios, 
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ya que sólo la dlsoclaclón del yo y de los otros o del no yo permite la 

descentraclón, tanto afectiva como cognoscitiva, se trata de una cen

traclón Inconsciente por Indiferenciación. Hay alternancia entre ten
sión y laxitud (prtmer estadio l. 

b) Reacciones Intermedias· Durante los estadios 11 y IV el contacto con 

personas se hace más Importante, comienza la comunicación ya que 

reacciona ante las personas. Se establece una causalidad relativa a las 
personas, en tanto que éstas proporcionan placer, confort, tranqulll

dad, etc ... 

el Relaciones objeta!es· Entre los estadios V y VI existe una doble const! 

tuclón de un yo diferenciado de otro, y de otro que se convierte en obJt 

to de afectividad. Es la relación como tal entre el sujeto y el objeto a

fectivo; es pues la Interacción entre ellos. 

111.J.J. PRECONCEPTUAL O PREOPERACIONAL 

Lo que en este trabajo se marca como un periodo más, en realidad Pla

get lo sitúa como un subperlodo limitado por la etapa 6 del periodo senso

motor <entre 16 y 24 meses> y el periodo de operaciones concretas (aproxi

madamente hacia los 7 años>. Este periodo se caracteriza básicamente por 

la formación del pensamiento a través de Imágenes, slmbolos y conceptos; 

se da una labor de reconstrucción en el pensamiento ya que se elaboran re
presentaciones simbólicas para lo que eran simples acciones. 
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Plaget Indica que para que se formen estas representaciones, el niño 
debe logrr distinguir entre los significantes y los significadas y a la vez 
marcar una relación entre ellos para que al evocar 1110 se refleje en el otro. 

Esta capacidad es designada como fooclón simbólica. 

En el periodo anterior el niño es Incapaz de evocar un significante (pa

labra, Imagen, etc .. .) que simboliza una situación ausente (significado) de 
la cual el significante no es algo concreto, sino que está diferenciado. En 

concluslón, esta función slmbóllca va desde el slmbolo* (significante dife

renciado) hasta el signo**. 

Los simbo los pueden ser construidos por el Individuo sólo. El signo ne

cesariamente es colectivo, el nlllo lo recibe por el canal de la Imitación. 

Durante el segundo afio se da la transición del periodo sensorlomotrlz 

al preoperaclonal, aparecen entonces, conductas que Implican la evocación 

representativa de un objeto ausente y que supone la construcción o empleo 

de significantes diferenciados, ya que se refieren a objetos actualmente no 
perceptibles como a los que están presentes. Se presentan estas manlfest1 

clones en su aparición: 

a) IMIT ACION DIFERIDA: 

Antes de los 16 meses, se Inicia en ausencia del slmbolo, en una 

conducta de Imitación sensomotora. El niño comienza a Imitar en pre-

* SIMBOLOS • ... son motivados, es decir, que presentan, aunque slgnlrlcantes 
diferenciados, algunas semejanzas con sus significados· son signos elabl1. 
rados por el nlllo sin ayuda de los demás. 

** SIGt.DS • ... son arbitrarlos o convencionales·. 
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sencla del modelo, después de lo cual puede continuar eo. ausencia de 

ese modelo, sin que Implique representación en pensamiento. 

A los 16 meses puede observar el modelo y después de dOs horas, por 
ejemplo puede Imitar el modelo o escena sin ta presencia original. Se 
da el comienzo de ta representación de un significante diferenciado. 

bl JUEGO SIMBOLICO: 

La representación es total y el significante diferenciado es un ge.a 

to Imitador acompañado de objetos que se han hecho slmbóllcos; por 

ejemplo, jugar a domlr y utilizar algún objeto como almohada. Este Ju.e. 

go no tiene limites, et niño cambia la realidad según sus deseos, agre
gando experiencias sociales, o resolviendo conflictos. 

cl IMAGENMENTAL: 

Son asociaciones <aslm1laclonesl de situaciones a través ele la lm! 

tactón Interiorizada. Existen dos categorlas: reproductoras <evocan es
pectáculos percibidos anteriormente> anticipadoras (Imagina resulta

dOs antes de actuar l. 

· dl LENGUAJE: 
Existe representación verbal, actem~s ele Imitación, por ejemplo: 

pronunciar miau al ver un gato. Estas conductas se basan en la Imita

ción, por lo tanto, constituye a la vez la prefiguración sensomotora de 

. ta representación y en consecuencia él t~rmlno del paso entre el nivel 

sensomotor y el de las conductas representat lvas. 

Durante el periodo sensorlomotor el niño se Interesa por su ambiente 



73 

Inmediato, coord1na movimientos y percepciones para alcanzar objeti
vos a corto plazo, no pueden cons1derar acciones o actuar con el fin de 

alcanzar una.meta distante en el tiempo o en el espacio. 

Durante la primera parte del periodo preconceptual, la capacidad para 

representar una cosa por med1o de otra aumenta en velocidad y alcance de 
pensamiento, sobre todo en la medida en que se desarrolla el lenguaje. 

El pensam1ento preconceptual es el resultado del equilibrio entre la 

as1mllac1ón y la acomodación. Cuando un niño en estadio preconceptual no 
puede comprender Inmediatamente una nueva experiencia, la asimila a la 

fantasla s1n acomodarla. A medida que el niño pasa a los estadios siguien
tes, aumentan las tentativas de adaptarse al ambiente. Se da un proceso de 
descentraclón establec1endo diferencias entre el objeto que conoce y el 

objeto conocido. 

Plaget ve el papel del juego como algo mas que una preparación para 

las actividades de adulto. Cons1dera que los juegos reproducen lo que ha 1m 
presionado al niño, evocan lo que le ha agradado "forman una basta red de 

medios que permiten al yo as1mllar la totalidad de la realidad, es dec1r, In

tegrarla a fin de volver av1Vfrla, dominarla o compensarla". <*JI) 

En general este perfodo se dlv1de en tres estaelfos que a continuación 

se sintetizan: 
1.- PRIMER ESTADIO (3 - 3 1 /2 años) 

-Hacen su aparición las funciones slmb611cas en sus diferentes formas 

(31 l BEARD, Ruth, Pslcologla Eyolytlya de Plaget. p. 49 
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lenguaje, juego simbólico o Imaginativo, en contraste con los juegos 

de ejercicio que dominaban en el periodo sensornotor: Imitación diferi

da. 

-Estructuración representativa naciente en el espacio y en el tiempo, 

pero los esquemas Integradores. del objeto tropiezan con sertas dtficul 

tades para runctonar en un espacio no tnrnedtato y en un ttempo no pre

sente. 

2.- SEGUNDO ESTADIO (4- 5 1/2 años). 

-Aparecen las organtzactones representativas fundadas sobre configu

raciones estáticas, ya sobre una asimilación a la acción propia. Predo

mina la organización perceptiva corno colecciones flgurales. Estas con 

figuraciones perceptivas no son reversibles y domina la no conserva

ción de las cantidades o de las cosas. 

J.- TERCER ESTADIO (5 1 /2 - 8 años) 

-Aparecen las regulaciones representativas arttc•Jladas. Fase importan 

te y de transformación entre las estructuras mentales de la conserva

ción y la no conservación de la sustancia, de las cantidades y de las 

relaciones topológicas. 

-El pensamiento se hace Intuitivo, se libera en cierto sentido de confi

guraciones externas, adquiere habilidad para establecer relaciones co

mo aprehensión súbita (lnstghtJ. 

Este periodo se ha llamado preoperaclonal o preconceptual, en él se 

van construyendo las bases de lo que posteriormente serán las operaciones 

concretas del pensamiento, como son: conservación, seriación, clasifica-
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ctón, causalidad, tiempo y espacio. 

Las caracterlstlcas de este periodo y del siguiente en que las operaclQ. 

nes deben basarse en acciones que et ntño reattza con objetos, que at mant

putartos le dan ta oportunidad de crear relaciones en forma mental. 

Dentro del periodo preoperactonal, básicamente se Inicia ta formación 

de operaciones como: ctastflcactón, seriación y conservación. Cada una de 

ellas pasa por diferentes estadios. 

Tomando Información de diferentes libros, se presenta a continuación 

un cuadro explicativo que contiene tos estadios por los que atraviesa et 

niño durante et desarrollo de estas operaciones; ademas se agrega un 

ejemplo de cada una de ellas. 



PROCESO DE DESARROLLO DE LAS OPERACIONES EN EL PERIODO PREOPERACIONAL 

CLASIFICACION SERIACION CONSERVACION 

ES AG~~-~!'_ OllJETOS SEGUN SUS ES ORDE~R DE ACUERDO A LAS ES LA TIMNSFOR!'IACION DE UM fOR· 
DIFEREICIAS DE LOS OBJETOS. HA NUHERICA A OTRA EQUIYALENTE. 

lt (Aprox. 5 112 tilos) lt (Ho•lt 5 tllootprox.) ft(4 - 5.tlloaoprox.) 
So fbrmon colocclonn nourolH on el 5610 p-compertr v onleMr par., E• tltonwnlt tnnuencttdo por ope-
11pocto, 11 p-n tltllllr o fornwr ft- o tri., do tbJt109 c:orrecltmonte. No nenct ... 
Qura gt0mllrtc.e 1tmpln, como cuo- .,toblece oún lo roloct6n de mo¡¡or v No extslt corro•pondonclo uno o uno 
drtdo,cfrculo, otc ... nwnorquo. 

2t (5 112 - 7oilos) 2t (5 - 11r.o.) 2t (5 tilos) 
Ctltcetonn no nourol•. Formo con- Ordono """do 1 O tltnwntos por HIV roloct6n uno o uno, pero lt 1-
Juntot poquor.o., boo8do en un crlltrio tnst¡¡o verror. qulvtltncfo no .. durdlt. 
único, ejemplo: color, forme, textura, No lftllQfno lo •r1• que p- formar, 
temo&. lo ve hoctendo o tr.W• de compare-

cfo,.,. 
31No111lctnzo on prooporoclontl. 3• (006 enodelonlt) 31 (6 olloo) 

P- tmoi¡tnor lo torto; poro oún et- A postr do tronoformocto,.., to 
rece de trensttlvtdod y rtvtrtlblltdtd contorvt lo equtvelencft. 

EJEMP L O S E N O P E R CIONES 

Al te,.rl" stQutontn flgur., de plisttco: Es ctpez de "'!mporor el tomollo de do• o Anlt lo compol'9Ct6n de dot bola do 1111 

ººººººº trnnour.,: o so tguoltt, prtrnorool ntllo oceptoqut 
son tguol ... Pero ol olortor lt forrnt 

.¿cuánta nclln htV? o detlQunodo1lln,1nel pr11111r v•· •siete o oundo estet!lo di ró que e• mo¡¡or lt ""* .¿l)e qu6 meterte! son? 
Chico Medio no Grende loroe, no obaltnto, que hove obtorvodo 

-De plisttco lo trtnoformoct6n. En el tercer ntodlo 
.¿qu6 nour .. ton? 

Poro ol orde,.r mis do trn, 11 •rloc16n tor6ctPIZdo1ntendor lo co~rvect6n 
-el rculn v cUldrldol 
-SI escondo lot clrculn ¿qUldt •louno? noes-Uldt. do lo molerlo tndepondlenltmente de lt 

formo do istt. 
-si, loscUldr- o o .¿11ov mis cfrcu1., o mis nour" de pin- o o o ttco? 
- Clrcul.,. 
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111.J.4. OPERACIONES CONCROAS 

Las operaciones mentales • ... Se desarrollan en forma separada, campo 
por campo, y determinan una estructuración progresiva de estos campos, 
sin que se alcance una generalldad total". ("32) 

Cada campo forma Islas de conocimiento. A medida que el niño usa el 

pensamiento operacional puede concebir dos hipótesis y comprender la rela 

clón entre ambas. En esta etapa el niño es capaz de mostrar un pensamiento 
lógico ante los objetos flslcos. Puede también Invertir mentalmente <rever 

slbllldad) las acciones que antes sólo habla hecM flslcamente. Retiene men 

talmente dos o más variables cuando observa objetos (lncluslón de clase> y 

reconcilia datos aparentemente contradictorios. Es consciente de la opi

nión de otros. Puede mentalmente entender propiedades de los objetos co

mo son número y cantidad. El pensamiento se limita a cosas concretas aún 
no hay Ideas. 

Plaget llama operaciones a ras actividades de la mente. El niño opera

cional está liberado del Impacto de la percepción Inmediata; es capaz de oc 
denar hacia adelante y hacia atrás el tiempo y espacio a nivel mental, pero 

sólo es capaz de pensar acerca de objetos y personas concretos y existen

tes. 

Lo propio de esta etapa son las estructuras que se llaman agrupamien

tos y que constituyen encadenamientos progresivos, que Implican composl-

(*321 mil&. PIAGET, Cognlttve deyelopment In ch!ldrgo- The Plaget papers. 
p. 15-16. 
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clones de operaciones directas. 

Plaget dtce que el pensamiento es una forma de acción que se dtferen

cta, se organiza y va afinando su funcionamiento en el curso del desarrollo 
genético. 

El presenta ta siguiente tests: "En una exprestón cualquiera como: <x2 • 

y • z - ul, cada término expresa en deftnlttva una acción: el signo<-> expre

sa ta posibilidad de substitución; el signo C• l una reunión; el signo<-> una 

separación; el cuadrado cx2> la acción de reproducir x veces x, y cada uno 

de los valores u, x, z, la acción de reproducir determinado número de veces 

la unidad. Cada uno de estos simbo los se refiere, pues, a una acción quepo

drla ser real aunque el lenguaje matemático se limite a designarla abstra.c. 
lamente bajo la forma de actos Interiorizados, es decir, de operaciones de 

pensamiento". (*JJ) 

Las operaciones consisten en transformaciones reversibles y esa revec 

slblltdad puede consistir en Inversiones CA - A • Ol o en reciprocidad CA 

corresponde a By reclprocamentel. 

El proceso de pensamiento en este nivel tiene algunas notas caracterl:¡ 

ttcas que se explican brevemente a conttnuactón: 

INTER.NO: Los agrupamientos y las acciones' concretas se suceden dentro de 

ta mente del niño, alllQUe a veces aparecen como Imperceptibles. 

(*JJl .IDllll. PIAGET, La p:¡ycbologle de l'lntel!!gence. p. 44 
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CONCRETO: El niño manipula o agrupa lo que ha percibido, su pensamiento dt 

pende de 1 mundo real y concreto. 

DESCENTRACION DEL PENSAMIENTO: En lugar de concentrarse en un sólo as

pecto de la cosa, e 1 niño es capaz de tener en cuenta dos aspectos de 1 

mismo. Por ejemplo: tamaño-peso; color-forma. 

COORDINACION DE ASPECTOS: El nlilo es capaz de tener en cuenta dos aspe~ 

tos de la misma cosa y coordinarlos entre si. 

Algunas de las operaciones mentales concretas que los niños desarro

llan en este periodo ser~m enumeradas a continuación: 

al REVERSIB!LIQAD 

La reversfbfltdad es • ... la poslbtlfdad permanente de regresar al punto 

de partida de la operación dada·. (*34) 

Es la capacidad de unir el hecho o pensamiento con un sistema total de 

partes Interrelacionadas a rtn de manejar el hecho de principio a fin y vic~ 

versa. Dentro del pensamiento operacional posee el niño la capacidad de or

denar y relacionar la experiencia como un todo organizado. 

La rase del pensamiento operacional concreto, presupone que la exper1 

mentaclón mental depende aún de la percepción. De los 7 a los 11 años, el 

niño no puede ejecutar operaciones mentales si no percibe concretamente 

su lógica Interna. 

(*34) aQllll. PIAGET-INHELDER, The growth or loglcal t11fnktng rrorn chlld-
hood to adolescencle, p. 272 u· '; -¡· í;\'i ~- ~· 

r.:.ü l 11 i.,i,.J 

~AUR g¡¿ Lil mBuOllCJ: 
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La capacidad de considerar simultáneamente varios puntos de vista y 

de retornar cada vez a su estado original, Indica la existencia de progreso 

organizativo fundamental. El conocimiento de múltiples en.roques de un ob

jeto confiere elasticidad al suyo que antes era rlgtdo e Intuitivo. 

El niño renexlona acerca de las relaciones como si fueran ecuaciones. 

Relaciona su conducta con las consecuencias que ella determinara, por e

jemplo: si al pasar por un bosque un niño quiere abrir una nuez, elegirá una 

piedra cuyo tamaño sea proporcional a la nuez. 

En esta etapa crea sistemas de claslf lcaclones. Organiza sus partes 

dentro de un todo con el sistema de encajamlento y retlculado. 

bl CONSEBVACION 

En la etapa preoperactonal, se ha mencionado que no tienen buena no-
. . 

clón de esto, ya que descuidan las transformaciones y no hay reversibili-

dad. La transformación que no es Ignorada, no es concebida como tal, es de

cir, como pasó reversible de un estado a otro, modificando las formas pero 

dejando Invariable la cantidad. 

A nivel de operaciones concretas un niño de 7 y 8 años, con respecto al 

ejemplo de ta bola de p!astlllna dlrla: 'Lo aplanaste, pero si Jo haces bola, 

tiene lo mismo, no Je quitaste nada'. <reversibilidad) 

Existen varios niveles de conservación, los cuales se van conquistando 

gradualmente, ya que en algunos se combinan dos o más elementos que de

ben asimilarse. Esos sucesivos niveles de conservación son: 
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- De n(Jmero 

- De longitud 

- De cantidad de liquido 
- De materia 

- De área 

- De peso 
-De volumen 

c) CLASIF!CACION 

Es la agrupación lógica más sencilla. Implica Ja rormactón de clases 
por equivalencias cualitativas de los elementos a agrupar; del m1smo modo, 

la reunión de clases entre si. En la clasificación se Incluyen las operacio

nes lógicas de composición, reversibilidad y asoclattvldad. 

"Se llega al concepto de clase a través de abstracciones y general1za

clones y por operaciones aditivas que determinan extensiones e Inclusio

nes·. C*35) 

De la real1zactón de colecciones rtgurales, que al comienzo son meros 

alineamientos, pasa a colecciones no rtgurales, hasta llegar a real1zar ver

daderas clastrtcactones. 

El niño es capaz de realizar una claslrtcaclón cuando: 
1.- Puede definir una clase por cualidades comunes a sus elementos y por 

sus diferencias con Jos 1ndlv1duos de otra clase del mismo rango (por 
comprensión) por ejemplo: los pájaros tienen plumas, alas, pico, etc ... 

(*35) OFIATIVIA, Osear, ~p. 45 
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2.- Realizar agrupamientos en términos de relaciones de Inclusión y pertt 

nencla, reunir las clases del mismo rango en la clase Inmediata que las 

engloba. Esto Implica el conocimiento de cuantificadores: todos, algu
no, ninguno. Por ejemplo: son pájaros los gorriones, canarios, loros. TQ. 
dos los canarios son pájaros, pero no viceversa. 

Sustitución cualltattya 

Reemplaza dos o más clases por otra que englobe una situación concrt 
ta, por ejemplo: poner un letrero que dfga frutas, sobre un canasto con pe
ras y manzanas. 

Agrupamiento en término de uno a varios 

Reconocimiento de los Individuos que por alguna relación corresponden 

a un Sólo lndfvtduo de otra clase, por ejemplo: madre de ... 

"Intuitivamente el niño va aprendiendo a respetar las proptedades que ca

racterizan una verdadera clasificación, mientras progresa en su aprendiza

je a través de la acción. Llega as! la coordinación entre la comprensión y la 
extensión". (*361 

Las clasificaciones pueden ser aditivas o multlplfcatfvas. Las adftfvas 

cuando son simples, toman en cuenta un solo aspecto del objeto, por ejem

plo, el tamaño. A continuación se clasifican algunos clrculos: 

(*36) O~ATIVIA, Osear, ~p. 46 
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ºº 00 00 
Chicos Medianos Grandes 

En las clasificaciones multiplicativas se toman dos o tres aspectos p.a 

ra establecer la relación, como son: color, forma y tamaflo. Abajo se mues

tra un ejemplo de clasificación multiplicativa con dos aspectos: forma y ta 

maño. 

~ A PEOUEOOS MEDIANOS GRANDES 

CLIADRADOS o o D 
CIRCULOS o o o 
TRIANGULOS 6 6 L· 
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d) ENCA.JAMIENIQ-

Claslflcar una relación Interna más las partes más pequeñas y el todo 

Inclusive. Pone de relieve que todas las clases son aditivas. Cad<.1 conjunto 
mayor Incluye todas las partes anteriores. 

e) RETICULAOO: 

Forma especial de clasificación en la cual el eje es el vinculo conecti

vo y las partes vinculadas entre si. Destaca la creación de subclases de ob

jetos relacionados. Los retlculados establecen el conjunto. 

f) SEBlACION: 

Implica la reunión de elementos respondiendo a un ordenador que lleva 

diferencias lmpllcltas en la Intensidad con que se manifiesta la cualidad a 

considerar en dichos elementos (más grande, mas ancho, más áspero, etc ... ). 

Supone el ordenamiento de una sucesión cual Ilativa, lo que significa una re. 
laclOn asimétrica y transltlv·a. Ejemplo: 

a b c d e 

Se reallzan ordenamientos atendiendo forma, color, etc ... pero atendlen 

do a la Intensidad con que se da otro factor, puede hacer seriación aditiva y 

multiplicativa. 

La seriación cuantitativa es posterior a la cualitativa y constituye la 

actividad que empalma con el periodo numéqco. Esta seriación de doble en

trada se alcanza entre los 7 y e años e Implica un ordenamiento que respon 

de a mas de un criterio ordenador. 
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gl AGBUPA/11ENIO-

•Las operaciones mentales son acciones reversibles cuya estructura 
tiene como base las acciones flslcas Interiorizadas·. C*J7l 

La estructura mental de agrwamlento tiene las mismas propiedades 
que el grupo algebraico: 

al Dos o más clases diferentes pueden agruparse en una sola clase que las 

englobe. Por ejemplo: cuentas de plástico azules y rojas se reúnen en 

el conjunto: ·cuentas de plástico". 

La ley de la composición dice que a todo par de elementos de un conjun 

to corresponde otro elemento del conjunto según determinada opera
ción: 

a•b•c 2•3•5 
2xJ•6 

bl Recorriendo diferentes caminos se puede llegar al mismo punto. Mate

matlcamente esto Implica que el orden de comblnacl6n de los elemen
tos no altera el resultado y se puede explicar slmból1camente: 

Ca • bl • e • a • Cb • el 
(a x bl x e •a x Cb x el <Propiedad asociativa> 

axb•bxa <Propiedad conmutativa, sólo• y xi 

el A una acción la podemos realizar en dos sentidos: directo e Inverso. A 
la operación directa de un grupo, le corresponda una operación Inversa. 

(*37) OflATIVIA, Osear,~ p. 56 



86 

La existencia de una operación Inversa se debe a fa reversibilidad ope

ratoria, que no sólo se man mesta por Inversión, lmplfcando· una rever

sibilidad con clases, ejemplo: (si a la clase A, le agrego la B, rormo la 

clase C; si a la clase e, le quito la B, vuelvo a obtener Al. 

dl Se puede retornar al punto de partida y hallarlo sin cambio, porque una 

acción u operación se anula cuando se combina con su Inversa. 

La composición de dos acciones Inversas da como resultado la acción 

nula, que no produce cambio. Matemáticamente, la composición de dos 

elementos Inversos nos da el llamado elemento neutro de fa operación. 

h) CONSTANCIA DE NLB1ERO 

La construcción de los números enteros se efectúa en lfgazón con las 

serlaclones e Inclusiones de clase. Un niño no posee el número por el hecho 

de que aprenda a contar verbalmente. No se hablarla de números operatorios 

antes de que se haya constituido una conservación de los conjuntos numéri

cos con Independencia de las disposiciones especiales. El número resulta an 

te todo de una abstracción, susceptible de ser clasificada o seriada. 

111.3.5. OPERACIONES FORMALES 

"Plaget mostraba que habla una etapa en la cual la respuesta del niño 

revela que éste comprende algunas propiedades del número, que constituyen 

un concepto de funcionamiento ... la capacidad para formular estos concep

tos no se presenta hasta más tarde". <*38) , 

Eh la etapa de las operaciones formales <entre 1 1 y 15 años> los much¡ 

chos pueden pensar más allá de la realidad concreta. Pueden manejar enun-

(*38) CHURCHILL, Elllen, Los descubrimientos de Plaget y el maestro p. 65 
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ciados verbales o proposiciones en lugar de ob Jetos. Ademt!s entienden abs

tracciones simbólicas como las algebraicas y la critica literaria. Abordan 

con entusiasmo conceptos abstractos como justicia y l lbertad. 

En esta etapa, el adolescente se aparta del contenido figurativo ya que 

puede razonar sobre la base de relaciones operativas en si. Además puede 
discernir entre lo real y lo posible. Esto es, cuando se le plantea un proble

ma, puede preveer todas las relaciones que podrlan Intervenir con sus da

tos. Se Inicia el pensamiento hipotético-deductivo. 

La lógica de las operaciones formales, constituye una slntesls en un 

sistema de dos tipos de reversibilidad operativa concreta: Inversión <o ne
gación> y reciprocidad. Cuando éstas son equivalentes, el adolescente posee 

la capacidad cognoscitiva de hacer combinaciones con algunas operaciones 

proposicionales. 

En el periodo de operaciones formales terminan de afianzarse las ope

raciones, los logros de éstas se resumen a contlmrnr.lón: 

al Conservac 1 ón: 

-El muchacho de esta etapa no se limita a lo Inmediato y observable. 

Toma en cuenta situaciones de flslca como la energfa para la conserva 

clón de partlculas microscópicas. 

bl Clasificación: 
-Puede hacer varios grupos de clasificaciones usando la Inclusión. Pu~ 
de elaborar una clasificación de los sistemas de clasificación. Se halla 
en condiciones de crear claves e Interpretarlas sobre todo en cuestio

nes clentlflcas o para catalogar Información de biblioteca e Industria. 
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c> Seriación: 
-Puede resolver problemas verbalmente enumerando los pur\fos que de

be tomar en cuenta. Puede pensar en términos abstractos y formar hlp.Q. 

tes1s. 

El pensamiento formal está orientado a la solución de problemas, ya 

que el adolescente puede aislar los elementos del problema y explorar sis

temáticamente las posibles hipótesis de solución. Este pensamiento es ra

c1onal y sistemático. El muchacho de esta etapa tiene conciencia de sus pen 
samlentos, de lo que sabe y de las reglas que tiene; de ahl que comience a 

planear su vida. 

Los estudios realizados por Plaget sobre el desarrollo del conocimien

to en el ser humano tienen aplicación en todas las áreas del saber. Va que él 

como eplstemólogo que fue, sólo trató de describir los logros y los medios 
para llegar a cada estadio. Plaget no dlseiÍó un método de enseñanza sobre 

alguna ciencia, sin embargo, sus descubrimientos sobre la forma como 

aprende la persona en cada etapa y los lfmltes que tiene, nos pueden ayudar 

a organizar y dosificar el conocimiento que se quiere dar. 



CAPITULO IV 

FORMACION DE ESTRUCTURAS MENTALES APLICADAS A LAS 

MATEMATICAS 

39 

Los estudios realizados por Plaget no se aplican exclusivamente al dt 

sarrollo de las estructuras lóglco-matem~tlcas en el niño; aunque en este 

trabajo son éstas estructuras las que se destacan. 

Según Plaget también hay un conocimiento flstco y social; entendiendo 

por flstco, la abstracción de algunas caractertstlcas de los objetos obser

vables, pero Independientes por ejemplo: peso, color, rorma, tamaño. 

Por lo que se refiere al conoctmtento social. el niño tiene que asimi

larlo, ya que es totalmente arbitrario. en él se Incluye el lenguaje, la 

lecto-escrltur~. valores y normas sociales. 

En cuanto a las estructuras mentales, existen algunos factores que 

pueden Influir en su formación, como son: 

-Lenguaje usado por la sociedad 

-Creencias y valores sociales 

-Formas de razonamiento aceptadas socialmente 

-La clase de relaciones entre Jos miembros de la sociedad 

Esto lo deduce Plaget de los estudios que realizó, ya que él observó que 
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el orden en el Que se presentan los estadios y las operaciones dentro de ca

da estadio son los mismos en todas las personas, lo aue se dlstlngula era la 

rapidez o la lent1tud con Que se presentaban; esto puede pensarse como un 

reflejo de los estlmulos externos aue da el medio. 

En realidad Plaget observa Que Ja formaclOn de las estructuras está d~ 

terminada por • ... la maduraclOn del sistema nervioso, ta experiencia adQul

rlda en Interacción con et medio rtslco }' la Influencia del medio soclal'. 
(*J9) 

Este Oltlmo punto Influye en el desarrollo de ta estructura por medio 

de los procesos de aslmllactón v acomodación. En la etapa de aparición slm 

bóllca (operaclonall Que afecta el desarrollo estructural, el niño se enfren

ta a los conceptos y slmbolos. Durante la etapa de las representaciones In

tuitivas, el niño generalmente forma parlé de un grupo formado por niños 
con aulenes tiene semejanzas Ceda!!, Intereses, etc ... ) y diferencias Csexo, 
condición familiar. C.I., habilidades>. Esta Interacción estimula a la condut. 

ta operatl'Ja. El niño descentra su atenclOn de si mismo para tomar en cuen 

ta otras opiniones. Se da un Intercambio social y cutural Que lo va desarro

llando. 

Anteriormente se ha mencionado Que la adaptación de la lnteligenc1a 

se establece cuando existe un eQutllbrlo entre la asimilación y la acomoda 
clón, por lo tanto, todo aprendizaje por ser la Introducción de una situación 

nueva Implica una as1mllaclón; mediante la cual la persona va a transfor

mar la nueva experiencia de forma tal aue se adapte a su propio modelo del 

(*39) RICHMOND, P.G. Introducción a Ptaget p. 119 



91 

mundo. A su vez esta nue·1a experiencia alterará su visión anterior dándo~;; 

asl la acomodación. Por lo tanto para Introducir un conocimiento es necesa 

rlo manejarlo como una experiencia que a su vez se relacione con experien

cias anteriores de la persona. "Todo nuevo aprendizaje ha de basarse necesa 

rlamente en aprendizajes previos·. C*40l 

Plaget afirma Que las operaciones mentales se van formando mediante 

la manipulación de objetos y se sostienen o desarrollan con ese contacto. 

A menor edad, es mayor la necesidad de manipular objetos. Podrla de

cirse que en la educación preescolar esa manipulación es esencial y casi ei 

elusiva. En la educación primaria a partir de los modelos objetivos y de si

tuaciones concretas, se empiezan a Introducir elementos simbólicos, pero 

éstos siempre son consecuencia de alguna situación real. Más adelante en 

la educación secundarla, la manipulación viene a ser un complemento ya 

que con un buen desarrollo los muchachos son capaces de seguir secuencias 

simbólicas. 

"Los niños pequeños Que conocen el nombre de los números rara vez 

comprenden su slgntrtcado. Aunque pueden pronunciarlos en orden correcto, 

generalmente tienen dificultad para asignarlos acertadamente a un conjun

to de objetos·. (*41) 

Un número no es sólo un nombre, expresa una relación que se establece 

con los objetos reales. Para adquirir habflfdad numérica es necesario des·a-

(*40) RICHMOND, P.G . .Ql!...ill.. p. 129 
(*41 l LABINOWICZ, Ed. QQ...CJ.t. p. 97 
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rrollar Ideas lógicas. La habilidad para contar objetos en los niños que no 

tienen nociones de conservación, no garantiza que Ja equivalencia de dos 
conjuntos sea duradera. 

El numero es una relac16n que; 
- 1ndlca su lugar en un orden 

- r,epresenta cuÁntos objetos se Incluyen en un conjunto 

- es duradera a pesar de reordenamlentos espaciales 

Las relaciones numérlcas no pueden enseñarse sólo en sentido verbal, 

es necesarta la manloulactOn de objetos para derivar de ahl su conocimien

to IOglco. 

"Las Ideas ló9lcas ... deben ser creadas por el niño a través de su acción 
con objetos·. <*42) 

El periodo preparatorio para la Iniciación de la Matemática no debe des. 

conectarse del aprendizaje del cual precede, toma en cuenta actMdades y 

sucesos complejos de la vtda mental que se encuentran vinculados con las 

etapas de maduración que son previas y necesarias al aprendizaje propia

mente dicho. 

Este periodo compromete procesos de maduración que en si mismos no 

son lectores n1 numéricos. Por ejemplo: ~n lectq-escrltura Intervienen 

problemas de uso y aprovechamiento gráfico, de lateralldad, etc ... 

C*42l LABINOWICZ, Ed. QIU.lLp. 109 
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En el aprendizaje d~ la matem~ttca, los procesos maduratl·;os que aoul 

Intervienen comorometen las operaciones elementales con los procesos ló

gicos de clases, conjuntos, agru¡¡amlentos, serles. conservación de sustan
cia y cantidad. 

La matemática es un conocimiento razonado v de estructura rundamen

talmente lógica. 51 aueremos enseñar a un niño matemáticas en forma raz2 

nada, tenemos aue comenzar con las bases lógicas que aseguran la comoren 
slón v manejo de conceotos numéricos. 

IV. l. OBJETIVOS PREPARATORIOS PARA LA ENSEAANZA DE LAS 

MATEMATICAS. 

Los objetivos del periodo preparatorio de la matemallca Inicial son: 

1.- Favorecer los procesos de maduración 

- Dominar el esauema corporal 
- Desarrollar pslcomotrlcldad y coordinación vlsomotora 

- organización espacio-temporal. dominio del espacio gráfico 

- Adaptación socloemoclonal 
~-- Iniciar el pensamiento en la formación de estructuras lógicas Implica: 

- Construir las operaciones lógicas 
- Construir los principios de las leyes de agrupamiento (elemento neu-

tro, 1 nverso ). 
- Construir relaciones lógicas entre clases (Identidad, Inclusión, lnter. 

sección) 



3.- lnternaltzar acciones que Impliquen; 

-suma 

- resta 
- repelle Ión 
- repart te Ión 

- tgualactón 
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4.-. Construir tos Prtnctptos básicos que conducen a ta cuantlrtcactón de ta 

realidad y el valor cardinal y ordinal del número. 
- Conservación de la cantidad 

- Correspondencia término a término 

- Equivalencia 

- Seriación ordinal 

1 V. 1.1. Prlnclo!os de desarrollo de los Procesos matemattcos 

Algunos seguidores de Ptaget Indican que Jos principios para el dearro

llo de Jos procesos matemáticos son; 

t.- CONCEPCION CUANTITATIVA DE LA REALIDAD. 

En et pensamiento matemático, et universo vivo de ta realidad es et ci

miento para apttcar y desarrollar una serte de acciones que conducen a es
quemas mentales formando la lógica de clases, relaciones asociativas, dis

tributivas u operatorias tates como agrupar, ordenar, contar y establecer 

correspondencia, etc ... que finalmente llevarán a ta formalización de las 

proposiciones lóglcas. 

En la Infancia, hay una etapa de transición entre las formas Intuitivas 



95 

<preoperaclonaU y ciertos presupuestos de una lógica concreta <oPeraclo

nall, el pensamiento matemático se establece a partir de las acciones mis
mas y del universo concreto que lo Involucra. El ·sentldO" matem~tlco surge 

de una actitud Intuitivo-lógica apltcada a las cosas y este sentldO es en pr1 

mer término global y slncrétlco, un atributo de las cosas: grande, alto, ba
jo, lejos, etc ... 

2.- EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS REQUIERE UN MARCO DE REPRE

SENTACION ESPACIAL. 

Aprender a pensar matemáticamente dentro de un marco espacia!, es 

decir, representar el proceso operatorio espacialmente. Pensar espaclal
mente significa acostumbrar al alumno a organizar y utlllzar el espacio grj 
flco; hay Que vlsuallzar las relaclones establecldas con las cosas. Los pro

cesos mentales, el operar mentalmente con los slmbolos matemáticos, 
constituyen etapas ulteriores del aprendizaje, una vez Que Ja matemática 

manual se lnternallza y se convierta en representación mental. Se trata de 

llevar al s1mbo1o a una situación real y espacial completa. 

3.- EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA DEBE SER SISTEMATICO. 

SI la matemática Implica un seguimiento continuo u ordenamiento, la 

mente del niño para aprender a operar con ella no es menos rigurosa en esta 

exigencia. La mente del niño necesita del exterior, de Jos estlmulos de su 

entorno y de un aprendizaje guiado que no puede suponer saltos y desórde

nes. 

Antes de utilizar la lógica, el niño emplea la Intuición, se deja guiar 

más por Ja percepción que por el razonamiento. 
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El niño pequeño paulatinamente opina con respecto al ejemplo de las bQ. 

las de plastmna, que la alargada tiene mayor cantidad, pero alrecJedor de 

los siete años, piensa que la forma dada a la misma masa no altera la cantl 
dad. Este proces() del pensamiento donde crea conceptos, asegura en primer 

término, el principio de conservación de la sustancia, luego del peso y final 
mente del volumen, pero paso a paso. Este orden Implica que el desarrollo 

m~ntal se estructura y por etapas, de Igual modo, el niño primero comienza 

a mane Jar la suma y luego la resta; usa primero números enteros y después 

aprende a utlltzar las fracciones, etc ... 

4.- ORDEN SISTEMATICO DE DISCIPLINA Y MADUREZ INFANTIL DEBEN SER 

CORRELACIONES. 
Las etapas evolutivas del aprendizaje Infantil deben ser respetadas. Pa 

ra que pueda existir una manipulación con números, debe haberse Iniciado 

el desarrollo de un pensamiento lntuttlvo, preoperatorlo a través de perceQ. 

clones. El método debe estimular al niño a captar el sentido cuantttatlvo 

que damos a la real1dad cuando la manipulamos de cierta manera. 

El niño que no penetra a las matemáticas por la puerta de la lógica, no 

aprende matematlca, fija sólo mecanismos, automatismos que no sabe usar 

y-se mantiene dependiente del maestro para el resto de su escolaridad. 

"Enseñar al niño a pensar "lógicamente· es acostumbrarlo desde el pri

mer momento a razonar, a usar sus propios recursos mentales para resol

ver sus problemas" C*43l 

(*43) Of.iATIVIA, Osear .Qll.....d.1.. p. 30 
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El nlfio al ~ntrar a la escuela tiene dos momentos significativos en su 
aprendiza.fe. 

al El periodo preoperatorlo, en el Que deberá Ingresar al ámbito de las ma 

temáticas de una manera global. 

bl Periodo de la Iniciación numérica con las cuatro operaciones aritméti

cas, las relaciones simétricas y asimétricas, y las nociones de orden. 

Es aQul donde el ntllo debe manejar las diferentes representaciones de 
un número y operar con ellas. 

5.- RELACIONES DE LAS OPERACIONES CONCRETAS DEL RAZONAMIENTO. 

El pensamiento matemático se deriva de las operaciones concretas con 

una realidad exterior; constituye una praxis Que al actuar sobre las cosas 

modifica la misma conducta (asimilación). Al matemattzar la realidad, re

flexionamos sobre nuestra propia acción !sumar-acumulamos; QUltar-rest¡¡ 

mosl. La representación simbólica y las operaciones que tienen lugar en la 

mente surgen de Ja singular manera de Intervenir en las cosas, formando cQ. 

lecciones, clas1flcaclones, serlaclones, correlaciones, etc ... cuando el razQ. 

namlento matemático opera directamente con slmbolos se desprende de to

da lógica Intuitiva hasta alcanzar un pensamiento puramente formal. Pero 

esto no tiene lugar sino hasta Jos albores de la adolescencia. 

"Por esta razón, ta matemática de la escuela primaria no puede ser o

tra cosa que una matemática que se basa en el razonamiento concreto y den 
tro de los Intereses que responden a las necesidades prácticas aplicadas SQ. 

bre nuestro quehacer sobre la realidad exterior próxima y cotidiana·. (*44) 

("44) OÑATI VIA, Oscar, ll.ILC.il p. 32 
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Plaget arlrma que las matemáticas surgen a partir unas de otras ·es-

tructuras madre· que se combinan o dlrerenclan. Estas estructuras son tres 

- Estructuras algebraicas 
- Estructuras de orden 

- Estructuras topológicas 

Las primeras se caracterizan por su reversibilidad CT - T' ª 0) i' su 

manifestación es la de grupo. Las segundas se cracterlzan por tener una re

versibilidad reciproca dentro del sistema de relaciones. Finalmente las 

topológicas conducen a nociones de continuidad. 

Estas.estructuras se Identifican con las estructuras operatorias prlnc! 

pales de pensamiento. En las operaciones concretas se hallan ya las estruc

turas IOglcas, de orden, de clase, que van rormando nociones aritméticas y 

geométricas. Por lo tanto, es necesario que la didáctica de las matemáti

cas se rundamente en la organización progresiva de las estructuras operatQ 

rlas. 

"Toda metodologla moderna y rigurosa de la enseñanza de la matemátl

c~ debe lograr una correcta correspondencia didáctica de las operaciones l.Q 

glcas y psicológicas en sus correlaciones genéticas del comportamiento·. 

(*45) Ejemplo: las propiedades Clóglcas) de agrupamiento y las actividades 

(psicológicas) de clasificar, las de formar serles (lóglcal y las tareas Cpsl

lóglca) de ordenar. 

"La matemática se ha enseñado como si ruera sólamente una cuestión 

C*45) OFlATIVIA, Osear, ~p. 20 
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de verdades únicamente comprensibles mediante un lenguaje abstracto; aún 

más, mediante aQuel lenguaje especial Que utilizan Quienes trabajan en ma. 

temática. La matemática es antes Que nada ... acción ejercida sobre lasco

sas·. C*46l 

En todos los niveles genéticos, la cognición puede caracterizarse corno 

la aplicación de acciones reales por parte del sujeto, sea en relación con al 

go del ambiente, sea en relación con las demás acciones del sujeto. Durante 

el periodo sensomotor estas acciones estan externallzadas y son en suma

yor parte observables. En la medida en Que el niño crece, estas acciones 

cognoscitivas se hacen cada vez más lnternallzadas, esQuemátlcas y mó

viles, despojadas de sus cualidades concretadas sustanciales. Estas ac

ciones Que ahora son Internas gradualmente se cohesionan para formar 

sistemas de acciones más complejas e Integradas. 

Cuando las acciones cognoscitivas se organizan en totalidad estrecha

mente ligadas con estructuras definidas y fuertes, Plaget las llama opera

ciones cognoscitivas, de donde derivan las expresiones pensamiento preop~ 

racional, operacional concreto y formal. 

Todo acto representaclonal Que es parte integral de una trama organi

zada de actos conexos es una operación. Para Plaget todas las acciones im

pllcltas en slmbolos matemáticos comunes como=,-,•, x, ·etc ... pertene

cen al dominio de lo Que llama operación Intelectual, pero no la agota. Es

tas operaciones deben tender a Integrarse como sistemas totales. 

("46) LABIMOWICZ, Ed. QlM.1t p. 166 
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El desarrollo Intelectual es un proceso de organización y lo Que se orga 

nlza son operaciones activas e Intelectuales. 

IV. 2. EL CONCEPTO DE NUMERO EN Et Nl&O. 

Plaget realizó junto con sus colaboradores varios estudios sobre la ~ 

nesls del número en el niño. Se hará mención de los puntos generales sobre 
la adquisición del mismo. 

En los estudios Que se realizaron, lo Que Plaget estaba Interesado en 
estudiar era la "disposición para el número", mas que el manejo aritmético 

de éste. Buscaba determinar las capacidades que anteceden al manejo de 

las operaciones numéricas. Para Plaget "el número, es esencialmente una 

slntesls de dos entidades lógicas: la relación de clase y asimétrica". ("47) 

Se refiere a la relación de clase, cuando se enumeró un conjunto de ob

j~tos, tratandolos como si fueran Iguales, por ejemplo: conjunto de perros, 

cuya cardinalidad es diez. Se Ignoran sus diferencias. 

La relación asimétrica se distingue cuando se diferencian los elemen

tos del conjunto al enumerarlos u ordenarlos; es decir, el primer objeto con 

lado es diferente del segundo objeto y asl sucesivamente. En conclusión el 
número es equivalente, visto como elemento de una clase; y por otro lado, 
es diferente viéndolo en una serle asimétrica. 

Las operaciones numéricas Implican estudios de ordenación, cardlna-

(*47) FLAVELL, John, ~p. 331 
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clón y sus Interrelaciones. 

Se ha mencionado en el seg111do capitulo que una representación numé

rica es la de las fracciones. Para la cual el nlllo necesita manejar ciertas 

operaciones para comprenderlas y manejarlas. Las operaciones como clasi

ficación, seriación, conservación, son utilizadas también en el manejo de 

estos números. 

La adquisición de la noción de número posee los aspectos teóricos

práctico: 

PRACTICO 
{

vida diaria 
Problemas reales, surgen de la realidad 

observación del 
mundo 

TEORICO --- Sistematización 

Las dos formas surgidas de la realidad conducen por diferentes cami

nos a la concepción abstracta de un número, por lo tanto lo abstracto es 

una consecuencia natural de lo concreto. 

En el primero caso de problemas de la vida diaria, se llega por el mét11 

do sintético. Por ejemplo: dos panes entre cinco personas, lleva a construir 

el slmbolo 2/5, como resultado de una división; fácilmente los niños se da

rán cuenta de que este nuevo sfmbolo puede ser llamado número porque con. 

tiene algunas propiedades de los números naturales. 

En el segundo caso: surge la Idea de número observando que cada hom

bre tiene dos manos, o del número diez porque tiene diez dedos. Se llega al 
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número por abstracción. Esa Idea de número ·se debe al análisis de sltuacl.Q. 
nes concretas que afectan nuestra vista y nuestra mente por tener algo de 

analog1a·. (*48) 

Un número no es sólo un nombre, expresa una relación que se establece 

entre objetos reales. Para adquirir habilidad numérica es necesario desarr.12 

llar Ideas lógicas. La habtltdad para contar objetos en los niños que no tie

nen nociones de conservación no garantiza que el aprendizaje sea duradero. 

"Los niños pequeños que conocen el nombre de los números, rara vez 
comprenden su significado. Aunque pueden pronunciarlos en orden correcto, 

generalmente tienen dificultad para asignarlos acertadamente a un conjun
to de objetos·. (*49) 

El número Indica su lugar en un orden, representa cuántos objetos se In 

cJuyen en un conjunto, es duradero a pesar de reordenamlentos espaciales. 

Reiterando que las relaciones numéricas no pueden enseñarse sólo en el sen 

tldo verbal, es necesaria la manipulación de objetos para derivar de ah! un 

conocimiento lógico. 

Para llegar a obtener buenos resultados de desarrollo, se sugiere un 

métOdo activo, entendiendo por activo aquel basado en la participación del 

alumno en la elaboración de conceptos, sin provocar Imágenes estáticas, 

más bien creando esquemas de actividad que. lleven al pequeño por si mismo 

a descÚbrlr y resolver Interrogantes. 

(*48) CASTELNOVO, Emma, Didáctica de la Matemática Moderna, p. 81 
(*49) LABINOWICZ, Ed. ~p. 101 



Este pensamiento ha de variar en las siguientes etapas; 
- Preparación 

-Toma de conciencia del problema y búsqueda de resultados 

- Expresión oral y escrita de los resultados. 
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Inicialmente se movilizan las Ideas y se crea una Interrogante, más 
tarde se busca una solución y se vertrtca para pasar a la etapa final Que es 

la transmisión e Interpretación de los resultados. 

"El método activo permite al niño construir por si mismo los esquemas 
operaciones·. C*50l 

IV. 3. DIFERENW1 ENTRE HABITO Y OPERACION 

El hábito surge de la repetición de las actividades sensorlomotrlces, 

crea conductas estereotipadas y rlgldas, constituyendo actos Irreversibles. 

La operación está Inmersa en un sistema de conjunto, es reversible, 

busca nuevas formas. 

Los Mbltos Intelectuales se olvidan con frecuencia en tiempo muy br.e. 

ve y no pueden reconstruirse en forma racional. Las operaciones por el con
trario se resisten más al olvido, ya que están en un conjunto y por lo tanto, 

están emparentadas apoyándose unas con otras. Por ejemplo: un alumno pu.e. 
de ser capaz de slmpllcar 25/100 debido al hábito, pero no podrla convertir 

(*50) SPENCER-GUIDICE, Nueva didáctica especial. p. 1o1 
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25" a 1I4, ya Que ese Mblto sólo se limita a dividir numera~qres y de

nominadores, y no se basa en la comprensión de la naturaleza de las rracclQ 

nes y del tanto pqr ciento. 

Los hábitos relativos al manjeo de slmbolos constituyen conductas es

tereotipadas y rlgldas. 

"Durante el desarrollo del ntño, sus conductas racionales erecttvas, Cat. 

clones> como Interiorizadas (pensamiento> tienden no sólo a la reverslb11t

dad v a la asoclatlvldad como acaba de verse, sino también a una organiza

ción por agrupamiento y por grupos·. C*S 1 > 

Las matemáticas modernas se pueden enseñar como un método verbal, 

pero otra postb11tdad es la de enseñarles a través de la actividad y por el 

descubrimiento de los mlsm~s ntños. 

Las Investigaciones hechas sobre las estructuras lógico-matemáticas 

muestran Que hay un profundo parentesco entre las estructuras de las mal.e. 

máttcas modernas v las estructuras espontáneas de la Inteligencia del niño 

SI se le enseña algo al niño sin hacerlo participar, se le está Impidien

do QUe él descubra las cosas por st mismo, esto en muchos casos lleva al 

fracaso, ya QUe no se ha ejercitado en deducir las cosas por st mismo. 

Es necesario analtzar el desarrollo espontáneo o natural de las opera

ciones lógico-matemáticas en el niño y adolescente. No hay Que olvidarse 

(*51) AEBLI, Hans, Una didáctica rundada en la Pslcolog!a de J P!aget p. 71 
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de aue este desarrollo espontaneo existe Uo aue no au1.:r;, decir aua nú sea 
necesario alimentarlo, prolongarlo 'f complementarlo, mediante una ense

ñanza adecuada). 

Aristóteles decla que lo Que ocupa el primer lugar en el orden del gén~ 

sis puede Ir en último en el análisis, esto es, porque el descubrimiento de 

los resultados de una operación es muy anterior a la conciencia de su exis

tencia y de sus mecanismos. 

El niño desde los siete años, manipula continuamente operaciones de 

conjunto, de grupo, de partes, sin ser absolutamente consciente de ello, por. 

que se trata de esquemas rundamentales de comportamiento y después de 

razonamiento, antes de llegar a convertirse en objeto de reflexión. 

Se hace Indispensable, toda la graduación para pasar de la acción del 

pensamiento representativo y una serle no menos larga de transiciones pa

ra pasar del pensamiento operatorio a la reflexión sobre dicho pensamien

to. El último paso de esta reflexión es la axlomát tea propiamente dicha. La 

construcción matemática procede mediante abstracciones reflexivas, en el 

doble sentido de una proyección sobre nuevos planos y una reconstrucción 

permanente Que precede las nuevas construcciones. 

Muchos ensayos pretenden prescindir de este proceso rundamental, oM 

dando que toda abstracción procede a partir de estructuras mfls concretrás. 

Ocasionalmente se cree que la adquisición de un conocimiento se da 

cuando los alumnos resuelven problemas que abarcan nociones y operacto-
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nes. En realidad, se observa el fracaso grupal ante un problema planteado 

en la forma no habitual, esto Quiere decir Que no se aslm11ó el contenido y 

Que posiblemente sólo se memorizó. 

"El problema didáctico, expuesto ast es de orden general. Expresa Que 

las materias <hechos, nociones, etc ... ) de alguna manera exteriores, en prin

cipio al esplrttu del niño, deben convertirse en elementos de su pensamien

to". <"52) 

Hay Que diferenciar si el niño conoce el hecho o ha adQutrldo la noción. 

Para Que el niño verdaderamente adquiera nociones, sigue la siguiente tra

yectoria. 

ACTIVIDAD • ACTIVIDAD • INTERIORIZACION 

MATERIAL PERCEPTIVA REPRESENTACION ACTIVA 

• 
NUEVA AOOUISICION • ESQUEMA DE ACTIVIDAD 

El niño no posee la capacidad de razonar abstractamente, posee la lóg! 

ca de la acción, por lo tanto hay Que "hacerlo razonar-haciendo", es decir, 

se da µn razonamiento concreto donde primero ha de hacer las operaciones 

con las cosas mismas, después con su representación gráfica, para pasar 

finalmente a la slmbóllca, es decir, Ir de lo concreto a lo abstracto. 

(*52) AEBLI' Hans,~ p. 7 
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Para resumir, debemos partir de lo concreto y ob jetlvo de los elemen

tos matematlcos, pasar luego por la graflcaclón y llegar a la conceptuallz¡ 

cl6n de los contenidos. 

OPERM:ION HAllUAL • OPEllACION GRi\FICA .OPERACIONES REPRESENTATIVAS 

MULTIPLE TAMTAS-flCIMS DIBIUJS 

DPEIMCIONES SIMIOLICAS • 

llUMfROS 

El niño ha de construir el concepto de número sobre los objetos Que m¡ 

nlpula; esta objetivación sirve de enlace entre tos objetos y la lnterlorlza

clón de actividades. 

Para QUe un alumno asimile realmente la noción es necesario Que real! 

ce una actlVldad refleja; es decir, Que el niño cuente el número de sectores 

contenidos en un circulo, Que los superponga <real o mentalmente> para verl 

ficar su Igualdad; que ordene los clrculos de acuerdo al número de sectores 

Que tienen, Que compare las dimensiones de los sectores de diferentes ctr

culos para descubrir Que entre más son el número de partes, de un circulo, 

se van Me tendo mas pequeñas. Esto se puede tiacer también por medio d~ 

preguntas ·pero siempre y en cualQuler parte, es preciso Que el elemento 

sensible sea sometido a una actividad ... pues de lo contrario Jamas se proyf¿ 

cará en el niño la formación de una noción". (*53) 

("53) AEBLI, Hans.~ p. 14 
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La pslcologla de Plaget, da los Instrumentos necesarios para el análi

sis de la actividad Intelectual caracterlstlca de la enseñanza tradicional. 

Se sugiere no presentar a la clase lmagenes o material. preparado de 

antemano, sino hacerlas surgir dentro de la dlnilmlca con los alumnos. 

La pslco logia de Plaget, Indica que "el niño Imita Interiormente las op~ 

raciones que se le presentan·. C*54l Sin embargo, la experiencia escolar d~ 

muestra que no todos los niños tienen la capacidad o Interés de seguir la de, 

mostración y por lo tanto de Imitar Internamente las operaciones. No por

que los niños "pongan atención" es Indicio de que adquieran la noción ·cuan

do falta la Imitación Interior no hay adquisición". C*55l Esta se logra con la 

participación activa. 

La teorla genética ofrece un panorama amplio y detallado de los nl•Je

les de construcción de las categorlas básicas del pensamiento, es decir, de . . 
lo que hay de más general, de universal en el conocimiento. Los contenidos 

~scolares tienen un grado de especificidad y en consecuencia la forma co

mo los alumnos los construyen oca5lonalmente es Irregular, es pues, nece
sario conocer al máximo los detalles y camino que sigue el alumno para co

nocer la construcción de esos conocimientos especificas, si queremos lo

grar una adecuación entre los contenidos escolares y niveles de construc
ción pslco-genétlca. 

La actMdad del alumno que nace en el centro del proceso de aprendiz¡¡ 

je es una actividad autoestructurante. La organización y plan1flcac1ón de la 

("54l~p.61 

c•ssi~ 
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actividad deben tener partlpaclón del alumno. 

"Lo que Importa es que los nli'los sean activos, Investiguen y experlmeo. 

ten·. (*56) Se pretende que mediante las actividades adquieran la compren

sión v la destreza del conocimiento. "Siempre se debe dejar cierto tiempo 

para la asimilación v el desarrollo". C*57l 

("56) CHURCHILL, Etllen, ~p. 42 
("57)~p.43 
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CAPITULO V 

ORGANIZACION DE LA ENSEAANZA DE LAS FRACCIONES EN TERCERO 

Y CUARTO GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

A to largo de este trabajo se han fdo analizando algunos conceptos abs_ 

tractos que se ven aplicados a objetlVos de aprendizaje muy concretos den

tro de un marco escolar. 

Se ha mencionado que el hombre como ser humano, busca su perreccto

namlento en un marco fnd!Vidual y social. 

Individual, porque cada persona se desarro11a a un ritmo diferente. Pa

sa por Jos estadios de la cognición en el mismo orden pero en el momento 
en el que su particular madurez y la riqueza de sus experiencias personales 

lo permiten. 

Social, porque al vMr agrupado, hay reglas y normas Implantadas que 

hay que absorber. Por ejemplo: los objetivos de aprendizaje contenidos en 

los programas escolares, ayudan al desarrollo rtslco, Intelectual, soclal y 

emocional; pero son establecidos de acuerdq con las necesidades en este 

caso del pals. 

Esta dlmenslOn de la educación puede llevarse al aula, anallzanóo que 
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el niño fórma parte de un grupo (soclall, al que se le va a guiar para que a

prenda contenidos';' desarrolle habilidades. Sin embargo, ante un mismo con 

tenido, cada niño lo asimilará y acomodará en forma diferente, con distinta 

profundidad y con tiempos variables. 

Es ahf donde la didáctica entrará para proporcionar diferentes medios 

y momentos para que cada niño tenga la suficiente cantidad de experiencias 

de aprendizaje y logre hacer suyo el conocimiento. 

La labor del maestro es lmportantlslma porque su función no es slmpl.e. 

mente la de un transmisor de la Información sino que será un gula; un pro

motor de actividades que obliguen al niño a pensar, a cuestionarse y a 

concluir. 

De ahl, que el maestro auxiliado por la didáctica debe de: 

Al PLANEAR: Tornando en cuenta a las caracterfstfcas de su grupo y en la 

medida de lo posible de cada uno de sus alumnos. Es decir, d.e. 

ben~ observar las acciones de ellos para determinar en qué 

nivel de estructuras operacionales están y de ah! saber has

ta donde pueden llegar sus alumnos comprendiendo realmen

te sus res•.1ltados. 

Es Importante que dentro de la planeaclón se consideren act! 

vtdades que causen desequtllbrlo en el niño, para que pueda 

estar motivado a buscar nuevamente el eQutllbrto que conll.e. 

va a una asimilación-acomodación y a su vez un aprendizaje. 
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Bl REALIZAR: Para la realización de todo lo que se planeo cuidadosamente, .. 
serla conveniente dejar a un lado la •presión del programa· e 

Invertir el tiempo necesario para que madurar.an los conoci

mientos bás leos ya que a la larga traerla como consecuencia 

la real adquisición de destrezas y aprendizajes y por tanto, 
se ahorrarla tiempo en repeticiones de contenidos que no 
alcanzaron a ser asimilados. 

C> EVALUACION: Este momento es Importante para determinar si el grupo 

ha llegado a dominar lo que planeamos. En qué grado se alean 
zaron tos objetivos. SI las actividades realmente llevaron a 

buscar un equlltbrlo, o serta conveniente modificarlas, au
mentarlas o disminuirlas. 

La didáctica especial en esta área nos ln_dtca qué "Las matematlcas en 

la enseñanza primaria -dice Margarita Comas- han dejado de ser una copla 

tlplcamente abstracta para convertirse en ciencias experimentales, como 
la rtslca y la qutmlca ... teniendo en cuenta no sólo la Incapacidad del niño 
para abstracciones, sino también que los principios matematlcos, los axio

mas, son el último término, hijos de la experiencia. Se empezara pues a mt 

dlr, recortar, dibujar en papel cuadriculado, etc ... y no se presctndlra del 
elemento Intuitivo en ningún grado de la enseñanza primaria, aunque vaya 

disminuyendo poco a poco la Intensidad con que se use. Sirve esto para dar 
a los alumnos Ideas reales acerca de la medida y cantidades usadas en sus 
cblculos; para hacerles sentir que la aritmética y geometrla tienen aplfca

CIOn práctica, y no son algo fastidioso que el maestro se empeña en hacer 

aprender por gusto,.,. sobre todo, para que deduzcan ellos mismos nuevas 
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verdades matemáticas, vean diferentes aspectos de otras conocidas y sean 

capaces de entender y aprender las deducidas por los demás". <*58> 

De acuerdo con los seguidores de Plaget, se marcan algunos principios 
para la enseñanza de las matemát leas: 

Introducción del niño en el universo vivo y completo de las matemáti

cas por medio de actividades que lo lleven a descubrir la cuantifica

ción de la realidad. 
Respeto de las etapas de maduración del educando, no reemplazar por 

cálculos las actividades que lleven a los conceptos. 
En toda Iniciación del aprendizaje de las matemáticas, representacio

nes espaciales de los elementos Que se utilizarán para conducir desde 

la acción a las operaciones matemáticas básicas, las cuales se tradu

cen al simbolismo de la matemática y su estructura. 

Para el descubrimiento de modos de operar con el material concreto, 

los cuales se generalizan en las operaciones matemáticas fundamen

tales. 

Ejercitación gradual del razonamiento y destierro de la enseñanza por 
problemas tipo. 

La comprensión de lo procesos Intelectuales evita Que el maestro ens~ 

l'le conceptos Que los nltlos no están preparados para aprender. El maestro 

pasa a estar consciente de las limitaciones naturales de las etapas de des~ 

rrollo del niño. Por tanto, se convierte en observador-planeador a diferen

cia del planeador-Instructor. 

(*56) LUZURIAGA, Lorenzo, pedagogla p. 162-163 
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"Escuchamos lo que estamos preparados para olr", si nuestro marco 

existente no puede asimilar correctamente la Información y la reestructu

ración no es posible, deformamos la Información para ajustarla a nuestro 
propio marco. 

El hecho de que los niños nombren o den una respuesta oral correcta, no 

slgntrlca que el contenido formal ha sido bien aslmltado. La tarea del prof~ 
sor es racllltar la adaptación y ayudar al niño a lo largo del desarrollo para 

que logre aslmllar los conocimientos. 

V.I. HOMENTOS DIDACTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS FRAC

'10HU 

De acuerdo con los objetivos que marca la Secretaria de Educación Pú

blica CSEP> a continuación se proponen algunas Ideas para la planeaclón, rea. 

ttzaclón y evaluación de los contenidos matemáticos en 30 y 42 en el aspe.t. 

to de fracciones. En este capitulo se profundiza en las actividades que pue

den ejecutarse en el momento de la realización. 

v·.1.1. p11ncacl6n 

La planeacl6n de la enseñanza se desprende de los planes de estudio vi 

gentes, marcados por la Secretarla de Educ~ci6n Públ lea, y en algunos ca
sos enriquecidos o reestructurados por cada Institución particular. 

El educador ha de tener la habilidad de Interpretar su programa para 
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realizar la planeaclón de acuerdo a las condiciones particulares de su gru
po, dejando cabida a la flextbll1dad. 

La ptaneactón aplicada a las matemáticas ha de realizarse cuidadosa

mente ya que et objeto de estudio de esta ciencia es puramente abstracto y 

los educandos cuando cruzan especlfltamente tercero y cuarto, carecen en 
general de la capacidad de abstraer. 

Por tanto et método utilizado por et educador no ha de concretarse sólo 

a la exposición, sino que ha de promoverse un campo de exploración de tas 

matemáticas, donde se realicen Investigaciones, que permitan al educando 

realizar con técnicas dinámicas, demostraciones objetivas de los conoci
mientos que se Irán cimentando en su mente. Además de ejercitar operacfll 

nes a través del análisis, stntesls, reflexión, discusión, etc ... 

Para que el educando asimile un objeto de conocimiento, es necesario 

que exista un esquema de acción, donde él construya el conocimiento, ya 

que el ser humano no es un ser pasivo que reciba todo el conocimiento del 

exterior. La planeactón, por tanto, se hará tomando en cuenta esta 
necesidad. 

Se recomienda entonces, que se planeen: 

Actividades de apertura, donde se aproxime al educando con el objeto 

de conocfmtento. 

ActMdades de desarrollo, donde se trabajará P.ara que el educando en: 
tre al proceso de aslm11acl6n de los contenidos. 
Actividades de culminación, en las que se dé oportunidad al educando 
de aplicar en situaciones reales esos conocimientos, fomentando entre 
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otras actividades la transrerencla. 

Evaluaciones progresivas con el objeto de que el educador valore en 

qué grado los educandos van comprendiendo y aplfcand~ los conoclmlen 

tos y sea posible una buena retroalimentación educador-educando. 

V.1.2. Bcal!zac!On 

V.1.2. ActMdades para los objetlyos del tercer grado 

1.- Explicar la noción de las rrracctones 112, 1/3, 1/4, 1/5 y 1/6 en la 

resolución de algunos problemas. 

Para la enseñanza de este Objetivo se pueden ut111zar barras de plastl

llna, de madera, laminas de· cartón, o bleñ existen en el mercado algunos 

juegos con bases de pJastlco para establecer relaciones entre rracclones. 

al SI tenemos un entero A, y lo dividimos en dos partes, a y b cada una s.e. 

ra Igual a 112. 

En esta etapa se puede efectuar lo mismo con 1/3, 1/4, 1/5 y 1/6. 

Es una etapa de visualización y manipulación. 

bl Puede sugerirse que discriminen proporciones en diferentes rtguras, 

por ejemplo: Iluminar de diferentes colores, o colocar números como el 
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uno a las que están partidas en medios, el dos a las que son tercios, el 

tres a los cuartos y ast sucestvamente. 

Esta es una acttvtdad grtlftca de clastftcaclón. 

EE W CD 

el La utilización de popotes puede servir para fraccionarlos en 1 /2, l /3, 

1/4, etc ... para posteriormente establecer la relación de mayor a me

nor y viceversa. Esta es una acttvtdad de seriación. 

u 
N 

1 

o 
A 

1/2 113 1/4 1/5 1/6 

dl Se sugiere cuestionar a los n1ños con preguntas referentes a objetos 

usuales para ellos. 

- lCuántos med1os hay en dos naranjas? 
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- lCuantos medios necesito para tener una pera? 

- lCuantos medios hay en seis limones? 

- lCuantos medios necesito para tener cuatro melones? 

- lCuántos medios hay en doce naranjas? 

Después se puede complicar preguntando por tercios, cuartos, quintos, 

etc ... pero siempre apoyándose en el materia!. Estas preguntas ayudan al pr~ 

ceso de abstracción ya que Implican la asimilación de la fraccton y la aco

modación a la situación que se solicita. 

2.- En la unidad dos no existe objetivo referente a las fracciones. 

3.- Resolver problemas que tmpllquen adlctón de fracctones de Igual d~ 

nominador, sin que éste exceda de 10. 

a> Se puede solicitar a calla niño algún material; como frutas seccionadas 
en 112, 114, etc ... Formando equipos y hactendo uso del materia!, pue

den establecerse varias relaciones aditivas. Ejemplo: 

3/2 + 2/2 5/2 

Esta actividad de manlpulactón le da la experiencia flslca de que con 

varias fracciones puede formar enteros y viceversa Creverstb111dadl 
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además es una actividad de agrupamientos. 

bl Se puede pedir al nlllo que Ilumine el resultado a escoger de entre va

rios, de acuerdo a una adición que se le presente. Ejemplo: 

b) 

el 

d)t.A ~ 
~~ 

~ 
V 

Con este ejercicio el niño utiliza la conservac16n y la clasificación. 

Además de que pasa a la etapa <le graflcaclón. 

A esta actividad pasterlormente se le puede cambiar el resultado por 

simbo los numéricos y se abarcar~ la etapa del slmbolo. 

m 
mi 

al 10/2 

rm 
LOO 

bl 15/2 el 1112 ál 13/2 
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4.- Resolver problemas que lmpllquen sustracción de fracciones de I

gual denominador, stn que éste exceda del número 10. 

Se pueden uttltzar las actividades mencionadas en el objetivo número 

tr~s. para las etapas de manipulación, graflcactón y stmbologta. Stn embar

go, pueden hacerse ejercicios grupales para la resolución mental de proble

mas tomados de la real !dad. Ejemplo: 

Para ·ta receta de un pastel, se piden tas siguientes cantidades, si 

mamá sólo quiere hacer la mitad de ta ración lCómo deben quedar las cantl 

dades? 

harina 814 de taza 

azúcar 614 de taza 

huevos 6 piezas 

royal 2/2 de cucharadita 

vatntlla 2/8 de taza 

Se necesitará guiar el razonamiento del niño en la sustracción de las 

cantidades de cada uno de los Ingredientes, por ejemplo: 

harina 814 de taza 

- LCuánto es la mitad de 8/4? 

- 4/4 Quedando entonces 8/4- 414 • 414 

En el caso del azúcar la mitad de 6/4 serta J/4, por lo tanto: 

614- 3/4 • 3/4 

y asl sucesivamente. 
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5.- Exprese números naturales como fracciones y algunas fracciones 

como números naturales. 

Para el desarrollo de este objet.lvo, el niño desde el nivel preoperaclo

nal, puede manejar lo que es la repartición o distribución en partes Iguales. 

A través de la manipulación el niño pasa al descubrimiento de la reveL 

slb111dad de las operaciones y al reconocimiento de la división como opera

ción Inversa de la multlpllcaclón. 

Para cubrir ese objetivo el niño deben!i establecer una relación entre 

la multiplicación y la dlVlslón. 

SI se le presentan al niño cinco cuadrados, se le puede pedir que los 

seccione en cuatro partes Iguales cada uno: 

lo cual conducirá a obtener 20 porciones Iguales. 

Cinco cuadrados divididos en cuatro partes cada uno, nos da veinte portlo

nes. Por tanto: 

5 • 20/4 
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Para llegar a esta concluslón el niño debe pasar por la grarlcaclón y el 

slmbolo. Además de recurrir a la repetición." 

En el caso del paso de números rracclonarlos a enteros se utiliza el 

proceso Inverso; 

8/2 8 mitades, lcuántos enteros rorman? 

SI cada entero tiene 212, y tengo 812, se establece la relación gráfica 

de agrupamiento. Se obtienen 4 enteros, posteriormente, cuando el niño ha 

aslmllado este agrupamiento, lo puede obtener agrupando de 2 en 2. 

2/2 2/2 212 2/2 

SI cada uno de esos 2/2 se sumaran, se comprobarla la operación y se 

establecerla la reverstb1lfdad y la conservación del número 812 • 4 • 4 • 

8/2. 

Todos los numerales pueden representa,rse en forma de fracción de dlf.e. 

rente~ formas. Es decir, todos los números naturales pueden también expr.e. 

*En los primeros grados de la escuela primaria, la multlpllcaclón sólo se 1! 
tlllza como una repetición, o reunión de cantidades Iguales. 
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sarse como fracción. Pero no por ello todOs tos números racionales se ex

presan como número nattral. ~or ejemplo: · 

FRACCION 

NR.NATURAL 

311 

3 

6/2 

3 

9/3 

3 

811 

8 

16/4 

4 

Sin embargo hay algunas representaciones numéricas que no se presentan 

como número natural. Ejemplo: 2/3 3/5 317 18/25 

·Por ello es que decimos que et conjunto de los números naturales, N, 

es un subconjunto propio del conjunto de los números racionales. Es decir, 

todo número natural, es un número raciona!; pero no todos los números ra

cionales son números naturales· ("59) 

Es recomendable que et niño se familiarice Inicialmente con tas frac

ciones que pueden ser representadas como número naturales. Una vez que el 

niño ha manipulado, diferenciado y aslmtlado estos conceptos, puede Intro

ducirse el manejo de fracciones propias", Impropias"", mixtas"""• 

aparentes"*""· 

("59) ROBLEDO, V. Felipe, Conceptps fundamentales de Ja Matematfca Mo
JlfiM.. p. ' 42 

" Representan valores menores que la unidad. El numerador siempre se
rá menor que el denominador. 

"* Cuando se representan valores mayores o Iguales a la unidad, su numf 
rador siempre será mayor o Igual al denominador. 

""* Son en extensión equivalentes a la forma Impropia, pero se hace un 
manejo de figuras enteras y figuras fraccionarlas. 

- Son fracciones que representan números enteros. Esto slgntrfca que 
el numerador es múltiplo del denominador. 
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6.- Exprese algunas fracciones con números mixtos y núméros mixtos 

como fracciones. 

Para cubrir este objetivo Igualmente se necesita de operaciones de 

agrupamiento, repartición, conservación de número y reversibilidad 

Las actividades pueden ser semejantes a las del objetivo anterior, aun. 

que para darle variedad, se cambien tos materiales. Pero lo de mayor lmpor. 

tanela es dar oPOrtunldad al niño de que elabore los conceptos y esté en ca

pacidad de Identificarlos. 

7.- ldentlrlcar pares de fracciones equivalentes. 

Una vez QUe el niño ha diferenciado objetivamente una fracción Impro

pia, de una propia <no necesariamente tiene que Identificarlas por su nom

bre, sino por su representación) puede pasarse a la enseñanza de las frac

ciones equivalentes. 

Se ha mencionado anteriormente que tos números pueden representarse 

en forma de diferentes fracciones, cambiando sólo su representación slmb2 

llca, mas no la extensión en cantidad. De ahl que ta operación mental en es

te pooto será básicamente ta conservación. 

"Dos pares de enteros (a,b) y (c,d) se dice que pertenecen al mismo con. 
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junto de equivalencia O que Son equivalentes, SI y sólo SI a X d e b XC 

Cb • Ol y Cd • Ol". (*60) 

No. Racional No. Fraccionarlo 

- un medio 1/2 2/4 3/6 416 5110 

- un tercio 1/J 2/6 3/9 4112 5115 

- tres sépt Irnos J/7 6/14 9121 12126 15/35 

Aunque la fracción 112 es diferente de la fracción 3/6, ambas repre

sentan la misma proporción, es decir, al mismo número racional. 

Los niños pueden comparar con modelos de mica o de papel y darse 

cuenta que cada una representa una forma diferente de dividir al entero, P.e. 

ro ambas representan la misma cantidad. 

El maestro deberá guiar el razonamiento del niño para que desarrolle 

la operación de la conservación de una manera gráfica y simbólica. 

Se pueden poner actividades de selección, por ejemplo: Tacha qué frac

ción o fracciones son equivalentes a: 

(*60) NICHOLS, Eugene; SWAIN, Robert, Matematfcas para el maestro de es
cuela elemental. p. 226 
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8.- Expresar fracciones de denominador 10 6 100 como déCtmales, y 

algunos decimales como fracciones de denominador 10 6 100. 

Las fracciones decimales son todos los números racionales que tienen 

como denominador 10, 100, 1000, etc ... Es decir, el denominador es una po

tencia de 1 O. Una fracción decimal también puede expresarse como un núm~ 

ro del sistema decimal. Ejemplo: 

3/10 .3 

4/100 • .04 

25110 • 2.5 

Para que el niño establezca la relación de fracción a número decimal, 

necesita hacer uso de la conservación y la reversibilidad. 

Las actividades que lleven a conseguir ese objetivo deben despertar en 

el niño la necesidad de explicar por qué una cantidad puede expresarse en 

forma númerlca diferente. 

Se sugiere hacer uso del sistema de ábaco para situar al niño en los ny 

meros decimales. 
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Usando material de cartón o mica plástica, relacionar los décimos con 

enteros partidos en 10 partes, de ahl se puede continuar con tos centésl-

mos. 

A través de la manipulación y la graflcactón llegar a la representación 

numérica. 

1/10 0,1 ª un décimo 

V.1.2.2. Actividades oara los objetivos de cuarto grado 

Es Importante recordar aQul que aunque el niño avance en escolaridad, 

aún se encuentra en el estadio de las operaciones concretas, por tanto, es 

necesario para que logre asimilar y acomodar los conocimientos partir de 
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la manlpualclón y la experimentación. 

Por otro lado, es necesario precisar que en cuarto gr¡¡do se hace una 

profundización y ejercitación de los contenidos vistos en tercer grado. Son 

pocas las nuevas adquisiciones, por tanto el manejo en este grado es simi

lar al que se dio en el grado anterior. 

1.- En la primera unidad no se marca ningún objetivo en relación con las 

fracciones. 

2.- Efectuar adiciones con fracciones de Igual denominador. 

Para cumplir este objetivo se pueden realizar las actividades sugeri

das anteriormente para el objetivo tres de tercer grado. 

J.- Establecer relación de orden entre fracciones, utilizando los sjgnos 

mayor y menor que. 

En este objetivo se manejara baslcamente la seriación. Se sugiere usar 

material como popotes marcados, lé\mlnas de mica o de cartón que represen 

ten en~eros divididos en 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,'l/8, etc ... 

- Establecer comparaciones y serlaclones. 

- Hacer comparaciones tomando dos o más porciones de cada entero. 

Ejemplo: 
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1/4 6/15 

4.- Efectuar adiciones y sustracciones de fracciones de Igual denomi

nador. 

Se pueden realizar actividades parecidas a las mencionados en los obje, 

tlvos J y 4 de tercer grado, aunque utlllzando denominadores mayores y me. 

nores que e 1 número 1 o. 

5.- Efectuar adtctones y sustracciones con fracciones de diferente de

nominador. Convertir fracciones de distinto denominador a fraccio

nes equivalentes de Igual denominador. 

Para cumplir este objetivo se utilizará la conservación de número, y la 

clastr1cacl6n. A través de la manipulación el niño llega a adquirir la noción 

de fracciones equivalentes. Existen básicamente dos formas mecánicas pa

ra obtener fracciones equivalentes, una es slmp11flcando y otra es multlpl! 

cando. AQUI lo Importante serta que aunque el niño mecanizara el procedi

miento, tuviera clara la noción de equivalencia. 
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2/3, 4/6, 6/9, 8112, 10115. Esta sucesión es 11tmttada, sin embargo el 

numeral 2/3 es el más simple y éste se dice que está en su expresión mlnl

ma. El 2 y el 3 son números primos. Los diferentes numerales para el 2 y el 

3, se obtienen multiplicando cada uno por el mismo numero natural en cada 

caso. Ast 

2 

3 

2 )( 2 

3 )( 2 

4 

6 

2 

3 

2 )( 3 

3 )( 3 

6 

9 

El otro procedimiento para Ir fraccionando de números más complica

dos a más sencillos es ta simplificación. Para simplificar una fracción se 

dividen sus términos <numerador y denominador> sucesivamente entre to

dos y cada uno de sus factores comunes. 

Cuando se reducen a un·común denomh'iador dos o más fracciones deci

males se encuentran las fracciones equivalentes que tienen x denominador. 

El H.C.M. de los i:!enomlnadores de las fracciones dadas. Sin embargo et ma

nejo de H.C.M. y del M.C.D. no se uttltzan en tercero y cuarto grado de prima

ria. 

una vez obtenidas las fracciones equivalentes de Igual denominador se 

procede con ejercicios como los mencionados en los objetivos 3 y 4 de ter

cero. 
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6.- Establecer relaciones entre fracciones comunes y decimales. Efec

tuar adiciones y sustracciones con fracciones comunes y decimales. 

Se sugiere que en este objetivo se cambie el material por un liquido. SI 

se distribuye un litro de agua en 1 o vasos pequeños de lgua 1 tamaño, tendr~ 

mos que cada vaso es 1I10 de litro. Posteriormente se puede agregar el con 

tenido de dos vasos en algunos mayores obteniendo 5 vasos, de ahl se des
prenderla que: 

2/10 1/5 

Se pueden utll1zar materiales para la selección de la fracción común 
equivalente. 

Para este desarrollo se necesitan las operaciones de conservación y rt. 
verslbllldad. 

7.- Resolver problemas que Impliquen adición y sustracción de frac

ciones y enteros. 

Podemos observar que para el desarrollo de este objetivo se requiere 

utilizar conceptos ya adquiridos como es la equivalencia de fracciones mi~ 
tas a Impropias y viceversa y las operaciones de adición y sustracción. 
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Se recomienda al Igual que en objetivos anteriores, partir de la manlpy 

!ación, al realizar las operaciones. Se trata de una ejercitación para las 

operaciones de conservación, agrupamiento y repartición, ~te ... 

B.- Manejar medidas de peso y volumen, utilizando fracciones comunes 
y decimales. 

Este objetivo es slmplemente una Introducción, ya que la noción de vo

lumen se adquiere en los siguientes periodos escolares y requiere de mayor 

madurez en la conservación que se establece entre los objetos. 

Se pueden hacer ejercicios de manlpulaclón con una báscula, para que 

el niño visualice que no sólo hay pesos exactos, stno que también existen 

fraccionarlos. Y puede posteriormente estáblecer la relación del peso num~ 

rico decimal a una fracción decimal. Para realizar esto necesita trasladar 

sus conocimientos de equivalencia a esta situación concreta. 

V.1.3. Eyaluacl6n 

La evaluación es un tntrumento que ayuda a analizar el proceso de a

prendizaje. En el área de matemáticas juega un papel muy Importante, ya 

que el seguimiento que permite hacer, da Idea al educador en qué medida se 
' . 

va comprendiendo el contenido de la enseñanza, y permite hacer las modifi

caciones que ayudarán a asimilar adecuadamente. 
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En matemáticas es Importante la ejercitación, primero a través de ob

jetos y posteriormente con slmbolos <números). En todos ellos es labor del 

educador señalar los errores que vaya detectando a través de una orienta

ción a base de preguntas para provocar la autocorrecclón del educando. 

Los ejercicios que sirven para evaluar al educando pueden ser adapta

dos a diversos juegos, lo cual les sera atractivo y tendrán mayor atención 

al resolverlos. 

Algunas sugerencias serian utilizar claves secretas escondidas en di

versas operaciones de fracciones, resolver crucigramas numéricos, efec

tuar concursos matemtltlcos disfrazados con las reglas de algún deporte cQ 

mo el base-ball. Un ejemplo de una actividad de evaluación aplicada a los 

ojetlvos de cuarto grado serla: 

·--
8 4 1/2 1/3 4 1/2 8 7/21 

5/9 8 5/9 1 4/8 6 1/6 1 2/9 

1 5/12 

CLAVE CON OPERACIONES A RESOL VER: 

A• La mtnlma expresión de 25/100 es 

E • lCuál es la fracción mayor? 5/9 ó 2/ 4 

1 • lCuál es la fracción menor? 317 ó l /2 

o • 5112 + 3 8112 • 

3/7 5/9 1 5/12 

1/4 2110 4 1/12 



e • 3/9 eQulvale a 9/ 18 ó 113 

F • 21/63 • 7121 6 5120 

N • 5 l/J • 2 2/3 • 

~ • La fracción decimal equivalente de 115 

R • 5 719 - J 2/3 • 

s. 3 6/ 12 - 2 J/ 12 • 

T • 3 4/6 • 2 l /2 • 

)(. 4 3/6 - 2 7/8 • 

RESULTADOS ESPERADOS: 

A• 1/4 

Eº 5/9 

I • 3/7 

O• 4 1112 

C• 1/3 

F• 7/21 

MENSAJE DESCIFRADO: "No confles en extraños·. 
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N• 6 

Ñ• 2110 

R• 1 2/9 

S• 1 5112 

T• 6 116 

X= 1 4/8 

Como se l'la podido apreciar en el anállsls de la Información aqul contt 

nlda, en el proceso enseñanza-aprendizaje de cualquier materia, pero en ror. 

ma especifica de las matemáticas, Intervienen diversos factores que l'lacen 

posible en mayor o menor gradO la aslml laclón y comprensión de los conte

nidos. 

Es Importante que el educador se sensibilice de la Importancia de dom! 

nar los contenidos de Ja enseñanza, pero es de mayor relevancia el que to-
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gre adecuarlos a los Intereses y nivel de desarrollo de sus educandos. En la 
medida en la que el educador considere las etapas de desarrollo cognosciti

vo de los educandos, sera capaz de planear, motivar y realizar actividades 

que ayudarán a la evolución de las operaciones mentales. Esto ocasionará 
que los educandos logren con el tiempo; analizar, sintetizar, deducir, expr~ 

sar juicios crttlcos, etc ... y no tan sólo memorizar. 
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CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se desprenden algunas conclusiones que se enum.e. 

ran a cont lnuaclón: 

1.- La Importancia del aprendizaje no reside en la cantidad de Información 

que se le preten~ enseñar al educando, sino en la calidad de operacio

nes mentales que va desarrollando a través del manejo de la Informa

ción que se le proporciona a través de los contenidos educativos, por lo 

que el educador debe realizar una buena planeaclón de actividades que 

originen en el educando Interés por conocer y oportunidad de enrique

cer mediante actividades de análisis, experimentación, s1ntesls, su 

proceso cognoscitivo. 

2.- En la medida en la que estén bien cimentadas las bases del conoclmlen 

to lógico-matemático, esto es, que sean realmente aprehendidas, el 

educando podra agilizar su proceso de aprendizaje, ya que la asimila

ción y acomodación de otros contenidos de mayor complejidad seran 

mejor fundamentados. Por ello, es muy Importante Invertir todo el 

tiempo necesario en la formación de esas bases. 

3.- Se determina que con el aprendizaje de las operaclone aritméticas con 

los número racionales, se promueve el desarrollo de las operaciones 

mentales, ya que para su comprensión se requiere que el niño: clasifi

que, asocie, haga serlaclones, etc ... Estas operaciones de la lntellgen-
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cla se Irán aplicando a lo largo de la vida en la rormaclón de Ideas y la 

resolución de problemas cotidianos. 

4.- Todo aprendizaje Implica un cambio. De acuerdo a las observaciones de 

J. Plaget, el educador debe provocar un "desequtltbrlo" en el educando, 
para que mediante el proceso de asimilación y acomodación obtenga 

nuevos aprendizajes. Esto es debido a que al alterar el esquema de co

nocimiento, se da un cambio que puede ser reflejado en acciones postt 

rlores. 

5.- El educador a travts del conocimiento de sus alumnos, del conocimien

to general sobre el proceso de conocimiento y de la evaluaclón conti

nua en las actividades, ha de considerar en su planeaclón las diferen

cias Individuales de los educandos con el objeto de establecer las act! 

vldades necesarias para que "TODOS" logren la comprensión del contenl 

do enseñado. El educador por tanto, debe hacer el esfuerzo máximo por 
lograr Que los contenidos sean asimilados en mayor o menor grado por 

todos sus alumnos. 

6.- Para Que el proceso de asimilación y acomodación se lleve a cabo efi

cientemente en el niño - edad en cuestión, se recomienda que el educa

dor en general tenga en cuenta: 

al El nivel desarrollo de los alumnos con relación al desarrollo de 

las operaciones mentales. 
bl Procurar que el alumno ejercite con objetos al plantear un nuevo 

aprendizaje, para provocar una experiencia ffslca. 
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c) Fomentar la Interacción social a través de trabajos, actividades y 

reflexiones grupales. 

7.- Dado que el niño - edad en cuestión no posee la capacidad de razonar 

abstractamente, se recomienda el uso de diversos materiales para su 

aprendizaje, ya que posee la lógica de la acción, y la manipulación de 

~stos permitirán al educador hacerlo ·razonar-haciendo". 

8.- Los ejercicios aqul propuestos: 

al Estimulan el desarrollo en el educando de las operaciones menta

les tales como seriación, clasificación, conservación, reverslblll 
dad, agrupamiento, etc. 

bl Estilln dlse/lados con base en la secuencia de manipulación de objt 
tos, representación gráfica v representación simbólica. 

el Permiten que el educando participe activamente en la adquisición 
de la noción y utilización de las fracciones, evitando ser tan sólo 

un receptor y archivador de conocimientos. 

9.- Con el presente trabajo se puede deducir, entre otras cosas, que ama

yor número de actividades-experiencias presentados al educando, y con 

el desarrollo de las actividades respe~ando el tiempo de comprensión 
de los contenidos en el área de matemáticas especlflcamente, es posi
ble que el proceso enseñanza-aprendizaje tenga mejores resultados 

que si se concreta la enseñanza a la simple exposición de la Informa-
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clón. 

10.-El educador debe rtjarse como meta que el educando no acooiule unas~ 
rle de conocimientos estáticos, sino que sea capaz de utilizarlos en la 

resolución de problemas que en forma cotidiana se le presenten. 

Otras Investigaciones que se consideran necesarias dentro de esta mi~ 

ma área se mencionan a cont lnuaclón: 

al Diseñar una metodologla para la ensei'lanza de las matemát leas que In

cluya la participación del alumno en un laboratorio de matemáticas, ya 

que con ello tendrla oportunidad entre otras cosas de: 

Deducir del manejo tangible de actividades matemáticas los resul 
tados de las diferentes operaciones planteadas. 

Desarrollar a través de la ejercitación práctica las operaciones 

mentales, respetando las necesidades de ejecución de cada niño. 
Permitir la creatividad e Iniciativa en la resolución de proble

mas. 

bl Desarrollar una Investigación de campo, utilizando grupos control, pa

ra observar el nivel de comprensión entre un grupo estándar y uno don

de se promuevan los elementos didácticos planteados en este trabajo. 

c> Realizar un estudio comparativo de los resultados obtenidos al termi
nar un ciclo escolar, dentro de una enseñanza tradicional de la materna 
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tlca, y una enseñanza enriquecida con actividades que permitan al niño 

conceptuar y apltcar los contenidos de la enseñanza. 
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