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En la actualidad <¡e piensa que el siste•a de enseñaflz.a tradicional utiliudo en las 
escuelas pri•arias de IJObierno y en •lqunas privadas, adolece de fallas que 

:~~::~~=nd~uedu~::teni~~;a e:;e~~~a d:ro~~~·i~nac:n y 
1!:! tadc:::::n' :~adé~ir~~~s~:is~:: 

dependientes, con hjos niveles de creatividad y des.urollo. 

Esta situ.ación ha •otivado la l)ener"<ación de nuevos enfoques en la educ.ación, la 
creación de escuel.as nuevas, activas, que intentan provocar en el niño el 
i1utoaprendizaje. Dentro de estas escuelas activas h• r"esultado la contribución de 
jean Pial)et con su teoria Genética, cuyo fundo1.•ento es la génesis del conoci•iento, 
de la inteliQencia desde la infancia hash la adolescencia, asi co•o los procesos 
que van per"•i tiendo l• adquisición Qradual del conoci•iento. 

Louis Hot ( 1983) representó o1. esbs dos tendencias en la educación co•o: 
•"etodoloQh lnterastructurdista• basad• en el constructivis•o de Pial)et y 
•"etodolol)h Heter"oestructuralista• a la que se basa en los principios de la 
escuela tradicional. 

En el presente estudio se prehndió deter•in11r la influencia que ejercen 11•bas 
•etodoloqhs en el co•porta.tento autóno•o de niños de prher. qrado de pr"i•11ria de 
una escuel• oficial de nivel socioecond•ico bajo, viéndose refleJ•da esta 
influencia en la adquisición o co•prensi6n del concepto de ml•ero (a nivel 
11bstracción). 

La tnvHtic¡aci6n se re•lizó en h escuela pri•.tria •Reino dr Jordanta• y se llevo 
• c•bo rn tres fases: La pri•er• consistió en un• •valuación p•ra deter•in•r el 
tipo de co•porta•iento (autdno•o o Mteróno90) •ostrado por los niños, siendo 
HiQn•das posterior"•ente en far•• deiltorh a tres c¡rupos (dos de tr,¡,ta•iento y 
uno d• control), qued•ndo en ci1da IJr"Upo un pro•edio de seh niños con cad• tipo de 
co•porh•iento. 

En la 10•Qund• f•se se aplic•,.on las aetodoloql•s a los dos qrupos experi.enhles, 
la pri•r• (Heteroestructurdista) se basó en progr••a de h SEP p•ra la enseñanz• 
del concepto de n'1 .. ro y l• sec¡und• (lntenstr"uctur"alish) en un prOQra•• que se 
b•sa en los principios de PiaQet, consishnte en una serie de tarea10 que integr•n 
el concepto de nd•ero en hs que el niño inter•ctu11 y ••nipul• los •11teri•les y, a 
trav6s de los cuestion••ientos del educador, v• for••ndo rel•ciones 161)1co
••t••lticas que le per•iten ll•q•r a la •bstncción del concepto de nüaero. 

Y en la tercer• f1.se fue •plic•d• la post-ev•luación pu• observu los posibles 
uabios en los tipos de co•porta•iento de •cuerdo con la •etodoloqla uple•d•. 

El instru•ento utiliz•do par"a •edir •utona•I• intel•ctud se basó en l•'.i tar"eo1.s 
••nejadas por Pia;•t ( 1967) p•ra evaluar el r•zon••i•nto del niño entre caabios 
flsicos y 1.bstr"acciones. 

Dado que este ruon••iento estl en función de hs rehcion1H que el niño es capaz 
de redizar con base en su experiencia fisica, se puede deter"ainar a tr•vés de 
estas t•re•s 'Si el niño tiene la co1.po1.cido1.d de pens•r en for•a dHcentrada o 
eQocéntric11; si es cap•r de poner las cos•s en rel•ciones o razonar tólo con base 
en los 1.p1.rente5 c••bios fisicos; o si puede pensar en •.ls de dos v.iri•ntes a la 
vez, y esto hace la diferencia entre ser autOno•o o heter6no•o. 

Los resultados de la investi;ación de90straron la efectividad del •étodo 
interestructuralist• en cu•nto • la for•ui6n autóno•11 del estudiante, ya que se 

., 



pudo observar con la aplicación de esta •etodologia, un ca•bio de co•porta•iento 
inicial•ente heterOno•o a autOno•o, al so•eter a los niños de •anera 
individualizada a tareas o situaciones proble•a en el .lrea de las •ated.ticas, con 
los cuales se les huh reflexhmar y poner las cosas en relaciones, al •isao 
tiHpo que Hnipul•ban objetos, lo que les per•itiO lleQar a h co•prensiOn real 
del concepto de núero a través del razonHiento lOgico-•ate•Uico. 

S• •ncontró ta•bil&n una difer•ncb significativa en el tipo de co•porta•iento de 
l• fHtt de pre • pos-t.st en el Grupo Heteroestructuralista, sin ••barqo, esto na 
necesariamente i•plicarh la efectivida.d de h "etodologia Heteroestructuralisb. 
sobre la Jnterestructunlista, ya que hubo una serie de factores qu• influyeran 
para la obt1tnci6n de Htos resultados; por un hdo el tie•po asiQnado para el 
trat.aiento fue su•aHnte corto coao p•ra obtener cHbios siQnific•tivos entre hs 
-todoloQi•s, y por otro lado los objetivos en los tipos d• razona•iento esperado 
fueron eleaentales. 
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"PREFIERO LA ESPONTANEIDAD DE UN NIRO 

QUE NO SABE NADA A LA INSTRUCCION Y 

LA DEFORHACION INTELECTUAL DE UN NIRO 

QUE HA PASADO POR LA ESCUELA • • • 

"LA CREATIVIDAD ES EIXJCACION EN EL SENTIDO HAS 

COHPLETO, Y ES CLAVE PARA LA SOLUCION DE LOS 

PROBLEHAS HAS APREHIANTES DE LA HUHANIDAD". 

"PARA HI LA EIXJCACION SIGNIFICA 

FOIIHAR CREADORES, AUN CUANDO LAS 

CREACIONES DE UNA PERSONA SEAN 

LIHITADllS EN COHPARACiaN CON LAS DE 

OTRA. PERO HAY QUE HACER INVENTORES, 

INNOVADORES, NO CONFORHISTAS." 

"QUIEN TENGA LA OPOR7VNIDAD !.>E 

DESARROLLARSE BAJO UN AHBIENTE DE 

LIBERTAD, CREATIVIDAD, JUSTICIA, 

RESPONSABILIDAD, SOCIABILIDAD Y AHOR, 

HABRA TENIDO Y P0DRA DAR EL HEJOR 

REGALO DE SU VIDA". 

11 



CAPITULO I 

MARCO TEORICO 



ESCUELA TRADICIONAL Y ESCUELA 

ACTIVA 

Durante mucho tiempo ee han contrapuesto dos perspectivas pedagógicae 

aparentemente irreductibles, como ei fuesen dos poloe oontrarioe de 

un continuo (Huerta 1964). En un extremo ee suele colocar a la 

llamada enseftanza tradicional, que ee le euele acusar de una 

enormidad de defectos, entre otros: la inadecuación de eete tipo de 

eecuela ee decir que los cambios eecolaree no 8e producen con la 

rapidez de los cambice sociales; el dedicares solo a la transmisión 

de conocimientos, ya que con demasiada frecuencia el aprendizaje se 

reduce a la memorizaciOn, ein permitirle al alumno cuestionar y 

razonar 11obre la aplicación de esos conocimientos en su vida extra

eecolar. Por otra parte, las eatrategias competitivas de eete tipo de 

eacuela conducen máe al individualismo que a la colaboración, 

frenando de e ata manera el adecuado desarrollo peicosocial. Asimismo. 

el autoritariem.o produce aumieión y amaestramiento, ignorando al 

individuo, inhibiendo el diáloao y la cooperación e impidiendo el 

florecimiento de la espontaneidad y la creatividad (Palacios, 1979). 

ToDla al alumno como un elemento pasivo, le impone contenidos, métodos 

y formas de relación humanos coercitivos, sin posibilidad de 

apelación, protesta o participación reeponeable. En fin, debido a 

esta serie de repreeionee, impoaicionee y coartación de la libertad, 

se le acul!!la de deformar la personalidad y de obstaculizar el pleno 

desarrollo del individuo. 

13 



En el otro extremo ea ubica la Escuela "Nueva", como una alternativa 

a la escuela tradicional, nueva, innovadora, productiva y creativa, 

llevada a enfatizar la eign.ificaciOn, valor y di&nidad de la 

infancia, centrarse en los intereses espontáneos del nifio, 

potenciar su actividad, libertad, autonomia y desenvolvimiento. Ya lo 

mencionaba Rousseau (Chateau, 1982) en el alelo XVIII (quien fue el 

precursor de una nueva concepción de la in:!'ancia), el nif!.o tiene eue 

propias maneras de pensar, ver y sentir. Rouaaeau (Pia•et, 1973) ea 

el primero que plantea lae nociones de la significaci6n fundamental 

de la infancia, de las etapas del desarrollo intelectual y moral, del 

interée de la aoti vidad real, sin embargo, estas nociones no 

inepiraron realmente métodoe nuevos. Loe verdaderos precursores de 

Escuela Nueva fusran Pestalozzi ( 17 46-1627) , discipulo de Rou8eeau, y 

Froebel (1782-1852), diecipulo de Pestalozzi; quiénes si llevaron a 

la realidad algunas de las ideas en el campo de la escuela misma. Sin 

embarao, no ea zdno a partir del nacimiento de la Paicoloaia 

Cientifica, a finales del aislo XIX, cuando ee provoca un fuerte 

impulso en el campo de la teoría y la práctica oducativa. Entre otroe 

autores, Thorndike (citado por Coll, 1983) insiste en la necesidad de 

fundamentar las propuestas educativas sobre loe resultados de la 

investigación peicolO&ica de carácter experimental; en la revieta 

"Journal of Educational PaycholoaY" se enuncia el propósito de 

estimular loe estudios del aprendizaje eecolar mediante el uso del 

m6todo experimental (1910, citado por Coll, 1983). En 1906 Clapérade 

organiza un seminario de Paicologia Pedagógica en el Laboratorio de 

Psicolosia Experimental de la Universidad de Ginebra; en este 

14 



Seminario trata de iniciar a loa futuros educadores en loa métodos de 

Peicologia Experimental y la Peicologia Educativa. 

Por la década de loe cincuentas, la Psicologia Funcional eirve como 

guia y eoporte de loe movimientos de renovación pedagdgica gue, con 

loe nombres de Educación Activa o Escuela Nueva, ae desarrollan 

durante lae primeras décadas del siglo. Surgen al mimno tiempa laa 

primeras teoriae de aprendizaje, m6todoe de eneeftanza, reaoluoic3n de 

problemas, organización curricular, etc. 

La Peicoloaia del nifto muestra también un gran progreso en laa 

aportaciones, entre otras lae de Geeeel y de Baldwin en los Estados 

Unidozq y Binet, Janet, Clapérade, Monteaaori, Piaget, etc. 

Europa. Decroly, Dewey y Claperade fueron fundadores de escuelas e 

inventores de técnicas precieae; la Doctora Honteseori realizó eerioe 

eetudloa antropológicoe y médico-peicolóa:icoe eobre loe nif'i.oe 

anormal e e, eetudioe que fueron fruto para traducir conquistas de la 

pedaaogia de los anormales y deficientes mentales en medloa para 

profundizar, corre•lr y perfeccionar euetancialmente loa métodos de 

la educación de la infancia normal. Para Honteesori la educación debe 

eer cientifica. debe inspirarse en la naturaleza y las leyea del 

desarrollo del nifio, el motivo esencial de la eneeftanza, por lo 

tanto, no ea eneeffar, guiar, dar ordenes, forjar, modelar el alma del 

nifio, sino crearle un medio adecuado a su neceeidad de experimentar, 

de actuar, trabajar, de asimilar espontáneamente y de nutrir au 

eapiritu. 

15 



A eeta nueva concepción del nifio y del proceso educativo acompafian 

nuevas estrategias educativas, nuevos procedimientos didB.cticoe, la 

enfatización del juego, la libre actividad del nifio, libertad en un 

sentido creativo, cueationador y práctico, con la finalidad siempre 

de comprender y aplicar loa contenidos educativos en au vida diaria, 

eiendo el pilar fundamental de esta Escuela Nueva el "aprender 

haciendo", ea decir, la idea de que la acciOn reflexiva debe preceder 

al conocimiento :v guiarlo. 

Cabe mencionar que la relación poder-sumisión de la escuela 

tradicional ea auatituida par la relación de afecto y camaradería, 

ei,.ndo el papel del maestro el del guia que va abriendo camino y 

mostrando posibilidades a loa nif'íos (Palacios, op .. cit.) .. 

A estas dos concepciones de la educación Coll (1981) las ubica como 

aistemae dentro de un ~ que se extiende desde un sistema 

cerrado, en un extremo, hasta un sistema abierto, en el otro .. 

Los proaramas da ;siatomo cerrado se baaan en el extremo E-R. Aquí loe 

contenidos, loa objetivos y las eetrategias pedagógicas estan 

predeterminadae. La relación entre personaa en el aula y entre 

peraonae y materiales eeta controlada por un sietema de premios :v 

caatiaoe. La. ensef'íanza es un proceso lineal y acumulativo. Lae 

conductas de aprendizaje eon categorizadas como aceptables o nó 

aceptables, en el que los premios y los castigoa son señalados como 

estrateaiae educativas empleadas por el adulto. Son valorados más loe 

resultados que los procesos .. 

u. 



Loe «tatnmnn ahlnrtaer rescatan al hombre como una personalidad activa 

e individual. Son tomadas en cuenta sus caracterieticae y neceeidadell5 

particulares. Se hace énfasis en loe procesos mi.e que en los 

resultados. El estudio de la disciplina está relacionado con el 

desarrollo y comprensión de las estructuras que eubyacen a todas las 

formas de conocimiento. y se caracteriza además par !dentificar las 

caraoteristicae que pertenecen tanto a la contrucción del entorno 

como a la conducta de loe individuos en el programa. Y ee el 

desarrollo de la Teoria de Pia¡¡;et, la que constituye un instrumento 

ütil para identificación de tales caracterieticas. Ya que Piaset en 

primer lu•ar concibe la acción como un modo integral de desarrollo 

que incluye forma.e de acción interiorizadas, en aesundo lugar insiste 

sobre la importancia del proceso de aocialización en la organización 

del conocimiento y en tercer lugar describe un cont1 mmm en el 

desarrollo. 

Sin embar•o, a pesar de que se conocen las desventajas y laa ventajas 

tanto de la escuela tradicional como de la Escuela Hueva, actualmente 

en H6xico. la mayoria de loe maestree eon completamente imPositivoe 

ante 1011 alumnos, limitándose únicamente a cubrir S\l9 progrA.ma sin 

tomar en cuenta las neceeidadna de sus alumnos; eon maestros que 

evalüan eolamente la capacidad memorietica y no la capacidad de 

razonamiento ni la capacidad para aplicar eue conocimientos a lae 

demandas de la vida cotidiana¡ consecuentemente tenemoa alurnnoa que 

muestran un aprendizaje deficiente, tornándose pasivos y 

conformistas, frenando con esto el desarrollo de su personalidad. 

17 



Con reepecto a eete problema, la SEP ha intentado implementar nuevos 

enfoques en la educación basados en lae concepciones de autoree como 

Piaeet 1 Freinet, Geesel, como en el caso del "Proyecto Experimental 

de Alternativas Didácticae en Pre-escolar" (1984), el cual ha 

intentado implementar alternativas didácticas en el nivel de pre

escolar para propiciar y favorecer el desarrollo integral del niflo, 

enmarcando e ate deearrollo en la realidad del paie. 

Deeafortunadamente, por la metodologia y técnicas empleadas, loe 

reeultadoe no tuvieron el éxito eaperado y siguen siendo motivo de 

diecuai6n. 

:LC>S HETO:OOS DE ENSEAANZA 

HETEROESTRUCTUR.ALISTA 

A eetae dos concepciones de la ensefianza, la que toma al niflo como 

sujeto aeimilador y paeivo dentro dol salón de claee, y la que toma 

en cuenta tanto lae neceeidadee como el razonamiento del alumno han 

sido equiparadas por Louie Not ( 1983) domo dos tendencias de 

diferente sianificaci6n. tomando en cuenta eu aplicación a la 

educación, la Heteroeetructuralieta y la Intereatructuralieta. 
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La primera continúa persiguiendo una aeociación empírica que asigna 

eu origen puramente exterior a todo conocimiento, derivando esto de 

experiencias o de representaciones auditivo-visuales controladas por 

loe adul toe. Esta tendencia es la que maneja Not ( 1983) como métodos 

HETEROBSTRUCTURALISTAS o eneei1anza tradicional, en la cual ee 

menciona que, estructuralmente, el maestro intenta transmitir el 

conocimiento (ya sea noción, valor, proceso de pensamiento, etc.) a 

un alumno. La relación y contacto entre el maestro y el alumno se 

establece mediante el objeto de conocimiento. Hn esta relación, el 

elemento activo ee el maestro que trata de transformar al alumno por 

medio del conocimiento. Y el alumno no tiene que transformar ni al 

maestro ni al conocimiento, no tiene nin.Un tipo de iniciativa. 

Ad.emAB reduce aradualmente la eianificatividad del aprendizaje ya que 

ae evalú&. máa la memorización que el razonamiento de los contenidos 

de aprandiza.j e. 

Funcionalmente, en este m6todo, el alumno jueaa un papel pasivo, 

producto de una 11erie de huellas depoaitadae en 11U a.epiritu, ael como 

de la forma de tranamitir estas huellas que en cierta forma a11eauran 

el conocimiento. Eetaa huellae tranemitidae del maestro al alumno se 

dan -diante el proceeo de la comunicación, que ee lleva a cabo del 

emiaor al receptor respectivamente. "La emiei6n provoca primero en el 

receptor una reacción de orientación y la actividad ael deeencadenada 

proaisue en forma de selección de las aportaciones Y de la 

reconetrucción de lo adquirido, con intea:ración de lo nuevo a lo 

anti~o" (p. 34). En eeta orientación el alumno eia:ue un camino una 

estructura que ya ha sido provista y elaborada sin que él haya 
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intervenido para nada, por lo que le limita en el desarrollo de su 

capacidad para ser creativo, eapontáneo, solucionador de problemas, 

tomar decisiones, ser democrático y autodidacta. Por otra parte, 

existe una dinámica o motivación extrinaeca, de la cual depende en 

11ran parte el funcionamiento de dicho método; esta dinámica consiste 

en aplicar eanciones, recompensas o castigos, materiales o morales 

dependiendo de la conducta o reepuestae del sujeto (p. ej. 

calificaciones). En este caso se puede pensar que ei el alumno 

realiza la conducta deseada que es "aprender", lo hará más par 

obtener o evitar algo que por el real hecho de aprender, ee decir, 

factores intrínsecos. 

INTERESTRUCTURALISTA 

Esta tendencia, que apoya Piaaet (1976), es la de una naturaleza 

qonetructivh1ta, la cual reconoce no únicamente preformacionee 

externas (empiriemo) o preformaciones inmanentee (innatas), eino que 

combina lae dos a la vez. Esto obviamente lleva a eituar toda la 

fuerza educativa en los esfuerzos espontáneos de la actividad del 

nifto. Bata tendencia constructivista postula que los valores morales 

y el conocimiento no son aprendidos por interiorización de lo 

externo, eino de lae construcciones internas (mentales) que el nifio 

hace en interacción con su ambiente (Piaset, 1976). Eeta tendencia 



corresponde a lo que Not (op. cit.) maneja como métodos 

INTERESTRUCTURALISTAS, loe cuales hacen énfasis en la formación de 

laa estructuras de percepci6n, memoria y conocim1ento como producto 

de la acción que juega el aujeto en el mundo y de la que el mundo 

ejerce en él, ea decir, hay siempre una acción del aujeto en él o 

aobre el objeto (para manipularlo y utilizarlo) o acción del objeto 

en el sujeto por lae estructuras de que está provisto el primero. De 

esta manera es importante eeftalar que el niñ.o construye su 

conocimiento poniendo las cosas en relaciones. El nifto desarrolla 

nuevos conocimientos a través de modificar activamente eu propio 

conocimiento y no mediante un proceeo de adición, similar al de poner 

un ladrillo e.obre otro. De aqui que, desde un punto de vieta 

conetructivieta, la enseffanza ea un proceso indirecto: el nifio 

construye más conocimiento sólo si ya ha construido los elementos que 

son necesarios para que se pueda beneficiar de la instrucción, 

construyendo libremente sus propios razonamientoa (Kamii, citada por 

Rayek, op. cit.) Esta tendencia se car-acteriza ademáe por la 

auetitución de la pasividad del educando por una actividad creativa, 

inteMradora y resolutiva fundamentada teórica y cientlficamente; au 

novedosa tecnologia educa ti va; toma en cuanta las necesidades de 1 

niffo vinculándolo con la vida real: eus contenidos didácticoe 

despiertan en el educando una conciencia hacia aspectos como: el 

consumiemo, la sexualidad, la politica, la ecologia, etc. 

Existen investigaciones (Coll, 1961) que sustentan que el tipo de 

metodologia ·con el que haya sido educado el nlfto va a determinar la 

formación del comportamiento, el cual puede ir desde lo que. se 
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denomina como Autonomia hBsta Heteronomia, comportamientos que son 

descritos a en el siguiente tema. 
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D'ORMACION AUTONOMA Y HETERONOMA 

DEL ESTUDIANTE 

PIAGET 

De acuardo con Piaaet (1975), el objeto de la educación consiste en 

desarrollar la autonomía del nii'io. ''Autonom!a que eignifica 

auto•obierno, lo opuesto a heteronomla, que eisnifica eer gobernado 

por alauien distinto a uno miemo. La autonomia implica la mutua 

relación de deseos o negociaciones, llegar a decisiones que sean 

adecuadas para todos loe implicados .. Asimismo, el individuo autónomo 

posee eus propias convicciones acerca de lo que es bueno o malo, bajo 

ciertas condiciones. Sus juicios no eon gobernados par lae 

recompensas o caetiaoe que resulten de eus actos. Re capaz de 

conceptualizar las convenciones como un conjunto de realae entre 

otra11 poeibilidade8 "JI lae acepta eólo cuando lo juzaa conveniente. 

Por otra parte• la moralidad de la heteronomiu o~ pu•.·rtP. nhRArvar en 

la obediencia. ciut;!u y en 1 A r.nnt'nrmidad; en la repetición ae actos 

morales para loe que. previamente se calcularon loe riel!!lgoe" ( Kamii, 

citada por Rayek, 1980, p. 4). 

Piaget ( 1975) aeffala que, en general, la escuela contemporánea pr:·cmia 

las conductas heterónomas del alumno. Para que el nii'\o tensa éxito en 

la escuela debe conformar su conducta a si tuacionea que reclaman la 

aceptación irracional de la autoridad. El niffo recibe su formación 

intelectual o moral por prescripciones procedentes de otros y no de 
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él mismo. Esto conlleva cierto dogmatismo y rigidez correlativa del 

pensamiento. En vez de que el nifio abstraiga lae reglas de su 

actuación en el mundo: las res:las prec~den a las acciones 1 lo que 

implica efectos concomitantes ne•ativos; el maestro aparece como el 

modelo• por lo que no es indispensable que justifique nada, basta con 

que actüe y mueetre. Es una educación de reproducción mé.e que de 

creación. Por otra parte, cada vez que esta forma de eneeflanza 

"muestra" al nifto al conocimiento como producto, evita que el nifto 

ejerza el proceso de pensamiento que produce el conocimiento, con lo 

que se hace cada vez mi.e dependiente. 

Piaaet (1983) menciona que el pleno deearrollo de la personalidad 

implica por principio, el respeto por loe derochos y lae libertades 

propia• de las peireonas, por lo que, la personalidad debe ser una 

forma de conciencia intelectual y moral, alejada de la heteronomla y 

del eaocentriamo y contraria a la anarquia y a la coacción. De esta 

forma. para alcanzar eee pleno deearrollo ee i1r1portante forJP&r 

individuos capacee de una autonomla intelectual Y moral. ee decir, 

"el se toma a loe niftoa donde ellos ee encuentran y ae les anima a 

pensar a au manera y a poner laa coeaa en relaciones, ellos 

construirán conocimientos que loa llevarán a desarrollarse tanto como 

lea eea bioló•icamente posible" (Kamii, op. cit.). Ahora bien, este 

planteamiento ea abordado sólo por el tipo de educación activa. 

Baeada en estas concepciones, Kamii (Op. Cit.) ee plantea dos 

objetivos educativos para loe niñea pre-escolares: 
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l. El desarrollo intelectual del individuo hasta donde éste sea 

posible, y 

2. Bl éxito escolar, que es el objetivo tradicional de la educaciOn. 

En cuanto al primero, Kamii señala que: a) en relación con los 

adultos, los niftos desarrollan su autonomia a través de relaciones 

eeaurae en las que el poder del adulto se reduce tanto como sea 

posible; b) .en relaci6n con loe compañeros, loa nifioa deearrollan su 

habilid,ad para descentrarse y coordinar diferentes puntos de vieta; 

c) en relación con el aprendizaje, loe niftos deben eer alertas, 

curioeos y tener seguridad para discernir las cosas y honestidad para 

decir lo que piensan; tener iniciativa, producir ideas, problemas y 

pregunta11 intereeantes y poner las cosas en relacionee. 

OTROS AUTORES 

Otros autores como Witkin, Gardner y Kagan (citados por Ledn, 1983) 

manej:an doe tipas de estilos cognoecitivos, la Dependencia.

Independencia de Campo que pueden considerarse análoaoe a la 

heteronomia/autonomia como han sido manejados anteriormente. Con 

respecto a esto, Renninger y Snyder (1983) realizaron una 

inveeti11ación para medir loe efectos del estilo coanoacitivo en la 

ejecución y eatiefacción percibidas entre loe alumnos y maeetroe. 



Aqui se examinó la influencia de los maestros dependientes e 

independientes de campo sobre loa estilos cognoscitivos de loe 

estudiantes, encontrandoee que loa maeetroe influyen de manera 

considerable en la reafirmación del estilo cognoscitivo de aquellos. 

Asimismo, Paradise y Block ( 1984) eBtudiaron la relaciOn entre el 

estilo cognoscitivo del maestro-alumno y aue efectos en el llxito 

académico on las áreas de lectura y matemáticas. Se les aplicó un 

test de figuras eneambladaa para obtener loe estilos coanoscitivos de 

maestros y alumnos y de esta manera agruparlos de acuerdo a la 

similitud de dichos estilos. Se encontrO que hay una relación directa 

entre el estilo cognoscitivo del maestro y el alumno en el éxito 

académico de loe eetudiantel!I. 

A principios del siglo Franci&co Ferrar Guardia (Hartinez, 1985) creó 

La Li¡a Internacional por la Educación Racional bajo lae eiguientee 

bases: 

la. La educación dada a la infancia debe eoeteneree en una base 

cientifica y racional; en consecuencia. debe alejarse de toda 

noción mietica o sobrenatural. 

2c.. La inetituci6n no es eino una parte de eea inetitución, la que 

también comprenderi al lado de la fomación de la inteli&encia, el 

deearrollo del caricter. la cultura de la voluntad, la 

preparación de un eer moral y fieico bien equilibrado donde 

lae facultades eean armonioeamente aeociadae y conducidas a eu 

mayor potencialidad. 



3Q. La educación moral menos teórica que práctica debe eer el 

resultado del ejemplo y estar apoyada en la gran ley natural de 

la solidaridad. 

4J;t. Es neceeario, eobre todo en la eneeH.anza de la primera infancia. 

que los programas y los métodos sean adaptados en cuanto sea 

posible a la paicolosla del niH.o, lo que actualmente no se hace 

ni en la ensef'ianza pUblica ni en la enaei'ianza privada. 

Creando aol, individuos activos, librea, con iniciativa, valientes y 

sociables, libres de dogmas y de miedos impuestos, igualitarios Y en 

unidad con todos los seres que le rodean •.. 

Fue Francisco Ferrer uno de los precursores de la Escuela Nueva. 



TIPOS DE AUTONOMIA SEGUN PIAGET 

Piaaet (1975) concibe tree tipos de autonomía: MORAL, SOCIAL B 

INTELECTUAL. Aunque para loe efectos de eeta teeie incumbe 

básicamente el tercer tipa de autonomla, ee retoman a manera de 

explicaci6n y definición las dos primeras, ya que las trel!I ae dan en 

el proceso del desarrollo en forma interdependiente. 

La. Autgnpmfo Mpre,1 y Saa1 el ee refieren báeicamente a crear 

individuos con una conciencia libre, ea decir, que tomen cuenta 

factores relevantes al decidir cual puede eer el mejor curi10 para una 

acción que concierne a todoe, que tomen eue propias decieionee 

acatando o rechazando libre e independientemente las normas impuestas 

por loa demAe, pero deepu6e de haber reflexionado profundamente en 

ellaa y ein defiar loe intereeee y derechos de los demis (Piaa:et, 

1963), esto ee lo que Pia•et llama RECIPROCIDAD, cuando un individuo 

eiente la necesidad de tratar a loe demáe como deeea eer tratado. Be, 

por ejemplo, cuando la mentira es considerada mala porque bloquea la 

confianza mutua y lae relaciones hwna.nae y, por el contrario, en la 

moral heterónoma ee coneidera incorrecta porque eeti. en contra de 

cierta111 realae y la voluntad de pereonae con autoridad (Kamii, 1982). 

Kmnii menciona que de acuerdo con Piaa:et, loe adultoe refuerzan la 

heteronomia de loe niftoe al utilizar eancionee, y por el contrario 1 

ayudan al desarrollo de la autonomia cuando intercambian eue puntoe 

de vista en la toma de decieionee de loe niffoa; menciona que existen 

trea conaecuenclas que van favorecer el deearrollo de la 
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heterionomia cuando el adulto utiliza el premio y el castigo para 

reforzar o reprimir conductas que considera inapropiadas en el 

comportamiento de loe niftos: La primera ea el cálculo de loe rieegoe, 

la l!!leaunda ee la conformidad y la tercera la rebelión. 

Bn eeencia, la autonomía ee la capacidad en los niftos de poder tomar 

aus propiao decisionee, y eeto lo pueden lle•ar a loarar solamente 

cuando deede pequefioe eon reforzados y animados a conetruir aue 

propioe valores tomando en cuanta el punto de vista de loe demie y 

reduciendo nueetro poder como adultos. prescindiendo de los premios y 

castiaoe y alentando al niño a que piense de acuerdo a sus propioo 

intereaee y a loe de loe demáe. Contrariamente al caetiao, Piaaet 

(1932) menciona que lae sanciones por reciprocidad motivan al niflo a 

construir re•lae da conducta a travl!§s de la coordinacidn de loa 

puntos de vieta, ya que una sanción -por reciprocidad eeta 

directamente relacionada con la acción que ee quiere sancionar. 

Son aeis tipos de aanoiones que Piaaet ha manejado: la exclueión 

temporal o permanente del arupo,· diriairse a la consecuencia directa 

o material de la acción, privar al nifio del objeto o material del que 

ha abuaado, hacerle al nii'io lo que el ha hecho a loa demie y la 

indemnización y el deeaarado o deeaprobación. Pero eetae eancionee 

deben estar siempre precedidas de afecto y de respeto que son 

esenciales para el desarrollo de la autonomla, asl podrá el niito 

respetar al forma en que piensa y siente el adulto al sentirse 

tambi'n el respetado par au propia forma de pensar y actuar. 
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En el desarrollo del juicio moral se han comprobado, de acuerdo con 

Piaget (Kohkberg, citado por Mifeud, 1985), tres caracterieticae que 

han sido observadas en el comportamiento de individuos autónomoe de 

trel!I culturas dietintae: occidental, oriental y aborigen, la 

INTENCIONALIDAD en el ,juicio (juicio de los actos con base en la 

intención de estos y no en sus consecuencias); el RELATIVISMO en el 

juicio (juicio o aceptación en la diversidad situacional de las 

realae y no en el absolutismo de las mismas); la INDEPENDENCIA de las 

realae (juicio de loe aotoe con respecto a la violaciOn de las reglas 

o intención y no a la inteneidad del premio o castiso como 

conaecuencia. 

Por otra parte tenemos la Antonnmjn Intelnctual consistente en 

alcanzar la comprensión y el punto de vista ajeno, loarar una 

discusión objetiva, aei como tambi6n desarrollar un eeplritu critico 

razonable y objetivo, como oonaecuencia de la libre expreeión del 

nifto, realizar aue diferentee intereses tanto sociales, educativos, 

paliticoa y fomentar la cooperaci6n (Piaaet y Heller, 1968). Una 

persona intelectualmente autónoma ee un peneador critico, quien tiene 

su propia opinión bien fundada, la cual puede ir en contra de la 

opinión POPUlar y, de acuerdo con Piaget (Kamii, op. cit.), eete tipo 

de penaamiento y accionee eon resultado de loa conocimientos que el 

nif\o adquiere en el proceso de su desarrollo par medio de la 

construcción que hace en eu interior a travéB de la interacción que 

ejerce con su medio ambiente y no por medio de internalizacionee. De 

acuerdo con el constructivismo, loe nifios aprenden modificando viejas 

ideas en lugar de acomodar porciones nuevas¡ es la creación de las 
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relaciones del nifio cuando utiliza adecuadamente el nuevo 

conocimiento en relación con todo la que ya sabe. 

Cientificamente, Piaget ha demostrado que todos los nifioe construyen 

relaciones egocéntricas pequefias y locales primero 1 para poder 

desarrollar, posteriormente, coordinaciones dentro de eietemae máe 

amplios. Para los niffos pequeffoa ea muy dificil construir la relaci6n 

entre la parte y el todo. Solo pueden pensar en el todo cuando no 

pienean en lae partea. Para comparar el todo con una parte. el niffo 

tiene que hacer doe ejercicios mentales opuestos al mismo tiempo: 

partir el todo en dos partee y colocar las partes de nuevo en el 

todo. Bato de acuerdo con Piaget, ee lo que un nif\o de cuatro aftoa no 

puede hacer:, y es hasta loe siete u ocho af\os de edad que el 

pensamiento de la mayoria de loe nlf\oe comienza a ser móvil para ser 

reversible, que es lo que ee refiere a la habilidad para llevar a 

cabo doe ejercicios mentales opuestos eimultAneamente. 

Bn la eneef\anza conetructiviata el nif\o no es dejado Dolo para 

construir llSUB propias ideae, el adulto. interviene en un plano 

equitativo como otra persona que tiene un punto de vista. Sin 

embar8o, en la enaeffanza tradicional los niffos tienen que memorizar 

información que entra en conflicto con sue creencias, memorizan una 

nobrecarga de respuesta.e "correctas" y retienen sus honestas 

creencias o su confueión, lo que priva a loe nifloe de la pasibilidad 

de desarrollar su autonomia intelectual. En la ensei'íanza tradicional, 

el maestro también acostumbra el uso de sanciones para escuchar la 

respuesta que quiere, a.si el nlf\o aprende a dudar de eu propio 



razonamiento, cuando se le pregunta como llegó a una determinada 

respuesta, automáticamente piensa que esta ea incorrecta, y de esta 

manera es desalentado a pensar con autonomia. El nif'io que trata de 

explicar su razonamiento tiene que descentrarse para convencer al 

otrO. 

Los nifloa pueden empezar a adquirir un pensamiento intelectualemte 

autónomo a la edad de 7 aftas aproximadamente CPiaset, citado por 

Labinowicz, 1982), y es cuando su razonamiento empieza a descentrarse 

dando respuestas que Plaget categoriza en COMPENSACION, IDENTIDAD Y 

REVERSIBILIDAD ante cuestionamientoa sobre los cambios fisicos de la 

materia: ,Campennnc1 ñn es retener mentalmente dos dimoneionee al mismo 

tiempo con el fin de que una compense la otra: "oatiin más separados 

los mismos elementos o acomodados de otra forma o el recipiente 

máe ancho o mis delaado"; Idcntidnd ea incorporar la equivalencia en 

al juetificación: "son los miemos elementos o la misma cantidad de 

materia"; y, finalmente Reyareibi l 1dnd invierte mentalmente una 

acción fisica para reareear el objeto a au eatado oriainal .. Eatos 

criterioa 11on loe que ee toman en cuenta en el preeente trabajo para 

evaluar el tipo de razonamiento, autónomo o heterónomo de loe nlf'ioe. 

En conclusión, la autonomla como finalidad de la educación implica 

que no podemos predecir exactamente- que tipo de individuo ser.e. el 

nifio .. Podemoa eeperar que tensa buena.a relaciones con loe demAs, que 

eea considerado, honesto, confiable y reeponeable Y que tenga buen 

sentido de jueticia. TambiBn podemos esperar que sepa máe de algunas 

materias y que sea capaz de pensar con mayor claridad que la mayoria 
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de loe nif'i.oa, que le guste aprender y que continüe aprendiendo en 

forma critica. 
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TIPOS DE CONOCIMIENTO INTELECTUAL 

SEGUN PIAGET 

COHOCIHIEHTO FISICO. COllDCIHIEHTO LOGICO HATEllATICO 

Seaün Piaa:et (citado por Kamii, 1963). el conocimiento intelectual 

puede eer fieico, LOGICO-MATEMATICO O SOCIAL. BJ connc1m1antn ffa1ca 

ee el conocimiento de loa objetos de la realidad externa, coneietente 

en obrar 8obre los objetoe y deacubrir propiedades por abatracción a 

partir de eatos miamos ob,jetoa, como color, forma, tamaffo, dureza, 

brillo, aobrepeearlos y obeervar que loe mil8 paeados no aon siempre 

loe m.ie arueeoa (Piaaet, 1973). Si observamos una moneda, adquirimos 

el conoc1m1enta ffnico de ésta, ya que eeta.m.oe depoeitando en ella 

ciertae caracterlsticae que percibimoe con nuestros eentidoa, por 

ejemplo, que ea redonda, de metal, plateada, dura, etc. En cambio, ei 

colocamoe al lado de una moneda de cinco peeoe una de un peeo y noe 

percatamos de que tienen diferente valor, la diferencia que 

el!!ltablecemol!I ea un ejemplo de canactmienta lóqico-m•temñt1cg, en el 

sentido de que eetablecemoe eatae diferencieus a partir de relaciones 

que hacemos entre loe ob.:fetoa con baee en conocimiento!! previos. Cada 

moneda ea obeervable pero la diferencia entre ellas no ea 

directamente obeervable; la diferencia es una regulación construida 

mentalmente por el eujeto. El Cº"PCim1ento lñ9icg-matemAtico conoiato 

isuolmentn en obrar ngbro lpe objeto" nera dnncuhripndp prppiedadee 

por abetracGión o partir yn, na de loe pb1ctna como tolea ntno de lea 

accinnee mi nmae que "" e1ercen ephre eeton objetan Se pueden 
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establecer una aran cantidad de relaciones, por ejemplo: que son del 

mismo 1netal, circulares, con letras, nümeros y sobrerelieves. de 

diferente tamaffo, peao y denominación, que son dos, etc. "Bl alinear 

piedras y descubrir que su mlmero ea el mismo tanto si se procede de 

derecha a izquierda como de izquierda a derecha (o en circulo). En 

eete cal!!lo ni el orden ni la euma numérica pertenecen a laB piedras 

antes de que se lea ordene o se las cuente, y al descubrimiento de 

que la BWDa es inseparable del orden (corunutividad) ha comdatido en 

abetraer esta constatación de las acciones de enumerar y ordenar, 

aunque la lectura de la experiencia haya recaído en loa objetoa, ya 

que •••• propiedades de suma y ordenación han sido de hecho 

introducidas por lae acciones sobre loe objetos". (Pi••et, 1973, 

pp.49). 

Las relaciones que un l!!lujeto establece entre.loa objetos dependen de 

61 mismo, no de loe objetos. Para Piaa:et la diferencia entre el 

conocimiento fieico v el 16a:ico-matemático eon tan importantes que 

aeianó a cada uno de ello& una forma diferente de abstracción. Para 

el conacfm1enta ffn1ca ne' en" 1 e ahetrftcciñn empSrice o abatra.coión 

eimple, para el nonoc1m1anto lóq1ca-metem6t1co la ebntrncc'ñn 

reflegfya La abstracción emplrica coincide con el eipifioado 

coloquial de abstracción. Consiste en seleccionar determinada 

propiedad del objeto isnorando las demás. En cambio, le nbotrncc1ón 

r•fleg1ya impltc• Jn gpn•tnmciñn de relacipnee entra lge ob'etnn 

Por ello a la abstracción reflexiva también ee le llama abstracción 

constructiva. Pia8et eatablece que la abstracción reflexiva requiere 

de la emplrica. Ee obvio que no se pueden establecer diferencie.e o 



seme.:JanzaB si no se pueden observar las distintas propiedades de loe 

objetos. Pero luego nea indica Piaget que también la abstracción 

emplrica requiere de la reflexiva. es decir, el nifl.o no puede 

alcanzar el conocimiento fieico 8i no tiene un marco lógico

matemi.tico que le permita Poner en relación nuevas observaciones con 

el conocimiento que ya tiene preestablecido. Esto ültimo explica 

porqué ea diferente el conocimiento físico de nifloe de diferentee 

edades. Rl nifl.o va construyendo el conocimiento lóaico-matemB.tico 

coordinando las relaciones eimplee que ha creado antee entre loe 

ob,jetoe. El canoc1mhmto lñc1cp-mntemñt1pg procede de uno úient«t 

interno Rl ggnao1minnto ffe\pg y nogjol proceden de f11nntno 

•gternan 

COHOCIHIENTO SOCIAL 

El conocimiento eocial ee deriva de las convenciones elaboradas por 

loe •rupoe eocialee. Todo el lenaua.:le comparte las caracterieticaa de 

ser arbitrario y convencional. Loe nombres con que designamos las 

cosas no tienen una relación fieica o lógico-matemática "abetraible" 

de lae coeas miamae. Por no tenerla, para que el niffo adquiera el 

conocimiento social ee indiepensable que loe demás lo provean de 

informaciOn. Pero· esto último no basta. El conocimiento eocial ee un 

conocimiento de contenido que requiere de un marco lósico-matem8.tico 
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para su asimilación y organización. Las palabras "uno, dos, tree, 

cuatro", son ejemplos de conocimiento social. Cada lengua tiene un 

con.junto diferente de palabras para contar. Sin embargo, la idea 

subyacente del número pertenece al conocimiento lógico-matemático que 

no tiene nada de arbitrario. 

Al deelindar lae claeee de conocimiento, Pia¡ret (citado par Rayek, 

1980) deetaca lae fuentes de conocimiento y nos hace ver que si 

uniformamoe la forma de enseflanza segün el conocimiento fieico y 

eooial enfatizamos la heteronomla en detrimento de la autonomia del 

niflo, ya que en contraete con el conocimiento lc5aico-matemático, este 

no favorece la abstracción reflexiva ni el descubrimiento de las 

relaoionee entre loe objetoe, bloqueando la construccic5n del 

cono e imiento. 
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TEOR.:I:A GENET:I:CA 

MODELO DE EQUILIBRACION_ MODELO 

CIBERNETICO_ 

Para comprender más ampliamente el punto anterior, es neceeario 

explicar el proceso de aeimilación-acomodación explicado por Piaget, 

en el cual "el sujeto oraaniza laa eituacionee nuevae con eatructurae 

de representación o de acc10n procedentes de eue actividadoe 

anteriores, en las situaciones análogas y coneervadae en la memoria 

deede que ee construyeron. Be lo que eucede cuando unos elementos 

aprendidos de memoria intervienen en el tratamiento (procesamiento) 

de la informaciOn .. Pero el objeto no ee nuevo sino porque ee portador 

de caracteres ori•inalee reepecto a loe objetos conocidos 

anteriormente y son aetas caracteres loa que obligan las 

eetructurae de comportamiento o da peneatniento a traneformarl!!ie para 

ajustaree (acomodarse) a la novedad de la nituación. De "'eta 

acomodación, que fle cumple en el momento de proceear información, 

resultan muchoe esquemas que se almacenarán en la memoria y luego 

servirán para la aeimilaci6n de otrae ei tuacionee nuevas. Ccn.--1.a 

animilnciñn el nlumnp aatr1mturn mnter1nlmttntn p en nn POneom1entn 

el ab1etp gua "11 proPPnn Con ln acpmgdnr1ón el nb1atn entr11ctnra nl 

alnmnq al aetnmturor e11n cpndnctn"" (Not. op. cit. p.244). En suma. 

la asimilación de loe objetos al conjunto organizado de acciones que 

configuran el esquema, encuentran resistencias y provoca deeajustoa. 

Estos desajustes van a ser compensados mediante una acomodación del 
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esquema.. Loe desa.¡Juates euponen una pérdida momentánea del equilibrio 

de loa eaquemae y loe reajustes el logro momentáneo también de un 

nuevo equilibrio (Coll, 1983, p. 184). 

La. Teoria Gen6tica basa el motor del desarrollo en loe deeequilibrioe 

ea decir, en la ruptura de equilibrio entre la aidmilaciOn y la 

acomodaciOn, presentando una secuencia de equilibrio, desequilibrio, 

reequilibrio que ea explicada mediante loe conceptos de perturbación, 

regulación y compeneaciOn, donde el concepto de porturbaclón hace 

referencia a loe del!!lequilibrios, mientras que loe de reaulaciOn "JI 

compensación conciernen a loe· reequilibrioe eubeiauientes. "El 

equilibrio de un esquema, o de un con¡Junto de esquemas, ea siempre el 

reaultado de un proceeo previo de equilibraciOn/ equilibrio de un 

nivel inferior/ perturbaciones/ re8lJlacionee/ compeneacionea/ 

equilibrio de un nivel auperior" (Coll, op. cit., p. 188-169), "que 

puede ir deade una equilibración simple, que serla la tendencia de 

todo aiatema co~oaoitivo a reeatablecer el equilibrio perdido, "JI la 

ec¡¡uilibración mayorante, quo aeria la tendencia de todo aietema 

cocnoacitivo a reaccionar ante las perturbacione19 introduciendo una 

serie de modlficacionee que aaeauran un equilibrio me¡Jor. Bata 

ec;uilibraoi6n ea la que explica el deearrollo de lae eetructurae 

coanoeoitivaa" (Coll, op. cit., p. 169). Este modelo de equilibraciOn 

ea equiparable al modelo cibernético en el cual las informaciones 

recibidas en la entrada o bien se almacenan en la memoria o bien se 

procesan directamente. Ahora bien, este procesamiento puede recurrir 

a informaciones y conatrucciones al~acenadas en la ·memoria entre las 

cuales se encuentran esquemas previos. Los productos de este 



procesamiento se dirigen ya sea a loe órganos de ejecución· que los 

transforman en actos o bien a la memoria, donde consisten en 

representaciones o esquemas de pensamiento. Loe órganos de ejecución 

actüan directamente sobre el mundo o mediante la construcción de 

producciones que servirán para emprender una acción mediatizada sobre 

el medio; la acción directa y la producción dan luaar a la 

oraanización de esquemas de acci6n que son almacenados en la memoria 

y una parte de loe efectos de salida puede servir de 

retroinformaci6n. En cuanto al eistema de utilización, los elementos 

oolocadoe en la memoria pueden permanecer alli perlodoe muy cortos o 

lapsos más largos. 

Desde la perspectiva del aprendizaje eecolar, el problema reside 

entonces en eaber cómo hay que movilizar las formas de pensamiento a 

disposición del alumno para que pueda apropiarse un objeto de 

conocimiento, es decir, para que pueda construir un marco aeimilador 

de la parcela de la realidad a la que se refiere el objeto de 

conocimiento" (Coll, op. cit., p.193). Con respecto a esto debemos 

mencionar que existen unae totalidadea or¡¡anizadas de conocimientos 

que lae pereonas utilizamos invariablementA para comprender los 

objetos, las eituaciones y lae informaciones que se tranemiten en el 

contexto del aprendizaje escolar. Podemos llamar entoncee, eequema de 

conocimiento a la repreeentación que posee una pereona en un momento 

determinado de au historia sobre un aspecto de la realidad, pero no 

deben confundirse necesariamente con los esquema8 y estructuras de la 

Teoria Gen6tica, pero que pueden eer elementos de loe miemos. Loa 

esquemas operatorios intervienen en la elaboración de eetoe esquemae 
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•n •l alumno y condicionan. en 'llltimo término. tanto la elección de 

loa objetos de conocimiento que ae pretende transmitir como la forma 

misma de la transmisión. Ahora bien 9 el marco aeimilador o conjunto 

de esquemas suelen ser incompletos y aún incorrectos, lo que 

justifica Y motiva el acto· de abordar un esquema de conocimiento, e 

incluso cuando el objeto de conocimiento sea nuevo, comenzar 

inevitablemente por aplicarle loe esquemas de conocimiento 

disponibles que muy probablemente resultaran inadecuados. De 

cualquier manera, puede decirse que antes de abordarlo posee un 

cierto equilibrio cognoaci ~ivo que corre el riesgo de ser perturbado 

por la nueva situación, generando, entonces, un desequilibrio 

cognoaci tivo como consecuencia de la inadecuación de loa esquemas 

activados. 

Bl paso siguiente ea el reeatablecimiento del equilibrio 

(reequilibración), que va a depender de factores tales como la 

magnitud del desequilibrio, loa eaquemaa del conocimiento provio dol 

aujeto, ael como aspectos motivacionalee, afectivoe o eituacionales. 

La actividad del sujeto se dirige entonces a compensar las 

perturbaciones y a subsanar las lagunas a través de regulaciones 

oompenaadorae. Pero ea te equilibrio que ee genere debe ser 

traneitorio quedando a disposición del efecto desequilibrador de la 

eventual complicación del objeto de conocimiento o del probable 

enriquecimiento del conjunto de esquemas del sujeto. Es importante 

mencionar que debe haber un desfase óptimo entre loe eBquemas del 

sujeto y el objeto de conocimiento. es decir, no debe eetar 

excesivamente alejado, pues de esta. manera no podrB. atribuireele 



sia:nificación alguna; ni debe aer demasiado fácil de asimilar. ya que 

en cualquiera de amboe casos el proceso de enseftanza-aprendizajie se 

verá bloqueado. 

La diferencia radical entre el proceso de desarrollo de las 

estructuras piaaetianas y el proceso de ensef\anza- aprendiza.je, 

consiste en que en el primer caeo, "la equilibración, tarde o 

temprano es necesariamente mayorante y constituye un proceao de 

superación tanto como de estabilización ... " (Piaget, 1978, p. 46; 

cit. por Coll, op. cit., p. 200). Por el contrario, en el sesundo 

caso, la compensación de lae perturbacionee y la eatabilización de 

lae construcciones no aparece como algo que se produce 

inevitablemente tarde o temprano. La propia existencia de los 

procesos educativos aietemáticoa no puede entenderse sino como el 

re11ultado de la voluntad explicita de incidir sobre el aprendiza.je 

del individuo, de colaborar de manera craanizada, racional y 

aietemi.tica en la revleión, coordinación e inte&ración de la 

conetrucci6n de eue eequemas de conooimien._to y, por lo tanto, 

proporcionar loe elementos neceearioe para hacer posible la 

211uperación del desequilibrio provocado. 

Bn coneluaión, podemoe decir que ea necenaric conocer con el máximo 

de detalle el carnina que eigue el alumno para la conetrucción de eue 

conocimientoe eepecificoe ei aepiramoe realmente a lograr una 

adecuación entre contenidos eecolaree y nivelee de educación 

peicogenética, aei como loe procedimientos mediante loe cuales el 
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alumno ee va apropiando progresivamente de estos contenido8 si se 

desea intervenir eficazmente en su adquisición. 

APLICACIONES A LA EDUCACION 

La Teoria Genética surge a principios del siglo XX, baJo la dirección 

de Jean Piaaet, intentando ampliar los conocimientos acerca del niflo, 

eiendo eu premisa fundamental la construcción del r>omn.uu~··~ ! · 

racional a través de la investigacl.ün psicológica de las operaciones 

del pensamiento.. Con aeta teoria se intenta comprender cómo se pasa 

de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento .. 

Sin embarao, a pesar de la importancia que reve8tia esta 

inveetiaación, no fue creada con el propOeito de ser aplicada a la 

problemática educativa de aquel entoncee. Fue más adelante cuando 

otroe autores comenzaron a realizar intentos por utilizar las 

expectativas de la Pzsicologia Genlttica en la resolución de loa 

problemas planteado21 por la Educación, estableciendo loe "Principios 

metodol6aicoe sobre los que debe basarse la enseflanza de las materiae 

principales" (Aebli, 1951, citado por Coll, op. cit.). 

Su atractivo conaiete en ser, por un lado, una teoría del 

conocimiento que proporciona respuestas eobre la construcción del 



conocimiento cientlfico, y por eer, adem.ie una teoria del desarrollo 

que describe la evoluciOn de las competencias intelectuales. 

De esta forma, las aplicaciones de la Teoria Genética a la Educación 

han eido variadas, agrupándolas eeaün el componente o aspecto del 

proceso de eneef'Sanza-aprendizeje sobre el que inciden miie 

directamente: objetivos, contenidos, evaluaciOn, métodos de 

ensef1anza, etc. (Coll, 1960, citado por Coll, op.oit. ). 

En lo que se refiere a la Teprfn Genét1cn y lpa Ohiet1ypa Rducnt'yne 

podemos decir que la elección de estos ül timos debe plantearse 

tomando en cuenta el contexto eocial 1 pero de tal forma que repercuta 

favorablemente eobre el proceso de desarrollo operatorio. 

Por otra parte ee intenta adecuar loe Cnntan1dpn Edncatiyaa a la 

capacidad operatoria de loe alumnos, medida ésta a través de pruebas 

operatorias, tareas o situaciones experimentales, eeto con el fin de 

determinar qué alumnos van a continuar sin dificultad y cuales no 

podrán hacerlo, lo que ayudará a formar arupos homogéneos y con 

contenidos adecuados que permitirán evaluar la influencia de los 

aprendizajes el!colaree sobre el desarrollo operatorio. 

Con relación a las Nac1anee npecntoc1na cama Cnntppidpe de. 

Apcendizn1e Encolar ee ineiete sobre el desarrollar la capacidad de 

eetructuraci6n operatoria del alumno. Y la manera más adecuada pera 

conseguir este desarrollo operatorio es a través de actividades de 



aprendizaje que ee articulen en torno a nociones como clasificación, 

eeriación, inclusión, conservación, etc. 

Con respecto a la aplicación de la Tenrtn Genét1cn en Je SaJecc1ñn y 

Ordennc1ñn de lnA Contenidae de Aprendizs1e Eecplar ee propone 

determinar la complejidad estructural y precisar las competenciae 

operatorias necesarias para poder asimilarlas con la finalidad de 

proponer el orden o la secuencia a seguir en el aprendizaje de los 

contonidoa de acuerdo a las posibilidades intelectuales de lOs 

alumnos. De esta forma tenemos que su aplicación más útil es en el 

análiai~ de loe contenidos de acuerdo a las pasibilidades 

intelectuales de loe alumnoe. De eota forma tenemos que su aplico.ci6n 

mi.e útil es en el análisis de los contenidos de las áreae de 

MatemAticae y Ciencias Naturales principalmente. 

De acuerdo a la TeorSn Gonét1ce y Je Elabornc1ón de uno 

P•icnpedacn•fe de loe contenidos eopecff1coe del Aprendiznje Bncplar 

ee hace énfasie en la neceeidad de conocer con el máximo de detalles 

el camino que ai11Ue el alumno para la conetrucción de conocimientos 

especificos (Matemáticas, Geosrafia, Historia, etc.) ei aspiramos 

realmente a una adecuación entre los contenidos escolares y niveles 

de construcción peicosenéticoe:; eer, asimismo, conveniente ·conocer 

los procedimientos mediante loe cuales el alumno se va apropiando 

pro•reeivamente de eetoa contenidos ei ee dersea intervenir 

eficazmente en su adquisición. 



Y, finalmente, existe el enfoque de la Teartn Genética aghre loe 

M6tgdaa de EnenRnnzn F«te enfogue se haea en la cqncepe iñn 

cpnntructtvtnt« dnl conactmfnnto mediante nl cual ,,, acta de 

cgngctmlnntp connintn "ª "ª" norn.12tnctñn pm,rnrrfya del qhtoto .oor el 

m1j•to y gne e11none 11dNnña Ja adqpcfñn dtt uan Pnrapcmttya r,,z,,ttvtntn 

., intncacctqnieta ("l tl'llietn tntnractria cnntfnunmtmte con "' pb1nto y 

Bl aprendizaje encolar, par lo tanto, no debe entenderse como una 

recepción pasiva del conocimiento, sino como un proceao activo de 

elaboración y debe plantearae de tal manera que favorezca lae 

interacciones mültiplee del alumno y loa contenidos, con el fin de 

que aqu61 conatruva eu propio conocimiento a trav6a de una actividad 

ouva or&anizaci6n y planeación correrán por eu cuenta. 

La intervención pedaa:6aica por au parte debe concebir11e en t6rminoa 

de diaefto de 111 tuacionee que parmi tan un arado Optimo de 

de11equilibrio, e11 decir, que superen el nivel de comprensión del 

alumno, pero no tanto que no pueda eer asimilado o que resulte 

imposible reeetablecer el equilibrio. 

Coll (1981) menciona un estudio realizado en un barrio de N. Y. con 

una pablación de niftoe que van desde auarderiae haeta primaria y 

secundaria, este arupa se caracterizaba por una deafavorable 

situación escolar, aei como por la pobreza y miaeria que loa 

envolvia~ El objetivo principal de esta inveetia:aci6n fue comprobar 

en qu6 medida estos nif'ioe disponen de los inetrwnentos intelectuales 

.· .... 



que permiten identificar, memorizar y aisimilar los mensajes 

procedentes de los diferentes sistemas en que el nifiO ee deeenvuel ve; 

aeimiemo eietimular posteriormente el desarrollo intelectual de estos 

nii\os a travée de tareas y operaciones basadas en la Teoría de 

Piaaet. loa resultados que caracterizaron a este grupo de nifios 

fueron los eiauientee: 

Su conducta aeneralmente se calificaba de "mala", sus condiciones de 

vida eran precarias; la autoridad tenia un luaar muy importante en la 

vida familiar; loe nii\os no aprendian a mantener una diecue16n e 

imponer su punto de vista teniendo un razonamiento lOaico. No 

concientiza claramente lae 'realae que le eon impueetal!I por loe 

adultoe; .,,, con base en una eerie de eetudioe realizados que 

inclu')feron tareae propias de las operacionee intelectuales como 

conservación de número, inclusión y cuantificación de la inclueión, 

ee obeerv6 un retraso aeneral en la estabilización operatoria de loe 

nifioa de este estudio, el nii\o va directo a laa conclusiones, sin 

paear por las etapa.e deductivas necesarias. Rete retraso de debia 

principalmente al hecho de que la intaliaencia haya eetado tanto 

tiempo limitada a la actividad mental, ya que no baeta con que el 

maeetro proporcione objetos y materiales en claee, deber8. ademas 

darle al nif'io la poeibilidad de manipularloe para que deecubra por ei 

miamo los efectos de au acción. En las tareas de claaificación se 

encontró una incapacidad de loe nif\os para distinguir diferencias y 

semejanzaa entre los objetos y situaci'3nes. Hoatraron falta de 

confianza en eue propias reepueatae y de espontaneidad. 
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Con eetoa miemos niftoe ee desarrollo posteriormente un programa que 

adoptaba. teoriaa y obeervacionea de Piaget, el objetivo general era 

estimular el desarrollo intelectual del niffo. Eata aplicación implicó 

trea aepeotoe.. El adaptar la ensetlanza a loa niveles o subniveles 

caracteriaticos representados en la clase; concientizar al niffo de 

aua accionea, conexiones y procedimientos ; y, cambiar loe materiales 

y medios utilizados. Todo esto implica principalmente el desarrollo e 

incremento para proa:ramar las actividades que favorezcan y estimulen 

el razonamiento del alumno, lo cual, a través de eua propias 

accionea, va a ayudo.r al desarrollo de la multiplicación e 

intearaoi6n de los eaquemas de ordenaoi6n, claeificación e 

indentificaci6n, propiedades de la.a operaciones elementales del 

razonamiento intelectual .. 

Sin embarao, cada una de eetae aplicA.cionee·ha sufrido una aerie de 

oritioaa de diveraoe autores, entre loe que ee encuentran Brun (1980, 

citado por Ccll, cp. cit.) y Kuhn (1979, cp. cit.): 

-Bl reducir loa ob,jetivoa educativos solamente al desarrollo 

intelectual y no verlo dentro de un contexto social, como una 

tranemiai6n de conocimientoe, valores, destrezas, etc. De no tomar al 

nifto como parte de una eociedad en la que se desenvuelve diariamente. 

-Kl reduccionimno del aprendi::aje escolar al aprendizaje operatorio, 

siendo que lae t'cnicae de aprendizaje operatorio deben ser empleadas 

como tltcnicas de tratamiento y/o de apoyo psicopedagógico. 



-La falla en la eecuenciaciOn de loa contenidos que, basada en las 

edades indicativas medias (que son variables), pueden dar lugar a 

deaajuetea cuando se aplica a alumnoe particulares. 

-Bl problema didáctico de cómo aeegurar la adquisición de los 

contenidos aún cuando ee ha logrado el ajuste entre estos ültimoe y 

la competencia intelectual de loe alumnos. 

-La dificultad conoiete en saber qué caracter!eticas debe tener una 

situación pedaaó¡cica para eer estimulante y permitir determinar con 

preciei6n ei una actividad autoel!!timulante da luaar a un proceso de 

conetrucción de conocimiento. 

A pe11ar de eetae criticas, Ceear Coll (Coll, 1961, pp.79) oei\ala tres 

conceptee báeicoe de como la Peicolosia Educativa podria tomar en 

coneideraci6n a la Peicoloaia de Piaaet: 

Primero. dice Coll, hay que tomar en cuenta la actividad del eujeto. 

El nif\o conetruye eu inteligencia a partir de rm propia actividad. 

Lae manipulaciones sobre loe objetos reales devienen un modo de 

formular y de resolver problemae. Bn el periodo de operaciones 

concretan el nif\o aumenta eu capacidad de predecir loe reaultadoe de 

eua manipulaciones; posteriormente, la actividad ee vuelve 

esencialmente mental cuando el adolescente realiza operacionee 

combinatorias eobre proposiciones~ Proponer por lo tanto ejercicios 

escolares es, de hecho, aei&nar una actividad racional, reflexiva y 
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creativa. Cada actividad debe estar integrada, por lo tanto, en la 

red de actividades que contribuyan al desarrollo intelectual. 

En eeaundo luaar, ea importante conocer loe eatadioa, loa cuales ee 

prel!!lentan en un orden conBtante de aparición en todos loa eujetoe, ee 

caracterizan por una estructura general y no por una caraoter!atica 

predominante• 'JI laa eetructurae que 108 forman, ee intearan cada una 

en la aiauiente, seaün el orden de formaci6n. 

Y, por ültimo, el método cl!nico, que implica el establecimiento de 

inveeti1Eaoionee en la Peioolog!a Educativa, en lae cuales se 

combinarla la comprenai6n de la evoluci6n del nif'io con el 

reconocimiento de la existencia de diferencias individualee, aei como 

tambi6n la identificación del nivel de comprensión del alumno con 

respecto al objeto de conocimiento con el propóeito de elegir la 

eatrateaia peicopedaaóatica a trav6e de la aoti vidad constante y la 

manipulación del medio que lo rodea y la aplioaci6n de eituacionea 

problema deetinadae a hacer pro1re11ar las repreeentacionee y loe 

procedimientos de loa alumnos. VUmdoee resultados mle objetivos en 

materias que 'impliquen un aran número de operacionee ló8icae como en 

lae Matemi.ticaa, v eiendo óptima aeta aplicación al nivel de 

eneeftanza inicial ya que ee aqui cuando el nif'lo comienza a conetruir 

operaciones .. 
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CONCEPTO DE NUMERO 

Be en lae matemáticas donde ee ve claramente el resultado de loa 

m6todoe de eneef'lanza. Lae matemáticas, que eon una lO&ica prolonll:ada 

de la 16a:1ca corriente, pueden eer comprendidas por e6lo una fraociOn 

del alumnado, pero el fracaso de la mayoria de loe alumnos eianifica 

una insuficiencia en loa mecanlemoe del deearrollo de la razón 

provocada en 111ran parte por loa métodos de eneeftanza, loe cualee no 

favorecen el conocimiento de acuerdo a la etapa del desarrollo del 

individuo. 

El razonamiento adecuado de lae matemB.ticae tiene como baae la 

adquisici6n del concepto de número. Loe nif\oe pueden aprender loe 

nümeroe y pueden recitarlos en el orden correcto, lnolueive 

reconocer loe por au respectivo eigno, pero esto no eianifica que 

comprendan realmente el concepto de número, au real sisnificado y 

aplicarlo correctamente al conjunto de los objetos. Para la 

adquieioi6n del concepto de nümero es neceeario que ee manifiesten 

una serie de caracterlaticae, lae cuales eon: 

- Correepondenoia uno a uno, la cual es la habilidad numérica que ee 

refiere a la equivalencia del conjunto de loe objetos; ea una idea 

l6¡¡ica que constituye la base para la compreneión de la .noción de 

número .. Consiste en ponerle al niño un conjunto de objetos en hilera 

y pedirle que ponga un conjunto equivalente junto a 6ate. 
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- Conservación de mlmero, que se va desarrollando gradualmente y en 

la cual la mayorla de los n1f1oa menores de 7 af\os no son capaces de 

comprender que, al en dos hileras con el mismo número de objetos cada 

una, ee extiende una de ellaa, seguirán teniendo el misno número de 

objetos; dirá que hay más en la extendida porque es máe larga. Sin 

embarao, alrededor de loe siete ai1oe • la mayor la de los niftoa 

adquirirán esta habilidad y serán capacee no sólo de conservar el 

número, sino también de proporcionar una juetificación conveniente a 

aus reapueetae. 

- Seriación, que ee refiere a la habilidad numérica que ee baea en la 

comparaci6n, la cual relaciona unos objetoa con otros y que canalete 

en ordenar loe objetos de acuerdo a BU tamafto. 

- Inclusión de cla8e, que ea la habilidad para intJluir cada objeto en 

una clase coa:rün, aeianándole una unidad y en la cual, el se tiene un 

conjunto de f!chae formado por dos 11rupoa de diferente color, de uno 

mis que de otro, la m.ayoria de los nlfloa de siete afias sertin 

incapaces de incluir mentalmente el 11rupo de fichas de un color como 

una porción de las fichae en total. 

- ll'inal1D1tnte, loe niftos deben alcanzar el principio de conservación 

de cantidad antes de que puedan alcanzar el concepto de número 

( Labinowicz, 1982) . 

Con reepecto a esto, Golomb y Bonen ( 1961), examinaron la efectividad 

del entrenamiento en el juego eimb611co para incluir la conservación 



de la cantidad. Beta investis:ación ee llevó a cabo con 60 niffos de 

kinder que eran preconeervadores (identificados mediante un pre

teet), 40 de ellos recibieron una eesi6n de entrenamiento temprano en 

con11ervaci6n de cantidad, y 20 sirvieron como grupo control (y por lo 

tanto no recibieron entrenamiento) • Un subsiguiente poa-teet de 

conaervaci6n, estableció que sólo cuatro nif'l.oe de loe 40 se 

beneficiaron del entrenamiento temprano, loe 36 reetantes "no 

conservadores" fueron asignados al azar a un entrenamiento en el 

~ue11:0 sim.bOlico o a una cond1ci6n de entrenamiento de conservaci6n de 

cantidad adicional.. Tres pos-test de conservación establecieron que 

amboe m6todos de conservación fueron igualmente efectivos .,·indujeron 

aananciaa coanoacitivas perdurables, las cuales se &eneralizaron a 

tareas no entrenadas.. Estos efectos parecen ser establee, 

incrementAndoee con el paeo del tiempo .. 

Hay que tomar en cuenta, por lo tanto, que para ensef\ar matemáticae 

no basta con conocerlas, con comprenderlas, sino que Be debe tomar en 

cuenta nl modo en cómo ae conetruyen lae nociones en el pensamiento 

del niilo (Pia¡¡et, 1983). 

Piaset (citado par Not, opª cit .. ) menciona que el problema estriba en 

encontrar loa m6todoe más adecuados para pasar de la eetructurae 

naturales, pero que no son materia de reflexión, a la reflexión en 

talee eetructurae, a su integración en la teoría .. 

Con respecto a eeto tenemos que, en lo que se refiere a la 

metodoloaia Heteroeetructuralieta, ésta tiene como función el 
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ejercitar la memoria del estudiante no importando loe resultados 

pasteriores, es deo ir, ei loe conocimientos los puede aplicar en 

vida o no (Piaget, 1963). Bneef'iar verdades hechas puede, par lo 

tanto, privar a loe nifioe de la posibilidad de desarrollar eu 

autonomia intelectual (Kamii, 19BO), formándoles por lo tanto un 

comportamiento heterónomo. 

Por el contrario, con la metodologia Intereetructuralista, basada en 

el conetructivimno de Piaget, loB nU\0115 aprenden modificando vie,jae 

ideae en lu•ar de acumulax- pcrcionee nuevas, ee decir, cada nif\o debe 

modificar eu propia idea relacionándola con las nuevas porciones de 

conocimiento y el maeetro no puede hacer eete traba.jo en su luaar, 

por lo tanto, actuar autónomamente. 

Bn conclueión, podemoe decir que eB impartante conocer la estructura 

del pensamiento !del nif\o, la forma en que aprende el objeto de 

conocimiento, las leyee del desarrollo y el mecaniemo de la vida 

eocial infantil para estructurar y adecuar le.e condicionee y el 

ambiente en le.e que e:e desenvuelvo el nU\o, con el fin de facilitarle 

la adquieici6n del razonamiento 16&ico-m.atem6.tico y Por comsiauiente 

el concepto de número, a trav6e de una metodoloa;la de tipa 

Inte1·eetructuralista baeada en Pia•et, que le propcrcione las 

herramientas neceeariaa para alcanzar en forma autOnoma el 

razonamiento 16aico-matemático y par ende la adqu1eici6n del concepto 

de nümero en una etapa tranei to ria entre la preoperatoria y la 

operatoriaª 



CAPITULO :C:C 



''PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA'' 

¿Cuáles son loa efectos que provoca la aplicación de loe métodos 

Heteroeetructuralieta e Interestructuraliata en la autonomia del 

comportamiento con reepecto a la adquisición del concepto de número 

en nifios de ambos sexos perteneciente al primer grado de educación 

primaria de una escuela oficial?. 

HIPOTESIS GENERAL 

Los métodos Heteroestructuralieta e Interestructuralieta empleados en 

la enseflanza de nifloa de ambos sexos de primer arado de educación 

primaria difieren en eu influencia en cuanto a la formación de la 

autonomia o heteronomia comportamental de loa niflos con reepecto a 

la adquisición del concepto de número. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

-La metodoloaia Intereetructuraliata influye en mayor arado que la 

Heteroestructuralista para la formación autOnoma del comportamiento. 
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-Loe nifloe heterónomos a loe que ee lee eneef'l.a heteroeetructuralmente 

el concepto de nümero seguirán siendo hater6nomoe. 

-Nif'l.oe autónomos a loe que se lee eneefia heteroeetructuralmente el 

concepto de número ee volverán heterónomos. 

-Nif'loe heterónomos a loe que ea lea eneef'l.a intereetructuralmente el 

concepto de número Be volverán autónomos. 

-Nif'l.oe autónomos a loe que ee lee ensef'ia intereetructuralmente el 

concepto de número seguirán eiendo autónomos. 

METODOLOGJ:A 

SUJETOS 

pghlac1ñn 

Se tom6 una población de primer afio de primaria con edades de 6 a 7 

aftoe do ambos l!lexoe, de la eecuela "Reino de Jordania", ubicada en la 

calle Oxtopulco, la cual fue ele8ida por el nivel eoc~oeconómico bajo 

de loa alumnoe que aeieten a ella, el inter~e fue aportar alao a la 

educación escolar de este nivel cuyo indice de bajo aprovechamiento 

eecolar ee muy alto. 
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La selecci6n de la muestra fue intencional o de juicio, ya que no ee 

tomó al azar, sino que se tom6 en cuenta el tipo de comportamiento 

que mostraron loe niños en el aalOn de clase, autOnomo o heterónomo, 

aei como su razonamiento con respecto al concepto de número 

(autonomta intelectual), eiendo 36 nifioe loa que constituyeron eeta 

muestra. La a15ianación a loe a:rupoe se hizo dividiendo a la muestra 

en dos grupos con el miemo número de nif'l.os cada uno, nUloe con 

comportamiento autónomo y nif'l.oe con comportamiento heterónomo, loe 

cuales a su vez ee asignaron al azar a tree a:rupoe, dos a qu1'9nes se 

lea dio el tratamiento experimental y un arupo control, formando los 

•rupo8 de la si11Uiente forma: 

Grupo Intereetructuralista - 6 sujetos autónomos 

6 sujeto" hAterónomoe 

Grupa Heteroeetructuralista - 6 aujetoe autónomos 

7 eujetoa heterónomos 

Grupo Control - 4 eujetoa autónomoe 

6 sujetos heterónomos 

ESCEHARXO Y MATERXALES 

Rapener1g 

La presente investigación se realizó en la escuela primaria "Reino 

de Jordania en un salón de 5 * 4 m•, que cuenta con 20 mesabancoe, 

un pizarrón y un estante para guardar material didáctico. Asimismo, 

lae condiciones de iluminación y ventilación fueron adecuadas. 



Hetodolo11ia Heteroel!ltructuralieta: pizarrón, gia, libro de texto "MI 

libro de Primero parte 2 de la SEP, cuadernos y lápices para los 

nifloe. 

Hetodolo•ia Intereetructuralieta: 

ConeervaoiOn- vaeos de vidrio iguales y d'3 diferentes tamafios y 

formas, jarrae con agua de colores, fichas, aemilles, platos de 

diferente profundidad y tamafio y monedas. 

Correepandencia - muffequitos y 11loboa, caritas y aorritoe, platos y 

tazae, arbolitos y manzanae, frijoles. rnonedaa, habas (poner eete 

material en corre11pandencia). 

Seriaci6n- bastones, circuloe, conejos y zanahorias, botellas y 

vaaoa, pinos, 16pices y libros de diferente tamaf'io .. 

InolueiOn de claee- fiKUras ii(eométricae de diferentes coloree, 

tamafios y formas: (clrculoe, cuadrados, tri6naulos y rect6.nauloe), 

recortes de animales, muebles, comida, articulas de belleza, 

fruta, verduras: "JI articulas de cocina. 

Noci6n de número - el material mencionado anteriormente y tarjetas 

con nümeros del O al 9 .. 
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INSTRUMENTO 

Tests paro.le loe para medir Autonomia Intelectuo.1. los cuales fueron 

construidoe de la siguiente forma: Se tomaron las tareas b4eicas de 

las nociones operatorias. (véase anexo 2> que implican conservación. 

aeriaciOn, claeifico.ciOn. inclusiOn de clase y noción de nürnero; este 

inetrumento fue pi loteado con 10 niftos antes de llevar a cabo la 

evaluación a fin de adecuar el lenguaje y las instrucciones a la 

comprensi6n de oinos con esa edad. 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

Tipoe de Comportamiento: 

a) AutOnomo 

bl Heteronomo 

A. comoortamiento Autonomo 

Se considero como nin.os intelectualmente autOnomoe a loe que dieron 

como minimo un ~7 por ciento de respuestas autonomas, que de acuerdo 

con Piaget (Piaget y Szeminska. 1967) la fonna de reepuestas debe de 

ser en forma descentrada. y las cateqorlza en COMPENSACION. IDENTIDAD 

Y REVERSIBILIDAD Cv6ase anexo 31. 

B> COllportamiento Heterónomo 

Se considero como ninos intelectualmente heterónomos aquel los que 

dieron mas del 57 por ciento de reepueetas heterónomas. respuestas 

de torma ec¡oc4!ntrica, y que no ee cateqorizan en los criterios que 



maneja Piaqet como COMPENSACION. IDENTIDAD O REVERSIBILIDAD (vt!ase 

anexo 3). 

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

l • METODOS DE ENSEAANZA : 

a} Metodologia Heteroeetructural ista. 

b) Metodologia Interestructural ieta. 

A> Metodoloala Heteroestructural ista 

Es aquella en la cual el maestro expone o dicta la clase el ochenta 

por ciento del tiempo total y el alumno actl)a Unicamente como 

receptor. juega un papel pasivo. sin expresar libremente sus 

opinionea o comentarios durante lo. misma. realizemdo ejercicios 

durante el veinte por ciento del tiempo restante. Aslmiemo. se eva.tu.a 

su conocimiento y aprovechamiento por medio de evaluacionea 

periOdicas. tomando en cuenta el numero de respueetas correctas de 

acuerdo con lo impartido en clase. 

Bl Metodoloqia Intere1tructural ista 

Es aquella en la cual el maestro preeenta a los ninos una serie de 

materialee. actividades y/o jueqoe, planteAndolee situacionee

problema en forma individual que tienen como finalidad inducir al 

ni no a ser resolvedor de problemas, autoconstructor de su 

conocimiento, encaminandosele en lo. medida de lo posible h~cia la 
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realización de actividades constructivas que le procuren un 

aprendizaje significativo. 

2. TIPOS DB COHPORTAHIBNTO: 

a) Autónomo 

b) Heterónomo 

Deeoritae en variables dependientes. 

LoB tipos de comportamiento han sido tamadoa Como Variables tanto 

Independientes como dependientes, ya que primeramente el 

comportamiento fue detenninanta para la asignación de loe sujetos a 

loe arupos y poeteriorm.ente evaluar eu cambio según el tratamiento 

asignado. 

PROCEDIMIENTO 

De la totalidad de la población de niftoa de primer arado de Primaria 

de la escuela oficial "Reino Unido", la cual contaba con 4 nif'ioe 

diatribuidoe en doe grupos, ee lee pidió a cada una de las maestras 

correspondientes, eliaieran entre eua alumnoe a aquellos que 

mostrarán caracter1et1cae mae autónomas y mas heterónomae dentro del 

salón de claee de acuerdo a loe criterios de comportamiento 



el!!ltablecidoa (véase anexo 1) y considerando ademas que fueran nif'Sos y 

nlflas no mayores de 7 aftas. 

De esta población ea obtuvo una muestra de 38 nif'loe con lol!I cuales se 

trabajo durante las tres fases de la investigación que a continuación 

l!!le mencionan: 

lra Fase. - pre-evaluación. Consistió en la aplicación de una 

evaluación que permitió corroborar el tipo de comportamiento que 

moatraban inicialmente loa 36 nifloa pre-seleccionados por lal!!I 

maeetrae. La aplicación de un cuestionario sobre concepto de numero 

(autonomia intelectual) que lnclula tareas de conl!!lervación de 

cantidades contlnual!!I v discontinuas 1 de seriación, claeificaci6n e 

inclusión de claae y noción de numero, caracterleticas que conforman 

el concepto de numero según la matodoloala. de Piaa:et (vl!aee anexo 

2). La aplicación fue· individual y se le pedía al nif'io que realizara 

una por una las tareas eobre el Concepto de numero 1 cueation&ndoeele 

cada una de l!!IUB respuestae o acciones. Se re•ietraba en un formato su 

respuesta o acción inicial, as! como su justificación (vl!oaee anexo 

2). 

El l!!liauiente paso coneietió en claeificar cada una de lae reepuel!!ltae 

como autónoma.e o heterónoma.e, de acuerdo con loe criterioe de 

reapueetal!!I manejados en la definición operacional de la variables 

"Autonomía Intelectual", aeignandoeele un porcentaje a cada 

cueationario, dependiendo del número de respuestas autónomas dadas en 

ellos, obteniéndose los porcentajes para cada niño, delimitando de 



esta forma el comportamiento autónomo si el porcentaje obtenido era 

superior al 57 por ciento y el comportamiento heterónomo cuando el 

porcentaje de respuestas autónomas era inferior a el!le valor. 

De esta forma ee obtuvo un srupo de 16 nHloe con comportamiento 

autónomo (9 nif\ae v 7 nii'ioe) y un seKUJldO grupa de 19 nif\os con 

comportamiento heterónomo (12 niflas y 8 nifios). La aeianaoión de 

estos nif\oe a loe arupos de tratamiento se realiz6 aleatoriamente, 

quedando en el primer arupo, Intereetructuralista, 6 niños con 

comportamiento autónomo v 6 con comportamiento heter6nomo. Bl 2do 

arupo, Heteroestructuralieta, quedo con 6 nif\oe autónomoe y 7 

heterónomos. Y, finalmente, el 3er arupa, Control, se conformó de un 

total de 4 nif101S aut6nomo1S y 6 heterónomol!I; la diferencia en el 

número de nif'los autónomos y heterónomoe en cada arupo fue debido a 

que desde la detección del tipo de comportaminnto que mostraban los 

nii\oe, no fueron equitativos. 

2da Faee.- tratamiento experimental. La aplicación de loe 

tratamientos experimentales ee llevo a cabo en 7 sesiones de una 

hora treinta minutos cada una, trabajando 45 minutos con cada 

metodoloala, Intereetructuralieta y Heteroeetructuralieta, mientras 

que el srupo Control permaneci6 durante todas laa aenionee en 

su ealón de claeee en las condiciones cotidianas. 
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METODOLOGIA INTERESTRUCTURALISTA 

Hn eate grupo participaron cuatro experimentadores, quiénes pedían a 

loe doce nifl.oe que trabajaran con el que ellos deeearan y tratando 

de que fuera diferente experimentador con el que trabajara cada nii'io 

en cada una de las eeeiones. Se formaban normalmente cuatro ¡¡rupoe 

de tres nifloe cada uno. Una vez integrado8 loe aub¡if.upoe, se 

comenzaba a trabajar en las tareas correspondientes a cada sesión de 

acuerdo al proarama para la enes fianza de concepto de numero ( véaee 

anexo 4). 

En lae dos primeras eeaionee 8e trabajo on lae tareas 

correspondientes a la Coneervaoión de Cantidades Continuas, empleando 

recipientes y vasos de diferentes formas y tamaiioe, agua de 

diferentes coloree y eemillae. 

Bn la 3ra sesión IHt trabajo con las tareas corre8pondientee a la 

Conservación de Cantidades Numéricas. empleando materialee como 

fiaural!I de papel, monede.e, fichas y eemillae. 

Kn la 4ta y 5ta eeeionee se trabajo en las tareae correepondientes a 

la Clasificación, empleando figuras poútricae, recorte e de 

alimentos, anime.lee, muebles, articuloa de tocador, etc. 

En la 6ta sesión se trabajo con tareas de eeriaci6n, empleando para 

ello, bastonea, pelotae, lápices de diferentes tamafioe, etc •• y 
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En la 7ma eeeión se trabajaron tareas de Noción de Numero, 

utilizando el mismo material que para las tareas anteriores y 

numerales del O al 9 impresos en cartón. 

Durante la realización de cada una de estas tareas, se le cuestionaba 

al niffo cada una de sus acciones, pidiéndoeele posteriormente que las 

.,1uetificara. 

METODOLOGIA HETEROESTRUCTURALISTA 

l!n la aplicaciOn d .. esta metodoloa:la, trabajaron do" 

experimentadores, quiénee ee turnaban para dar la clase (una eeeión 

una persona y otra ses16n la otra persona) • 

Bata metodolo11la comsietió en sea:uir el pro.rrama de trabajo 

para la enaeftanza de Concepto de Numero como lo maneja la SEP en el 

libro para ler arado de Primaria "MI libro de Primero (véase anexo 

5). 

En la primera aeeión ee trabajo con loe conceptos "mayor", "menor'', 

"a:rande". "pequen.o", "mas", "menee y la noción del numero Uno, 

empleando el pizarrón, hojas de papel para hacer ejercicios y 

numerales de cartón. 
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Bn la 2da aeeión ae trabajo con la noci6n de loe numerales 2 y 3 y 

algunas de aua representaciones, utilizando el miemo material que 

para la primera eeeión. 

En la 3ra aeai6n se trabajo con la noción de los númeroe: 4 y 5 y 

alaunaa de sue reprel!!lentaciones, empleando también boj ae blancal! y 

crayones. Durante esta sesión ea practicó ademas la primera 

evaluación para ver los avances del aprendizaje en los nifioa. 

En la 4ta seei6n ee trabajo con la noci6n de loe números 6 y 7 y 

algunas de eue representaciones, empleando el material mencionado 

anteriormente y plaetilina para modelar loe diferentee números 

eneeitados. 

En la 5ta seeión ee trabajo con la noción c;le loe nümeros 8 y 9 y 

al1rUnae de eus representaciones, utilizando el mismo material. 

Finalmente• en la 7ma eeaión se realizo ultima evaluación en la cual 

ee lee dio a los nif1oe plastilina y posteriormente ee les dictaban 

números en forma deeordenada y deblan moldear con la plaetilina el 

numero pedido y representar el conjunto correspondiente con el 

mimao material empleado en las susionezs anteriores. 

Sra Faee. - Post-evaluación. Al término de lae eiete eeeiones ee 

procedió a realizar el pos-test a loe 3 nif'ios, ya que por enfermedad 

uno de ellos no pudo estar presente en esta fase, por lo cual fue 

eliminado del análisis. Eeta post-evaluación ee llevo a cabo en tres 
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aeeionee de una hora treinta minutos cada una, empleando loe mismos 

cuestionarios de la primera faee y tomando el miemo tipo de 

reaietroe .. 

Una vez aplicado el pos-teet a todos loe nifios de la mueetra, ee 

procedió como en la primera fase, a determinar mediante porcentajes 

loa nifloe con comportamiento autónomo y los de comportamiento 

heterónomo, datos que, junto con loe del pre-test, fueron sometidos a 

. un anilieis eetadieticoe mediante computadora. 
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DISEÑO 

En la presente investigación de tipo experimental, ee empleo un 

Di11eflo Pre-po11test de Grupos Múltiples (Dietar, G.K., 1985), en el 

cual 11e manejo la cateeoria A = "Métodos de Eneeflanza con laes 

eubcategorlas a1 = Metodología Interestructuralieta, e.2 = Hetodolosia 

Heteroestructuralieta y a3 = Grupo Control. La Cateaoria B = "Tipo21 

de Comportamiento presento dos wbcategoriaa: b1 = Comportamiento 

Autónomo y b2 = Comportamiento Heter6nomo. 

B{ 

ba 

pre pre 
6 e 

post poet 

pre pre 
A{ ª" 6 7 

post post 

pre pre 

ªª 4 e 
post post 

En eate di .. f'l.o, a loa nifloa con cada tipa de comportamiento ( aut6nomo 

y heterónomo) en cada uno de loa ~poa ae lea aplic6 una evaluación 

inicial (pre-teat). Posteriormente el tratamiento experimental 

(metodoloalas) con excepción del arupo Control, y por último se 

realizo una evaluaci6n final (poe-teat). 
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De acuerdo con el tipo de Dieefio elegido, el anB.lieis estadieticO de 

loe dato!! se llevo a cabo a través de: 1) Un análisis de varianza de 

una clasificación por ranaos Krueknl Wallis, para determinar lae 

diferencias entre loe dos grupos de tratamiento y el grupo Cont.~ol; 

2) la prueba U de Hann Whi tney, empleada como prueba poet-hoc del 

Ani.lisie de Varianza para ubicar entre que 11rupoe se encontraron lae 

diferencias, y 3) la prueba de Wilcoxon para analizar lae diferencias 

entre pre-test y poe-teet para autónomos y heterónomos en cada uno de 

loa arupoe, Intereetruoturalieta, Heteroestructuralista y Control. 
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CAPITULO J:J:J: 

AN.AL:J:S:J:S DE RESULTA:oc:>S 
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ANALISIS ESTADISTICO 

En la tabla 1 se encuentran los reeultados del análieie del poe-teet 

entre los tres grupos: Intereetructuralista, Heteroestruotutalieta y 

Control, obteniéndoee una diferencia significativa entre dichos 

arupoe en cuanto a eu influencia en el comportamiento aut6nomo de loe 

niftoa, H = 6.625 (p < .025). 

TABLA l 

Diferenoiaa Entre Grupos en la Faee Pos-test 

[ Hl!TOOOLOGIAS H p 

H e 6.625 0.016 

Se Acepta Hip6tesle General 

En la tAbla dos se encuentran loa resultados del análisis de los 

da toe del pos-teet para loe a:rupos In ter y Heteroestructuralitsta, 

observándose diferencias significativas entre amboo arupos U = 38 .5 

(p < .025), lo que indica que con la metodologla Intereetructuraliata 

ee obtendrá una mayor fo7maci6n autónoma en comparación con la 

metodologta Heteroe8tructuralieta. 
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TABLA 2 

Diferenciae en Comportamiento Autónomo 

entre los Tree Grupos de Comparación 

KETODOLOGIAS u p 

I 

I 

H 

H 36.5 0.014 

e 26.0 0.012 

e so.o 0.390 

( *) Sa Acapta Hip6teaiB Eepec!fica 

(/) Sa Rechaza Hipóteaie Especifica 

N 

25 * 
22 * 
23 I 

Con el prop6eito de controlar la variable extrafta "madurez", ee form6 

un Grupo Control que fue sometido a lius eituaoionee do pre Y pol!lt

evaluaoi6n ein recibir tratamiento siendo comparado tanto con el 

arupo de metodolo11ia Intereetructuralieta como con el srupo de 

metodoloata Hetero•etructuralieta¡ obeervándoee una diferencia 

ai11J1.ificativa entre el a:rupo Control v el Heteroeetructuralieta, U=26 

(p<.025); entre el 11rupo Control ·y el Heteroeetructuralieta (tabla 

2), ae obeerv6 una U = BO (p > .025), probabilidad que no indica 

diferencia eisnificativa entre amboe aruPoe. 

Ketoa últimos an•lisie permiten comprobar que loe cambice regietradoa 

en el oomportl!!l.Dliento autónomo fueron debidos a lae metodologiaa y no 

a la madurez o a factores externos. 
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En la tabla 3 se encuentra el reeultado del anB.lisie para el ¡¡rupo 

Heteroestruoturalista en cuanto a los cambios obtenidos por loe nif'ioe 

con comportamiento heterónomo entre la situación pre-test y pos-test, 

obteniéndose T=O ( p < • 025) , reche.zBndoee asi la hipótesis planteada 

oriainalmente, lo que indica que loa nifioa cuyo comportamiento 

inicial era heterónomo, deepu6e del tratamiento heteroeetructuralista 

cambiaron a un comportamiento autónomo. Para loe nifioe con 

comportamiento autónomo, se obtuvo una T=8 ( p > • 025), lo que mueetra 

que no existieron diferenclae ente el pre-test y el pos-test, por lo 

que tambiltn ee rechaza la hipótesis planteada previamente, 

obteniéndoae por lo tanto: que loe nifios autónomos ensef'iados 

heteroestructuralmente continuarán eiendo autónomos (tabla 3). 

TABLA 3 

Cambios en los Tipoe de Comportamientos Entre el Pre-teet y el Pos
teet 

PRE-TllST - POS-TEST T p 

Inter 

In ter 

He ter 

He ter 

Control 

Control 

Autónomos 3 0.058 

He torónomoe o 0.014 

Autónomo e B 0.446 

Heterónomos o 0.009 

Autónomos 3 0.230 

Heterónomo e 5 0.124 

( *) Se Acepta Hipótesis Especifica 

(/) Se Rechaza Hipótesis Especifica 

N 

B * 
B * 
6 I 

7 I 

4 I 

6 * 
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El reeultado del análisis para el grupo Interestructuralista en 

cuanto a los nif\oa con comportamiento heterónomo, se obtuvo una T = O 

(p < .025), comprobándose que los nifioe heterónomos ensef\ados 

Intereetructuralmente llegan a mostrar un comportamiento autónomo. 

Para loe nifioe con comportamiento autónomo inicial dentro del mismo 

arupo, el reeultado del anAlisia fue T = 3 (p > .025), lo que 

manifiesta que los nif'ios autónomos ensefiados intereetruoturalmente 

continüan con el mismo tipo de comportamiento, 

Pata el 8rupo Control, el resultado del análisis pre y poe-teet para 

loe niffos con comportamiento heterónomo fue T 5 (p > .025), 

comprobindoee que loe nif\os heterónomo e dentro de una si tuaci6n 

control continUan siendo heter6nomoe. Para loe nif\oe autónomos dentro 

del mismo arupo el resultado fue T = 3 (p > .• 025), lo que indica que 

no hay diferencias entre el pre-test y el poe-teet, por lo que nifioe 

autónomoe sometidos a la situación control continúan mostrando un 

comportamiento autónomo (tabla 3). 
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ANALISIS CUALITATIVO DE 

CONCEPTO DE NUMERO 

METODOLOGIA INTERESTRUCTURALISTA 

1. CONBERYACION DE CANTIDADES CONTINUAS. 

MATRRIALBS: 

-doe vaeoe da iBUal tamafto y anchura (al y a2) 

-un vaeo máe. ancho que "a" (b) 

-cuatro vaeoe máe pequef\oe que "a" (el, c2, c3, c4). 

PRB-TBST 

Nifto 1 (6 af'loe). P. ¿son iguales eetoe vaeos? "si" P. 116nalos con la 

misma cantidad de aaua "lo hace bien" P. ei tü te tomas esta agua 

(al) y vo esta (a2), ¿quien toma máe aaua? "usted toma máe aaua 

porque eolo lae l!leñorita.s toman cierta agua, pero hay iaual tomamos 

lo miemo" 1 (se vaola al en b) ¿ahora quien toma más aaua tu (al) o yo 

(b)? "ueted toma más agua porque este vaeo (al) ea más arande, porque 

ueted ee eeftori ta y yo eoy nif'io". 

Nifto 2. (7 afloe). "iauala la cantidad de liquido en loe vasos a" (ee 

vacia a en b) ¿quián toma más agu!'l? "usted (a) porque este vaso ee 

más grandote" (se vacia a en e) "hay máe en el vaeo (a·) porque esta 

más lleno". 
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Nifio 3. (6 aftas). "usted (a) toma más que yo porque este vaso es más 

arande que el mio (b)", "en este (a) hay má.e porque es más grande que 

eatoe (e)". 

Bn el pre-test los niffos piensan que el agua aumenta o dil5m1nuye de 

acuerdo a la forma del recipiente que la contenaa o al nümero de 

6etos. Y no eetA dispuesto a aceptar que la cantidad de agua pueda 

permanecer invariante a través de los cambios con au traslado, el 

nifto ianora la noción de una cantidad total o multidimensional, y 

11010 puede razonar sobre la base de una sola relación a la vez, sin 

coordinarla con las otras, ya que considera cada relación como aparte 

e independiente de las otras (altura, anchura, cantidad de 

recipientes, y haeta oaracterleticas de loe eujetoe). Laa razones que 

dan loe niftos a favor de la conservación, las cuales varlan de sujeto 

a su.jeto, se caracterizan por.la irrevereibilidad de pensamiento, ya 

que les cuesta trabajo relacionar las diversas caracter!eticas de loe 

envaeee y relacionar invereamente los cambios que es realizan con loa 

elementoe. 

POS-TllST 

Niflo l. "tomamos icual de agua (al y a2)". (al se vacía en b) 

"tomamos iaual" . ( e.2 ee vacía en c) "loe dos tomamos igual porque ea 

la misma aeua". (al· se vacía en b) "igual porque ei no la tiramos 

entonces ya no hay más agua". 
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Nif'!.o 2.. Se igualan al y a2 ( ae vacia al en b) "hay igual porque si la 

regresa al miBmo ee hacen iguales". 

Nifío 3 .. Se i11Ualan al y a2 .. "hay la mioma cantidad de agua" (se vacia 

al en e)" hay la miema cantidad porque eolo la vacio" (ee vacia a2 en 

b) "lae doe están i¡ual porque solo la vacio y eeta máe abajo porque 

eatá más ancho" .. 

En lae razones que dan loe nif'l.oo en la fase da poa-tel!!lt afirman la 

conaervación de laa cantidadee independientemente de la naturaleza de 

loe trae lados efectuados, eu razonamiento no depende ya de lae 

percepoionee, ahora existe una lógica en eus afirmacionee al 

coordinar lae relaciones de cantidad y cualidad de loe envaeee para 

traslado, aeimiemo, los nifioe dan razones de la conservaciOn de las 

cantidades que eon caracterizadae por la revereib111 dad de 

pensamiento, CQmP"nnpcióp del volumen de los recipientes y la 

identidad de cantidad liquidas. 

2. CDNBERYAClDN DE CANTIDADES NU"ERICAB. 

HATERIALl!S: 

-frijolee monedas 

-irbolee manzanas 

-caritae 8orrltos 

-tazas platos 

-globos y niños 

78 



PRl!-T&ST 

Niffo 1.. (ee le presentan al nifio 10 fichas rojae en hilera y un 

mont6n de fichas blancas) P. coloca una ficha blanca por cada roja. 

"lo hace bien". P. Hay una ficha blanca por cada ficha roja. "ei" P. 

Como lo ea.bes. "porque eetán una y una, una y una, etc." (se juntan 

lae ficbal!!I rojas) P. ¿ahora hay la misma cantidad de fichas rojas y 

blancas? "hay más blanca e porque están hasta acá, porque hay re .. 

hartas". 

Niflo 2. (10 haba!! y 10 monedae) " coloca correctamente una moneda por 

cada haba" P. ¿hay la misma cantidad de habas que de monedas? "si 

porque 11on 10 y 10", "hay más habas parque ee hicieron montOn". (ee 

amontonan loe 2 conjuntos) "hay i~al porque se hicieron montón". 

Nifto 3. "Coloca en correspondencia 10 B.rboles y 10 manzanas", "hay 

iaual, porque el árbol esta oon la manzana, están doa y dos", "no hay 

igual porque nadamaa arrimaste los árboles y las manzanas no". 

Primero, aunque loe nii\os ya son capaces de colocar loe con.1un.tos de 

objetos en correepondencia biunívoca, aún no tienen estnblecido el 

concepto de conservación, y lae cantidades eon evaluadas primeramente 

en funci6n de las relaciones perceptivas no coordinadas entre et 

(cantidades brutae), y esta incoherencia inicial ea la que BxPlica a 

la vez las continuas contradicciones entre loe juicios sucesivos del 

nii\o y la aueencia de todo criterio de conservación, dan sus 

apreciaciones en función de las percepcionee fleicae pero sin 

coordinar las cualidades y cantidades de loa conjuntos y sus cambios, 

ESTA TtSlS 
SAltl ll LA 

11 DE!E 
llBUDTECA 
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para elloB la cantidad de elementoa varia, si la colocación o 

posición de eatos varia, la oan~idad numérica depende del espacio que 

ocupen. 

POS-Tl!ST 

Nifio 1. "Coloca en correspondencia 10 vaeoe y 10 botellas", "si eon 

igualee" (se amontona un con.junto) " también hay iaual porque los 

vaeoe estAn completos parque con 10 y 10", "hay igual porque si no 

fueran igual le ·pondrías otro". 

Nifto 2. "Iguala, coloca en correspondencia 10 habas y 10 monedas", 

"si son iaual". "lli hay iaual porque ei las juntamos eiguen siendo 

igual, además ein 10 monedas y haba.e también aon 10". 

NUio 3. ºColoca en correspondencia 10 haba~ y 10 monedaa", "si son 

iaual porque hay uno y uno", "hay lo mismo porqu~ habla la miema 

cantidad y usted los aeparó". 

Posteriormente existe ya una lc5aica en el razonamiento que hacen loe 

niffoa ante loa cambios de los objetos que intearan loa conjuntos, aua 

Juetificaoionee caen dentro de lae cateaor!as aeneraiee de 1dent1dad 

3. SERIACIDN 

MATl!RIALl!S: 

-10 bastones de tamaf'los diferentes 
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-10 ruedas de tama.fioa diferentes 

-10 m.aas con .:Jarrones de tamaños diferentes 

-10 p.lotaa y raquetas de tamafioa diferentes 

-10 botellaa y vaaou de tamafíos diferentee 

PRH-Tl!ST 

Nifto 1. ( 7 baatonee de diferente tamaf'l.o) • P. Acomoda eBtoe bastonea 

por tamafto, de menor a mayor. "Los acomoda pero no eeriadoe, de un 

lado loe pequeftoa y del otro loa grandes" (7 rueda" de diferente 

tamafto y ee le pide que los acomode por tamafio) "loa acomoda todos 

revueltos". 

Niflo 2. No •'!-be eeriar aún con ayuda". 

Niflo 3. "Coloca loa bastonee en el siguiente orden: bl, b3, b4, b2, 

b5, b7 y b6" (ea le dan 3 bastonee más para que los inteare) "loa 

acOIDOda ain tomar en cuenta eu tamafto. 

En la primera faae el nifto ea capaz de comparar pcr ta.mallos ha8ta dos 

objetos, y determinar cual ea menor y cual ee mayor, sin embargo al 

intentar acomodar por tamaftoe 3 ob,jetoe o mis Be le dificulta. 

POS-Tl!ST 

Nifto 1. "no ordena bien". 
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Nif1o 2. "Ordena las ruedas de la siguiente manera: rl, r2, rS, r6, r4 

y r7, lae corri•e correctamente" (se le dan 3 mis) .. loe inteara en 

forma eeriada correctamente". 

Niflo 3. "Va midiendo loe bastonee y loa coloca del máe pequef'io al m8.s 

•rande" (ee le dan 3 bastonea mBe) "loe inteara bien". 

Posteriormente al tratamiento, el nifio ya e15 capaz de coordinar la 

comparaci6n de un par de obj e toa par tamafl.os e ir intereectando 

objetos adicionales; adem8.a ea va capaz de ordenar objetos con baee 

en doe dimensioneD, por ejemplo: el tamaflo y la intensidad del color. 

4. CLA•IFJCACJON E JNCLUBJON DE CLASE 

HATRRIALES: 

-fisuras •eom6tricaa de diferentes colorel!I y tamafios 

PRl!-Tl!ST 

Niflo 1. (ee le presentan al nif'lo un con.junto de fisuras seom6tricae, 

diez cuadrados y dos tri6nauloe) P.Ratoa diez cuadrados son figuras 

••om6tricas y eetoe 2 tri4nauloe tambi'n eon fiprae a;eo~tricae, 

claaif!caloe, par loa triAnauloa y loe cuadradoa aeparadoe. "loe hace 

bien". P. en eete conjunto hay máe cuadrados o más fisuras 

8eoin6tricae. "hay más cuadrados". P.¿como lo aabea? "porque eon más 

que los triAnKUloe". 
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Niflo 2. (se le presentan al nifio 3 cuadrado e, 5 triángulos y8 

oirculoe) P.Claeificalos "lo hace bien (ee le presenta un conjunto de 

7 cuadrados y 5 circuloe) P.¿qué tenemos más cuadrados o fiauras 

1eom6tricas? "hay mas cuadrados que figuras geométrica.e. porque asi 

me enseria mi mamá" • 

NUio 3. ( 6 triángulos y 10 cuadrados) P. si yo me quedo con los 

ocho triángulos y tú con las figuras geométricas• ¿quién tiene máe? 

"tú porque son 8" (7 zanahorias y 7 conejos) " hay más conejoe porque 

están máe &randas". 

La mayoria de los nif'ioe dieron este tipo de respuestas. Tienen 

dificultad PElra tomar en cuenta la idea de que el conjunto de 

elementos incluye a la vez subconjuntos, y son incapacee de incluir 

mentalmente loe subconjuntos como una pcrción de las fiaurae 

•eom6tricas. 

POS-TBST 

Nifio 1. C se le presentan al nií\o 7 cuadrado a y aleta triánaulos y ee 

le pide que loe clasifique) "lo hace correctamente" P.ai yo me quedo 

con los cuadrados y tü con las fisuras geométricas, quien tiene mAe? 

"yo vov a tener máe porque son m4e triángulos y cuadrados". 

Nlfio 2. Yo tenso más porque eatae fiaurae ¡¡eométricas (seftala los 

cuadrados) son 7 y yo tengo 10. 
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Nifio 3.. "Las fiauras geom6tricas son mas porque eon ocho y loa 

cuadrados eon solo 5" .. 

Bn esta aesunda faae de la evaluación, loa nifloe ya aon capacea de 

incluir un eubconjunto de objetos en un conjunto total y tomar en 

cuenta a la vez doe eubconjuntoe mentalmente, ya tienen la aailidad 

para coordinar la relación entre algunos y todoll!!I .. 

D. NOClON DE NU"ERO 

PRl!-TKST 

Niflo 1 (ee le presentan al niflo numera.lea para que forme conjuntos 

con la cantidad que indica) (no. 7) "coloca 7 baatones en hilera 

correctamente" P.. (no. 3) "coloca 3 pelota11 ·en hilera correctamente" 

P.. ( 1111 amontonan loa baetonea) ¿hay la misma cantidad que antes? "ai 

ea la mi111Da, bueno no ahora ae ven menos porque están amontonados" .. 

Nifió 2 .. P. (ee le preeenta el no. "'4"', el "'1'"', el -5· y el ·a·) 

"forma correctamente loa conjunto con el número de elementos indicado 

por loa numerales, loe coloc6 en hilera" P.. ( ee reacomodan loe 

conJuntoa .. 5.. y .. 6 .. ) "menciona que aiaue siendo la miema cantidad, 

'Únicamente ae acomodaron loe objetos" P .. (ee le presentan eolo loe 

nwneralea "'7"' y "2") ¿cuál de loa dos numerales repreaenta el mayor 

nümero de objetos? "el 7" ¿porqué? "ahorita vimos" P.. (con loe 

numerales .. 5 .. y "'6"') "el "'6'"' ya vi" .. 
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Nifto 3. Re capaz de formar todos loe conjuntos del ·1· al ·10·. P. ea 

le presentan el ·2'" y el ·10· ¿cuál ee mayor? "el 10 ea mayor que el 

2 porque ea mucho" (ee colocan lae hileras de objetos del 2 al lO)(ee 

extiende la 4 y ee amontona la 8) ¿ahora dime donde hay mBB en la 4 o 

en la 8? "hay mit.a en esta ·4• porque es me.a larga". 

Existe una etapa de transición en e eta fase, ya que no puede pero! bir 

completamente la coneervaci6n de los objetos, independientemente de 

eu colocación. Y la cantidad de elloe va a depender de la apariencia 

fiaica que tenaan 108 objetos, se centran en una eola caracter!etioa. 

POS-TBST 

Niflo l. (ee le dan loa numerales •9· y •5· para que forme loe 

conjuntos) "hace bien los con.juntos" P.¿donde hay máe? "aquí ·a·" (se 

amontonan los elementos del conjunto ·a· y el •5• se deja en hilera) 

"en eate hay más ·e .. porque loe juntaste". 

NUio 2. (numerales ·3· y •7•) "hay mis aqu1 porque antes eran siete y 

ahora eon siete". 

NUio 3. (nwneralea •4'" y '"8'") "hay ipal porque en este ·4· loa 

cuanta, hay menos y en este "8" solo hay eeie, loe cuenta, no pueiate 

nada ni quitaete". 

Ahora 11on capacee no eolo de ver que la cantidad se coneerva, eino 

también de dan una justificación de eue reepueetae, ademas de 

invertir mentalmente aue operaciones, v dar rel!lpueatae deecentradae, 



sin depender de lae apariencias fieicae al decir que solo ae juntaron 

(identidad), antes eran •7• (reyereib111dadl o no pueiate ni quitaste 

e 1 dont1 dad o compenano1 Ó"). 

METODOLOGIA HETEROESTRUCTURALISTA 

1. CONSERY~CION DE CANTIDADES CONTINUAS 

PRE-Tl!ST 

Niflo 1 ( 6 aftas). Mira eetoe vaeoe. son igualee? "ei '' (se llenan con 

agua hasta el mimo nivel), loa dos vaeoa tienen la misma cantidad de 

agua? "ai porquo lleaan hasta aqui (eeftala con el dedo)", quién de 

loa doa toma máa acua. tü ó yo? "iaual" (ee vacla al en b), ahora 

quién toma más tú (a) o l'O (b)? "uated porque au vaeo eetá mAs 

lleno". ( Se vierte al en e), ahora quién toma máa aaua tú (e) o yo 

(al)? " yo porque eatoe vaeitoa están cbiquitoa y aon mi.a" 

Niflo 2 (7 aftoa). " ai eon iguales (loa Junta para corroborar que eion 

isualea)''; "vo tomar6 mas aaua porque mi vaso eatá más lleno", (ee 

vierte al en b) , "yo tomaré mie agua porque mi vaao (al) tiene mAe 

agua"¡ ai vierto el agua de estos vaaitoa (e), en este (a2), hasta 

donde llegara el agua? "(eef'lala mas arriba del nivel correcto de 
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al)", (ee vacia el agua), qué ocurrio? "llegó a la altura porque loe 

vaei toe estaban llenos"'. 

Niflo 3 (6 afiozs). "si son iguales"; " tü (b) tomas máe agua porque 

tienes el vaeo miie grande"; (se vierte al en e) "tü (e) porque tü 

eres más aran de" • 

En estos casos el nifio se centra en el número de vasos o en el nivel 

del 811\la, ignorando el tamaf\o o grosor. aoeteniendo que hay más 

cantidad mientras mayor ee el número de vasos. o menor la cantidad de 

aaua ei el nivel de esta es menor. Se fija en las apariencias fieicae 

de loe recipientee, pero no en la compeneaci6n de eu capacidad de 

acuerdo a eue caracter!eticae. 

POS-TBST 

Niflo 1 (6 aftas). "eon iaualee y hay la misma cantidad de agua"; (se 

vierte al en o) "tomamos i.rual cantidad de aaua porque solo ee vació 

en estos que 11on máe vaeitoe" (ee vacla al en b) "tomamos iKUal"; ee 

ve como si fuera máe porque ezstá más aordo, pero es iaual de aaua". 

Nifto 2 (7 afS.oe). "Loe dos tienen la miema cantidad"; (se vierte al 

en b) "tomamos icual porque eete vaso (a) ea mis arande que este(b) • 

pero ee la misma agua". 

Nifio 3 ( 6 aftozs) • "Los dos tienen la mimna cantidad de agua"; (se 

vierte a en e) "es la misma cantidad porque estos vaeitoe son máe 

pec¡ueftos". 
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Deapu6e del tratamiento experimental, el nii'io puede afirmar que la 

conservación de laa cantidadee de loa llquidoa ee independiente del 

número y la naturaleza de loe recipientee en loe que ee traelada el 

liquido y puede multiplicar lae relacionee de altura y anchura que 

resultan de la comparación de ambos vaeoa. 

2. CONBERVACION DE CANTIDADES NU"ERICAB 

PRK-Tl!ST 

NUio 1 (6 afloe).. (ee le preeentan al nifto 10 platee y 10 tazae) 

Coloca un plato por cada taza '"lo hace bien". Qu6 hay mi.e tazaa o 

platea? "hay iaual.. ( ee juntan la!I ta:z:ae) Que hay máe tazae o 

platee? "hay mle platea porque salen de aqul y de acá", (eeftala loa 

doa extremos de la hilera de platoe .. 

Niilo 2 (7 alloa). (10 habas y 10 monedeo) "(loe pena en 

correepondencia uno a uno) hay igual" (ee juntan laa monedae) .. "hay 

mas monedas porque eetán juntas''. 

Loe nift.oe evalúan primeramente las cantidadee en función de laa 

relacionee perceptivas no coordinadas entre ai. Puede comprender que 

laa doe colecciones son isualee cuando eatBn eituadae en 

correepondencia uno a uno, pero baata con extender o a•rupar una de 

laa colecciones para que el nifto olvide la equivalencia entre loa doa 

conjuntoa. Se fija solamente en la apariencia alobal. 
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POS-TRST 

Nif'io l (8 afias). (10 caritas y 10 gorritos). "pane los condunto sen 

correepondencia uno a uno"; "hay la mimna cantidad de caritae y de 

•orritoe porque hay una carita junto a cada carita"; (ee junt&n lae 

carital!!I) "aon iguales porque loe conté y eon iguales" (se extienden 

laa caritas a máa espacio que los a:orritoe) "hay igual porque loe 

contlt". 

Nifto 2 (7 aftoe). (caritas y ¡¡:orrltoe) .. eon diez en loa doe"; (ee 

'1untan laa caritas) "eon igual porque estos están en pufUto". 

Durante el poe-teet, el nif'lo l!!le encuentra ya en una etapa de 

traneioi6n, ya que ni bien el!!I capaz de manejar la coneervación por 

haberse constituido una correspondencia biunivoca, la apariencia de 

laa coleccioneus al ser modificadas lo hace dudar y tiene que contar 

loa elementoe para aeeprarl!!le de la equivalencia .. 

:S. 8ERUICION 

PRE-TRST 

NUio 1 ( 6 afias).. Se le preeentan al nifio loe: 10 bastonee: y ee le pide 

que loe acomode del mayor al menor, "no lo hace bien, no le importan 

loe tamaffoe y loa ordena arbitrariamente" .. Se le pide poeteriormente 

que coloque una pelota por cada raqueta de acuerdo al tamaffo, 

"tampaco lo hace par tamafloe, solo coloca una pelota por cada 

raqueta" 4 
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Niffo 2 (7 afloe). (10 ruedae), "el nif'io va midiendo cada rueda y 

empieza orden&ndolae correctamente, ein embara;o al final ya no ee 

preocupa y lae coloca eln fijaree en el tamafio", Eetá bien? "el", 

parqu6? "por que ei". 

Bl nifto mantienen una actitud alobal, eln análiele ni preeeriaci6n. 

POS-TBST 

Niflo 1 (6 a.fice). baetonee .. Bl niflo mide y coloca adecuadamente cada 

baet6n he.eta terminar la eer le.. Se le pide que intearo 3 baetonee máB 

en la eerie y loe coloca correctamente. 

Nifto 2 (7 aftoe). Se le presentan al nifto 7 ruedae, "las ordena 

correctamente, aln ningún problema". Se le pide que integre tres 

bastonee mi.e y hace adecuadamente. 

Kn. esta etapa el nif\o l'B ea capaz de considerar en conjunto las 

relacione e entre todo a loe elementos. 

4, CLABlFlCAClON E lNCLUBlON DE CLABE 

PRB-TBST 

NUlo 1. No sabe clasificar. ¿Hay máe cuadrados o máe figuras 

aeom6tricaa? "Hay mAe cuadradoe porque eon máe". 
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Nif'io 2. Si clasifica pero solo por color o eolo por figura. (5 

cuadrados rojos y 6 cuadrados verdes) ¿que hay más? ºhay más 

cuadrados verdes porque son 6 y menos fiaurae geométricae". 

Niffo 3. Si clasifica por fiaurae, no por coloree. (2 triiinauloe, 5 

cuadrados y 4 circuloe) "hay m!e cuadrados porque eon 5". 

Bn la etapa de pre-test loe nifios son capacee de asrupar objetos solo 

por una caraoterietica, si ee lee pide que las agrupen por dos 

oaracteril!lticae, pierden la relación y no es PQl!lible que coordine más 

atribuciones para aarupar los objetos. Y en este mimno sentido no 

puede eoetener mentalmente doe aepectoe de este miemo problema, puede 

penear eolo on loe eubconjuntoe por l!Separado o en el conjunto pero no 

en loe l!IUbconjuntos y en el conjunto al miemo tiempo. 

POS-TRST 

Nifto 1. (7 cuadrados y 3 triángulos) "hay mAe cuadradoe parque eon 

mie que las f'iaurae". 

Nifto 2. (6 triAnauloe y 2 oirculoe) "claeifica bien; hay máe 

triinauloe que fi1rUrae aeom6tricae, (pero reflexiona) no, hav más 

:fisuras porque todae son fisuras geom6tr1cae". 

NUlo 3. (8 triángulos v 2 circuloa) "tü con todos. las fiauraa 

.reom6trioaa son mAs porque son los tr14ngulos y doe circulas y eolo 8 

(loe cuenta) trián1Uloe. Tu tienes más". 

91 



Posterior al tratamiento experimental, loa nif'ios ai'.tn no son capaces 

de clasificar con base en dos caracteristicas, sin embargo alBWloB ya 

empiezan a retener mentalmente dos caracteristicas de un mismo 

problema y pueden J?Bnear en las partes y en el todo a la vez. 

5. NDCIDN DE NU"ERO 

PRl!-TBST 

Niffo 1. Puede formar loe conjuntos de acuerdo al numeral preeentado, 

pero no ai ee le quitan los conjuntois v ee le cuestiona que numeral 

representa mayor cantidad de elementos, es incapaz de responder. 

Nlflo 2. No conoce loe numeralee. Pero ei puede formar loe conjuntos 

correctamente pidiéndoselo verbalmente (5 y 8). (Se aarupa el de 8 

objatoe) "hay mis en este porque ee mé.e larao". 

Nif'io 3. Forma loe conjuntos de acuerdo al numeral preeentado, pero al 

reacomodarae uno de loe conjuntos, manifiesta que eu cantidad cambia 

de acuerdo al eepacio ocupado". 

La etapa de transición en que ee encuentran eeta caracterizada por la 

poaibi lidad de reconocer loo numerales y formar loe conjuntos, sin 

embar•o aün no retienen mentalmente las operaciones que ee pueden 

realizar a partir de loll!I elementoe que repreaentan ciertos simboloe. 
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POS-Tl!ST 

Niflo 1. Fue capaz de formar loe conjuntos según el numeral que. se le 

· preesentaba y adema.e de manifestar que los conjuntos no cambiaban aún 

cuando ae reacomodaron aus elementos. 

Nillo 2. Idem. 

Niflo 3. Rete niflo aún se presenta en una etapa de transición. ya que 

fue incapaz de aceptar que los elementos eiauen siendo igual cuando 

ee reaoomodan .. 

Definitivamente no ee puede afirmar qutt loa nifloa han alcanzado 

totalmente la etapa del razone.miento de las operaciones lógicas 

propiae de au edad, pero si vemos que estos miamoa nifioe han lo•rado 

alcanzar v rebaear los razonamientoe implicados por las tareas de 

coneervaoión, seriac16n y olaeifioaci6n posteriormente al 

tratamiento .. Be muy pobable que loa enlaces que lea hacen falta para 

razonar lóaicamente sobre las operaciones con loB elementos ausentes 

loa padrin alcanzar f6.o1lmente si su razonamiento ee ve favorecido 

por lo• intercambio& de deducciones concluyentes para la construcción 

de au pensamiento. 
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GRUPO CONTROL 

l. CDNBERYACIDN DE CANTJDADEB CONTINUAS 

PRE-TEST 

Ni no 1 (6 anos). cvaeos al y a2). "los dos vasos son igu.slee hay la 

miema o.qua"; (ee vacía al en bJ. "el delgado tiene m6s porque esta 

mAe 1 leno": Cee vacía al en cJ. 11 hay mas agua en los vasitoa porque 

aon cuatro". 

Nifto 2 C6 anos). (vasos al y a2> " hay la misma cantidad de agua 

porque e.st6n iqualea"; (ee vacía al en b). " hay mas agua en eate (b) 

porque esta qordo" Cse vac1a al en cJ "en el qrande hay m61!!1 porque es 

mucha agua". 

Se bcusan en las apariencias tie:icas. no toman en cuenta la forma ni 

el ta.mano de loe vasos. 

POS-TEST 

Nifto l. (al y a2J. "tomamos la misma agua porque estan iqual 11
; Cse 

vacia al en bl "tU tomas md.s porque este Cb) est4 tMe gordo" (Be 

vacia a2 en cJ "yo tomo m6.s porque tengo muchos va11itos". 
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Niffo 2. (ee le presentan al y a2) "hay igual de agua" (se vacia al en 

e) "aqui al hay m6.s porque eetá más grande", (se vacio a2 en b) "en 

esta a2 hay mas porque eotá grandote". 

En esta fase los nif\oe siguen tomando en cuenta la apariencia física 

de los recipientee, aün no eon capaces de relacionar el tamaffo y la 

fonna de loe vasos con el nivel del agua. 

z. CDNBERYACIDN DE CANTIDADES NUMERICAB 

PRE-TEST 

Niffo 1. (10 habas y 10 moneclas) "las cuenta", "son i¡¡uales porque son 

diez habas y diez monedas" "hay más babee que pesos porque juntaste 

las habaa" "ahora hay máa peaos porque están encimados". 

Niffo 2. (10 babea y 10 monedee en hilera) "hay máa habas porque están 

srandotas", (se juntaa las habas) "hay máa monedaa" (se alinean le.e 

habas y se amontonan laa monedas) "hay más habaa porque el dinero 

esti. chiquito". 

POS-TEST 

Niffo 1. ( 10 alobas y 10 niftoe en hilera) "hay más 11loboa". "porque 

al", (ae juntan loe aloboe) "hay más sloboe porque me petan". 

Nifio 2. ( 10 tazas y 10 platos en hilera) "hay igual", pero no los 

cuenta, (se amontonan los platos) "hay mas tasas porque está acB.". 
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Loe niffoe toman en cuenta el espacio fieico que ocupan loe elementos 

para decidir al son la miema cantidad o no de elementos, aún deapu6e, 

el la fase de pre-test. los niffoe continúan basándose en la cantidad 

de espacio fieico ocupado, aún cuando ya han observado que los dos 

con.iuntos eon iauales antes de ser amontonados o separado e. 

3. BERIACIDN 

PRK-TEST 

Nifto l. (10 ruedas de diferente tamafio). "Las va midiendo y las 

coloca en hilera correctamente seriadas" (se le dan 3 ruedas) "las 

inte•ra correctamente". 

Nifto 2. (10 monedas de diferentes tamafios) "coloca dos arupaa, de un 

lado coloca las monedas más pec;¡ueftae y del otro lado las más 

arandee ... 

POS-TEST 

Nifto 1. (baetones de diferentes tamaflos) "eeria correctamente los 

objetoe" (ee le dan 3 máe) "loe inteara correctamente". 

Nifto 2. ( 10 bastones de diferente tamafio) "no lo hace aún con ayuda" • 

Bn la primera etapa notamoe quf1 los nif'ios se encuentran en una etapa 

de transi"oión, aunque los doa niflos son casi de la misma edad uno de 
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ellos es capaz de comparar tamaftos y acomodar loe seriadamente, ein 

embargo, el otro niffo solamente ee capaz de comparar tamafl.os por 

grupos pero no de acomodarlos del menor al mayor. 

En la fase de pos-test no existen cambios, los nif'S.oa pueden realizar 

las miemae tarea8 de la miema manera que en la primera faee. 

4. CLABIFICACIDN E INCLUBIDN DE CLASE 

PRl!-Tl!ST 

Nifto 1. {10 cuadrado8 y 5 triánauloe del miemo color) "loe claeifica 

correctamente" P. ¿como lo eabes? "lo ee porque eon i11Uales estos y 

eetoa" {se juntan) P. ¿qu6 hay mie fiprae aeom6tr1cae o cuadradoe? 

"no se". 

Nii\o 2. ( 10 triinauloe y 5 cuadradoa) "no eabe clasificas", "hay más 

rectánauloe que fipras 8eom6tricae porque eon mae". 

POS-Tl!ST 

Nifto L { 7 cuadrados, 3 triingulos y 2 olroulos de diferente tamai'io) 

"loe c_laeifica tanto por fisuras como por color". P. ¿qu6 hay más 

fi«ttra• ••om'trioas o cuadrados? "hay máa cuadrados porque eon más". 

Nif\o 2. (8 circuloe, y triánaulos de diferentes tamaftos) "los 

claeifica correctamente tanto por forma como por color" "hay máe 

circuloa que fisuras seométricae" "porque yo ee". 
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Tanto en la etapa de pre-test como en la del pos-test, loa niftoe 

pueden agrupar objetos con base en una característica e inclusive 

empiezan a tomo.r en cuenta hasta 2 caracteristicas para peder 

claaificar. Sin embargo no pueden incluir mentalmente las doe partes 

del todo v en el todo al mismo tiempa. 

S. NOCION DE NU"ERO 

PRE-TEST 

Niflo 1. Se le presentan loe numerales pero no loe conoce. Se le dice 

QUB número ea ce.da numeral y se le pide que forme loe conjuntos ~"lo 

hace bien contando" pero ei 11e le retiran loa conjuntos de elementos 

no sabe comparar loa conjuntos representados .par loe numerales". 

Nifto 2. Conoce loe numeralel!!I pero del 1 al 10, y puede colocar el 

conjunto de elementos representado por loe numerales pero no l!!liempre. 

(4) "coloca 4 elementos•, (6) "coloca 6 elementos"; no sabe comparar 

loa numerales si no tiene el conjunto presente. 

POS-TEST 

Nifto 1. No conoce loe numeral e e, puede formar loei conjunto a solo eise 

le dice verbalmente con que número de elementos debe formar loe 

conjuntos. 
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Nifio 2. Reconoce algunas numerales y puede forma las conjuntos, pera 

no ee capaz de comparar loe numerales por ol número de elementos 

representados. 

Tanto en la fase de pre-test como en la de pol!l-test existe una 

relaoidn directa en cuanto a la posibilidad del nino de ooneervar 

cantidades continuas y numéricas y de su capacidad de reconocer 

numerales y formar loa conjuntos representados por estos. 

COMENTARIOS 

Evidentemente fueron observados ciertos cambios en loe razonamientos 

de loa niftos ante laa tareas y manipulaciones hechas por el 

experimentados. Podriemoa tener la aseveración de que estos cambice 

fueron debidoa probablemente a la madurez de loe nil1011 de una pre-

evaluación a una post-evaluación, ein embargo loe razonamientoe que 

obaervamoa en el Grupo Control fueron notadoe ein ninciin cambio, por 

lo que si podemos determinar que loa cambice en aue razonamientos 

fueron debidas a los tipos de metodolosla que les fueron aplicadae. 

Be importante mencionar que loa cambice notados en loe razonamientos 

de loe niftoa han sido un tanto eimilaree tanto en el grupo Inter como 

en el Heteroeetructuralieta, ¿qu6 fué lo que paaO ei ee esperaba que 

el razonamiento fuera aut6nomo en el tratamiento Intereetructuraliata 
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Y heterónomo en el Heteroeetructuralieta?. No Podemos menospreciar en 

absoluto la enaeffanza tradicional si se aplicara de acuerdo al 

proarama, ya que observamos que el nifio el alcanza ciertos objetivos 

con esta medodologia bien planteada. Sin embargo, ¿que paearia si la 

metodologia se extiende . por un lapso de tiempo mAe largo y nos 

planteamoe objetivos más ambioioeois?; loe nivelee de razone.miento que 

ee pretendieron alcanzar en esta inveeti11ación 80n elementales, pero 

a un nivel de operaciones concretas y formales en los cuales loa 

sujetos deberán realizar una serie de operaciones y relaciones más 

complejae. ¿seguirán eiendo isual los efectos de las dos 

metodoloa:iaa?. 

El tiempo de aplicaciOn al que eetuvo eometida la prel!!lente 

invaetiaación es dificil alcanzar a notar cambios verdaderamente 

eisnificativoe y que lleauen a eer determinantes en la vida del niflo, 

ya. que aeta iln una etapa de pleno deearrollo expuesto a un sin fin de 

opcrtunidadee y desavenienciae que no pueden eer manipuladas 

flcilmente, ¿eerla lo mil!!llDO 81 ee extiende el periodo de tratamiento? 

¿11i ae elaboran prosramae por toda una etapa eecolar. primaria, 

eecundaria o preparatoria?. 

l!l objetivo "ª crear eerea interdependientss, autónomos, 

responeablee, honeatoa, creativos y eobre todo con libertad de 

decidir y penear. 
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CONCLUSJ:ONES 
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A\ln cuando la teoria congnoscitiva ha recibido fuertea criticas, no 

se puede negar que algunos de sus poetuladol!!I son aplicados 

actualmente con resultados favorables en la enaefianza en México, ya 

que inclusive la SEP ha modificado su curricula introduciendo 

nociones o priicticas que podrian favorecer un mayor razonamiento en 

el aprendizaje de los niflos de primaria principalmente, pero el hecho 

de que eetas prácticas sean aplicadas en combinación con una 

eituación dA enaeffanza tradicional acostumbrada, no permite obtener 

los resultados que se eaperaria en un tipo de eneei'ianza 

Heteroestructuralieta aplicada adecuadamente. 

En la presente inveetiaación. loo reaul tadoe demostraron la 

efectividad de la metndologia Intereetructuralieta en cuanto a la 

formación autónoma del estudiante, ya que fue poeible obeervar con su 

aplicación, un cambio de comportamiento inicialmente heterónomo a un 

comportamiento autónomo, al someter a los nif\os de manera 

individualizada a tareae o eituacionea-problema en el 6rea de las 

matemáticas. En eeta metodología predominaron los principioe báeicoe 

para la facilitación de la formación v el desarrollo de la 

inteligencia autónoma de loB niftoe, principios tales como la 

formación de sus propias eetructurae, reflexionando v poniendo las 

coeae en relacionee al miemo tiempo que manipulaban objetoe¡ toma de 

eue propias decisiones, permitiendo que elloe mismos eligieran el 

material con el que quisieran trabajar¡ cuestionamientoe hechos a 

ellos mimnoe sobre la manipulación de los inaterialea, incluaive hubo 

ne•ociacionee en cuanto a la realización de las actividades que máe 

deeeaban por las que menos lee guetaban. En esta metodoloala el 
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objetivo principal fue que el nifio modificara aue conocimientos 

previoe al manipular el material con el que trabajaba, utilizando 

activamente eus nuevas ideas en relación con todo lo que ya sabia 

por lo que, al eer ellos mismos participee y constructores de su 

propio conocimiento, tienden a recordar más f.icilmente la información 

e inclusive a defender 8US puntos de vista, ya que cuando se les 

motiva a tener BU8 propias opinionea e idea8 ein juzaar que eean 

buenas o malo.e ser&n capacee de aprender máe y llegar a una 

comprensión real del concepto de número, a través de un razonamiento 

l6aico matemático. 

El cambio de comportamiento heterónomo a aut6nomo fue observado en 

loa niftoa de metodoloaia Heteroeetructuraliata, reeul tado no 

et1per11.do originalmente dentro de la inveetiaación; en cuanto a los 

nifioa autónomos de quiénes Be esperaba que despu6e de la aplicación 

de la metodolo•la cambiaran eu comportamiento a heterónomo el 

reaultado encontrado también fue contrario a la expectativa inicial, 

va que ea~oe niftoe permanecieron con el mismo tipo de comportamiento 

autónomo. Sin embara:o loe reeul tados eetadieticoe demostraron una 

diferencia eignificativa en la formación autónoma comporta.mental 

entre loe arupoe In ter y Heteroeetructuralieta en la faee poe-test. 

Esto ee, que la forma en que fue aplicada la Hetodolo81a tradicional 

(Heteroeatructuralieta). dado el prosrama. puede lleaar a orlelnar 

alsunoe cambios en el tipo de razonamiento de loe nifioa, sin embargo, 

no de todoe, ya que comparando eetoe resultadoe entre los tree grupos 

( INTER, HETER Y CONTROL) obeervamoa que el cambio en la autonomia 

conductual fue alsnificativamente mayor en el arupo 
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Intereatructuralieta que en el Heteroestructuralieta y Control. Puede 

ser que en parte la metodología Heteroestructuralista favorezca en 

parte la formaciOn reflexiva en eeta etapa del desarrollo, ¿pero no 

es vulnerable a todos loa nif'ioe?, loa reaul tados de la metodoloaia 

Heteroeetructuralieta ee acercan mAe a loa del grupo Control, en el 

cual no hubo cambios en la conducta después del tratamiento. 

Bl nivel de razonamiento que fue estudiado en este trabajo ea 

elemental, se trato de las operaciones mentales mas eimplee v 

eenoillas, operaciones que inclusive se van dando y desarrollando 

solo con la evolución del niflo y era de eeperaree que con una 

metodoloaia Heteroeetructural18ta bien aplicada, eel(dn p11oarama, 

puedieran lleaar a ocurrir oiertoe cambios en la autonomía 

oomportamental, pero no hay que olvidar que las diferenciaa después 

del tratamiento fueron mayores la metodología 

Intereatructuraliata. 

La estructura de una metodoloaia Heteroeetructuralieta, ei puede 

lleaar a favorecer positivamente el deearrollo de alsunoa 

razonamientos aimplea y elementales, ein embargo conforme va pasando 

a nivelea mis comple.:loe de conocimiento su desarrollo va tomando 

matices en contenidos peco aplicables y comprehensibles a partir de 

la memorizaci6n. Eeto ea evidente cuando vemos a educandoa 

reaolviendo un sin fin de f6rmulae e.ritm6ticae v matemáticas pero 

cuya aplicabilidad desconocen, o memorizando hechos hietOricos 

llnicamente para aprobar un examen sin comprender las razones por las 

cuales loa sucesos se van dando. 
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Contrariamente, la metodoloa!a Intereetructuralieta trata de formar 

individuos capa:ces de ir deacubriendo el conocimiento a través de sus 

propios razonamientos y que ln adquisición de eetoe conocimientos eea 

intrínseca, eu desarrollo ea libre, creativo, espontáneo y con 

capacidad de rezsolver problemas. 

En razón de estas diferencias ea definitivamente entendible que un 

desarrollo autónomo va a eer logrado únicamente por una metodología 

que facilite la libertad de penaamiento, la creatividad, la 

espontaneidad, que evite lal!I reprel!lionee y favorezca el razonamiento, 

caracterleticae que eerán loaradae ünicamente con una metodología 

Intereetructuralieta, que es la que va a favorecer la construcción 

interna del conocimiento en el nif'ío, quien desarrolla sus propios 

conocimientos a través de la acCión que juega en el mundo y de la que 

el mundo ejerce en el, y no por aiaiplea interiorizacionee 

deemotivantee. El nif\o neceeita aiotivación y eianificatividad para 

aprehender au ambiente, además de conocimientos que le eean ütilee a 

eU vida, a su interés, a su curiosidad y a eua propios valorea. De 

ahi que la función principal del educador en eate tipo de metodología 

ea ya no el inatruir, el formar, el moldear de acuerdo a los 

intereeea o neceaidadee de ~l, sino el facilitador para la 

adquisición de conocimientos a partir de la eepontaneidad del nif'io y 

la coordinación de los hechoe y loe conceptee eegün lae neceeidadea 

del niilo; y a partir de entonces formor una actitud positiva Y 

constructiva en la eociedad y las inetitucionea que la ri•en, como la 

politica, la milicia, la patria, la reli&ión, la familia. etc. 
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El cambio del comportamiento heterónomo al autónomo no fue observado 

en loa nifios del grupo control, quiénes continuaron expuestos a la 

misma eituaci6n de eneef'ianza tradicional, en la cual la maestra por 

cuestiones prácticas no podia darles una atención individualizada, y 

en pocas oca1dones empleaba material didliotico para sus clases, 

mientras que en la eituación experimental donde fue aplicada la misma 

metodolosia heteroestruoturalista, las condioionee variaron, ya que 

aún cuando ee aplic6 el miemo proarama de la SEP para la ensei'ianza de 

concepto de nümero en nU\oa de primer grado de primaria (véaee anexo 

5) ee trabajó con un nümero menor de nif\os que el convencional por lo 

que ee les podia dar mayor atención a cada uno de ellos sin llegar a 

una eneefianza totalmente individualizada, además de que loe nif\oe 

trabajaron activamente con el material que marca el programa. De 

eeta fortna, al tener alguna eimilitud las condicionee de aplicación 

de eeta metodologla con la intereatructuralieta en cuanto a loe 

aspectos mencionados, ori¡¡lnó que loe reeul tados se dieran en la 

miema dirección, al cambiar de un comportamiento heterónomo a uno 

autónomo. 

En razón de eetae circunetanciae~ Be debe coneiderar que la 

metodologia heteroeetructuraliBta o tradicional planteada actualmente 

por loe programae de la SEP • puede llegar a contribuir en parte a la 

formación de la autonomla en lae primeras etapae de BU formación, 

solo en alaunae operacionee sencillas en el niño, aiennpre y cuando 

ee aplique tal y como ha sido propuesto y contando con loa recursos 

materiales adecuados para llevarlo a cabo, ya que de no ser asi ee 
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puede caer en lo ocurrido con el grupo control, situación en la que 

aún cuando loa nif'ioa no preeentaron cambios en eentido opueeto, la 

metodoloaia empleada por la maestra tampoco favorec16 alsún cambio 

de tipo positivo. 

Batos reeul tados demostraron que el nifto va oonetuyendo su 

conocimiento a partir de su propia actividad con ejeroicio11 o tareae 

propia11 del área de las matemáticas, loerando aai un razonamiento 

lógico matemático que eubyace a dicha área y por medio de la cual. se 

deearrolla la comprensión de las cosas y la capacidad para razonar y 

resolver problemas. Definitivamente la Teoria Gen6t1ca no ha eido 

elaborada para eneeftar matemiticas, y aprender estae no ee limita a 

alcanzar un objetivo trae otro, y la isuma de eetoe no constituye la 

adquisición da una noción, sin embar10 si jue.ra una participación 

importante en el dinamismo que poBibilita el paeo de un eetado a 

otra, en el que se crea un nuevo objeto, teniendo 11iempre en cuenta. 

que estos estados no se encuentran aislados. La educación debe tener 

como objetivo principal animar al nifto a eatar atento y a eetablecer 

todo tipo de relacionea entre toda claee de objeto11, acontecimientos 

y acoionees; motivar al niflo a pensar Bobre nümoroe y las cantidades 

de objetoa cuando tienen aitrnificado para 61, a cuantificar objetos 

lóaicamente v a comparar conjuntoa. Aaimiamo el nifto debe aprender a 

intercambiar ideaa con aua compaiieroes. Teniendo en cuenta e atoa 

principioa aecuramente ee ejercitara en el nin.o la capacidad de 

realizar mentalmente operaoionee y razonar y poder lograr un 

pensamiento autónomo. 

107 



La estabilizaciOn tard!a del equilibrio operatorio tiene como 

consecuencia que muchos nifios de primaria e incluso de clases 

superiores, aprehenden el mundo y el contenido escolar en función de 

una reflexiOn intuitiva, dominada por la percepción y no por la 

razón, en luaar de intearar loe elementos en estructuras lOaioae el 

niffo loa une entre ellos de modo alobal e inmediato, pues desconoce 

que estos elementos puedan pertenecer a la misma cateaoria y no basta 

con que el maestro utilice objetos y materiales; deberá además dar al 

niilo la poeibilidad de manipularlos y de descubrir por ei mismo los 

efectos de su acoiOn. 

La autonomta es un proceso natural en el desarrollo del individuo y 

se va dando de acuerdo a la eetimulación y oportunidades que tenaa el 

nifto de aprender a tomar peqüeftae decisiones e ir formando eu propia 

manera de pensar, por eso la importancia de ayudar a enseffar a loe 

niffoe a construir su propio conocimiento y sus valores para que 

lleguen a ser capaces de razonar y pensar paniendo las cosal!!I en 

relacionea, lo que lea facilitará tamb16n la convicción personal de 

normas y valoree, a11l como de leyes cientlficae y no convencerse de 

éataa por conformismo o swniaiOn y aprenderá tambi6n a respetar 

otroa puntee de vista y e.ceptarloe o rechazarloa después de 

reflexionar eobre entes. 

Cabe hacer reealtar la importancia de los resultadoa de la presente 

inveetiaaciOn, a PBl!!lar de las condiciones y problemas que ee tuvieron 

que enfrentar para la realizaciOn de ésta, Ya que. al tratarse de una 

investigación de campo. en la que las personas a eer estudiadas 
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permanecieron expuestas a la influencia del medio ambiente en el que 

se desenvuelven, fue necesario adaptarse a la disponibilidad y 

condiciones de la escuela primaria, mismas que originaron una serie 

de variables que aún cuando fueron consideradas desde el principio, 

no pudi~ron l!!ler aisladas, y esto hizo necesario adaptar la 

inveetiaaci6n a dichas condicionee, encontr8.ndoee por lo tanto las 

eiguientes variables: 

l. La secuela a nivel de primer grado de primaria no contaba con la 

1!11lficiente poblaoiOn, lo que no hizo Posible realizar la selección 

adecuada de la cantidad de nifloe con las caracteristicas requeridas 

para formar cada uno de los srupoe en eetudio, lo que motivó que en 

al8\lnOS casoe se tuviera que coneiderar a loa niffoe que presentaban 

mayor tendencia a mostrar aleuno de loe dos tipos de comportamiento 

• aer eatudiadoa. 

2. Bl tiempo para el deearrollo de la investiaación tuvo que ser 

reducido, ya que la direcciOn de la escuela estableció un tiempo de 

seis aemanae solamente con tree eeeionee cada Bemana de una hora 

treinta minutos por seeión, dado que pretendían evitar que loa nifios 

perdieran tiompo eisnificativo de sus horae de clase. Por esta razón 

ee tuvieron que adaptar los proaramae a esta disponibilidad de 

horario, miamoe que oriainalmente estaban contemplados para 

realizaree en dos meaeei con una duraciOn de doe horae por eeeión. 

Reto ocaeion6, par tanto, mayor rapidez y menor nümero de ejercicios 

por cada tema de loe proaramas. 
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3. Ccmo parte de la variable anterior, se encontrO .que el hot•ario 

aeianado para trabajar con los niffos fue dentro de la ültima hora y 

media de olaees y ee encontraban ya inquietos, cansados y aburridos, 

ain embarao, por el tipo de materiales y actividades a las que ae les 

eometió, fue poeible motivarlos y hacerlos participar en forma 

activa. 

4 .. Debido a la falta de al¡tuna aula desocupada permanentemente dentro 

de la eecuela. ae tenia que realizar cada 8eei6n en el aula que ee 

encontrara vacia por auaencia de alguno d0 loe maestree que, entre 

par6nteeia, ocurrió en todaa lae sesiones, ein embara:o cada uno de 

estos salonea conservan de mimnas caraoterieticas en cuanto a 

dimeneionea, mobiliario y ruido. 

Todo esto permite reafirmar la efectivi,dad de la metodolog!a 

intereatructuralieta para la formación de un comportamiento de tipo 

autónomo Y por oonaiauiente de autoaprendiza.1e en loa nifioa, ya que a 

pesar de las oondioiones, tiempo y demi.a factoree mencionadoe, ee 

loarD un cambio en la forma de razonar y reeolver loa problemas 

presentados referentes al concepto de nümero. 

Bate hecho indica que con eeta metodologia, loe niftoe pueden lleaar 

al razonamiento y comprenaión de las materias o áreas que tienen 

como fundamento la abetracción reflexiva que implioa la construcción 

de relaciones entre los objetos y que permite llegar al conocimiento 

16aico-matemático de lae coeae en un tiempo mlnimo ( 3 eemanae) , 

mientraa que en el eiatema tradicional (heteroestructuralista), 
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emplea mucho máe tiempo (aproximadamente entre tres y seis meses) en 

la eneeffanza del concepto de nümero, pero en primera instancia, no 

siguiendo adecuadamente el programa establecido para ello, y en 

ae6(Unda, no favoreciendo la abetracciOn reflexiva, tan importante 

para llevar al niffo a la comprensiOn l6gico-ma.temática. 

Dado el tamafio de la muestra y que la aplicación de esta metodoloa!a 

se abocó únicamente al área de laa matemáticas y en especifico al 

concepto de número, no hace posible la aeneralizac16n de estos 

resultados a la població": de loe nifios de las escuelas Primarias del 

pala, ya que para ello habr!a que contar con mayores facilidades de 

tiempo, horario, poblaciOn y recursos humanoe y materiales que 

permitan realizar esta investi&'ación en un mayor nümero de escuelas, 

contando par lo tanto con una mayor población estudiantil. 

Con baee en esto y en loa raaultadoe obtenidos en esta investigación, 

las posibles al terna ti vas de estudio a realizarse aer!an: 

1 .. ta. ampliación y aplicación del pro~ama al contenido de un curso 

normal de claeee del primer ¡:rada de primaria. 

2. La manera como afectarla el comportamiento moral del alumno el 

contenido de temae eocialea. La aplicación de eeta metodología a 

niveles de secundaria y preparatoria. 

4 .. La realizaciOn de un eetudio de tipo lon&'itudinal, aplicando, en 

loa nifl.os de educaciOn primaria, un prqsrama intereetructuralieta con 
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diversas materias y el eeguimiento hasta niveles de preparatoria o 

univerai tarios. 

Finalmente, es importante hacer notar que si bien serla dificil el 

establecer un tipo de escuela activa en México aplicando prácticas 

de la teoria de Piaaet dadas lae condiciones eooioeconómicae del 

paie que limitan loa recurso a materiales, humanos y socia lea, seria 

conveniente hacer conciencia entre loe educadores, de la importancia 

que reviete para loe alumnoa el ser autónomoe en la adqu1e1ci6n del 

conocimiento y provocar en elloe la autoactividad con el propóeito 

de lograr el desarrollo de la inteli•encia que provocara un avance 

no 11610 en el proceeo de eneeftanza-aprendizaje, eino en la cultura 

del pais en seneraL 
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ANEXO :1. 

COMPC>Rr.AMIKNTO AU'TONOMO Y 

~NOMO 
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COMPORTAMIENTO AUTONOMO 

Los nifloa autOnomoB Presentan eventualmente las siguientes 

caracterieticae dentro del ealón de clase: 

-participación eepont&nea en claee, ya 8ea exponiendo mus propias 

dudaa o su opinión. 

-11e corriaen a el miamos deepuée de analizar posibles errores, y 

considerando 1011 puntoe de vista de loa demia. 

-•• cuestionan loa comentarios u opinionea dados por otros. 

-tienen iniciativa para proponer actividades con eua compafleroa. 

-realizan par iniciativa propia actividades de aprendizaje y logran 

aprender elloe. 

-tienen puntea de vieta propios y/o oriainalea. 

-preeentan una elevada motivacidn para el aprendizaje. 
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COMPORTAMIENTO HETERONOMO 

Un niflo heterdnomo va a presentar eventualmente lae niguiente11 

caracterietioaa dentro del aal6n de clase: 

-nunca va a participar par iniciativa propia en clase. 

-denota ineeauridad o bien se queda callado ante cueetionamientoe par 

parte del maeetro. 

-acepta pasivamente lo que diga el maestro o .aua coa:ipafteroe. 

-no exPQne opiniones propias, hace lo que le manden aue oompaf'leroa o 

maestro ain opanerae. 
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ANEXO 2 

XNS~O 
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Pregunta 1 - Cgnapry•~ibo de cantidades continyas; 

-don va11oe iguales (al y a2). 

-un vaso mis ancho (b) 

-cuatro vaeos mie pequeftoa (el, c2, c3. c4). 

Mira e e toe vaeos (al 'JI a2) ¿son iguales? 

A. Se llenan con aaua de distinto color hasta el miemo nivel. 

Si tü tomas eata agua y yo eeta, ¿quién de loe doe tiene máe aaua. o 

tenemoa la misma cantidad de agua, tomara.e más acua t\i o tomar6 IDA.a 

agua yo? ¿parqué? 

A. Se vacla al o a2 en b. 

Ahora ¿quien tiene mi.e aaua tu o vo. ei noe tomamoa el aaua qui6n 

toma mle aaua t\i o yo? ¿parqu6?. Si re~eaam.oe GBta aaua al vaeo 

anterior ¿hasta donde crees que llegue el nivel? ¿porqué? 

A .. Vaciar el agua en c. 

Hacer las miemas pre11Untaa .. 

Preounta 2 - Con••rv•ci6n de cantidad•• di•cpntinuan; 

-frijoles y mo~edaa 

-árboles y manzanae 

-caritas .,, aorritos 

-tasas y platos 

-alobas y niflos 

A. Se le preeentan al niflo doe conjuntos (10 elementos en cada uno) 

en correspondencia biunívoca. 

¿hav un frijol por cada moneda? ¿como lo eabee? 
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A. Se extiende uno de loe dos conjuntos. 

¿eisue habiendo la misma cantidad de frijoles que de monedas? (o 

cualquier otro elemento) ¿como lo sabes?. 

A. Se hace lo mismo con cada conjunto de elemento. 

Preounta 3 - Seriaci601 

-bastonee 

-ruedas 

-mesas con jarrones 

-pelotas y raquetas 

-botellas y vasos 

-(todos en tamafioe eeriados) 

A. Se le dan al nif\o siete elementos y ee le pide que loe acomode por 

tamaffoe. 

A. Se le dan loa otros tres objetos y ee le pide que loa integre en 

la eerie de loe otroe siete elementos. 

PraQunta 4 - Clasificac16or 

-fiauraa aeométricae de diferente color y tamarJ.oe. 

A. Se le presentan al nif\o un conjunto de figuras aeométricas, diez 

cuadrados y dos triángulos del mismo color. 
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Que el nif'l.o nombre cada una de las figuras por su forma, estos 

cuadrados eon figuras geométricas y estos triAnsuloa son figuras 

aeométricae. 

¿en eate conjunto hay más cuadrados o máe figuras geométricas, coma 

lo sabea? 

Si un nif'S.o quisiera hacer un conjunto con todas lae figuras 

aeom6trioas y otro niflo un conjunto con loa cuadrados, ¿quién 

formarla el conjunto más grande?. (usar dos conjuntos con el mismo 

número de elementos, pero diferentes objetos). 

Si te doy dos cuadrados ¿que me queda en el conjunto""/, si te doy las 

fiaurae aeom4itricae ¿que me queda en el conjunto?. 

Pr•QUn~• 5 - NpsiOn dp Num•cg: 

-material usado en las prellUntaa anteriores 

-numerales del O al 9. 

Pedirle al niñ.o que forme conjuntos con la cantidad que indica el 

numeral. 

El niflo indicará cual mineral indica más u cuiil meno8 sin tener el 

conjunto de elementos presente. 

El niflo observará que dos conjuntos tienen la IÍliema cantidad y tienen 

tambi6n el mimo namero y que no cambia ni la cantidad ni el nümero 

cuando ee reacomodan eus elementos. 
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ANEXO 3 

:RBSPUBS'1"AS AUTONOMAS Y. :H:KTBRONOMAS 

PARA KL XNS'1"RUMBNTO 
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CDMPDRTAMXENTD AUTONDMD 

Se presentan a continuación la serie de preguntae hechas a loe nii'ios, 

aai como las posibles respuestas dadas por ellos para peder 

coneiderarloe dentro del ¡¡rupo con comportamiento intelectualmente 

Autónomo .. 

Preounta 1 - Cpn2eryaci60 de cantidades cgntinyas: 

-dos vasca iguales (al y a2). 

-un vaao máe ancho (b) 

-cuatro vasos más pequeftoe (el, c2, c3, c4). 

Mira eatoa vaeoa (al y a2) ¿eon ieualee? 

A. Se llenan con agua de distinto color hasta el mimno nivel. 

Si tü tomaa esta aaua y yo esta, ¿qui6n de loe dos tiene más agua, o 

tenemos la misma cantidad de agua, tomarAe más aaua tú o tomaré máe 

aaua yo? ¿porqué? 

A. Se vacia al o a2 en b. 

Ahora ¿quien tiene máa agua tu o yo, si noa tomamos el agua quién 

toma más agua tú o yo? ¿porqu6?. 61 re1re11amoe eata a¡¡ua al vaso 

anterior ¿hasta donde crees que llegue el nivel? ¿porqu6? 

A. Vaciar el aaua en c. 

·Hacer lae mimnae preauntae. 

R. "Sigue siendo la misma cantidad de agua porque: a) no l!Se cayo ni 

ae puso nada, b) ei ee reareea queda al miemo nivel, y c) el vaso ee 

más ancho o mis delgado". 
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Preounta 2 - Cgonecyaci6n de cantidadgs dimcgntinua2: 

-frijoles y monedas 

-6rboles y manzanas 

-oari tae y gorritos 

-taaaa y platos 

-sloboe y nilloa 

A. Se le presentan al nif5.o dos conjuntos (10 elementos en cada uno) 

en correepondencia biunivoca. 

¿hay un frijol por cada moneda? ¿como lo eabee? 

A. Se extiende uno de loa doa conjuntos. 

¿aigue habiendo la mimna cantidad de frijolee que de monedas? (o 

cualquier otro elemento) ¿como lo sabes?. 

A. Se hace.lo mimno con cada conjunto de elemento. 

R. "Sisue aienda la mimna cantidad de obi1etoa porque: a) solo ee 

extendió, b) 111 ae acomodan otra vez quedan isual y o) loa cuenta ... 

Pr•ounta 3 - B•ci•Gi6n; 

-bastonee 

-ruedas 

-mesas con jarrones 

-pelotas y raquetaa 

-botellaa y vaeoa 

(todos en tamafios seriados) 



A. Se le dan al nifto siete elementos y se le pide que 1015 acomode por 

tamaftoa. 

A. Se le dan loa otros tres objetos y se le pide que loe inteare en 

la serie de 1011 otros siete elementos. 

R. "Acomodar loa objetos en tamai'io progresivo, intearaoi6n correcta 

de mle elementoe en una miema serie". 

Pr•gunta 4 - Cla•ificaeioa; 

-fisuras •eom6tricae de diferente color y tamafioa. 

A. Se le preeentan al nifto un conjunto de fi¡¡urae pom6tricaa, diez 

cuadradoe y dos triinaulos del mismo color. 

Que el nifto nombre cada una de las fisuras por su forma, estos 

cuadrados aon fisuras •eom6tricaa y eetoa . triinauloe aon fisuras 

••om6tricae. 

¿en ••t• conjunto hay más cuadradoa o mia fi~raa aeom6tricae, como 

lo sabes? 

Si un nifto quisiera hacer un conjunto con todas laa fiauraa 

•eom6tri_caa y otro nifto un con.junto con loa cuadrados, ¿qui6n 

formarla el conjunto m6.e arande?. (u1Sar do.e conjuntoe con el miemo 

nümero de elementoe, pero diferentes objetos). 

Si te doy do• cuadrados ¿que me queda en el conjunto?, ei te doy las 

fi~a• •eom6tricaa ¿que me queda en el con.junto?. 

R. "Clasificación o formación de arupoe por una caraoterietica 

(color, forma, tamaflo, función); Incluei6n de clase, con8iderar lae 
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caracterieticae y la clase para hacer juicio de conjunto Universal, 

Subconjunto v comparaciones entre eetoa" .. 

Pregunta 5 - Noción dg Numero: 

-material ueado en las presuntas anterioree 

-numeralea del O al 9. 

Pedirle al nifio que forme conjuntos con la cantidad qua indica el 

numeral. 

Bl nifl.o indicará cual numeral indica más v cual menos ain tener el 

con.junto de elementos presente. 

Bl nifto obaarvari. que dos conjuntos tienen la mimna cantidad y tienen 

tambiion el mimo nümero y que no cambia ni la cantidad ni el número 

cuando 11e reacomoda.n aue elementos. 

R.. "Conocimiento de loe numeralea· conceptualización de la cantidad 

repreeentada por el numeral oin tener el con.junto presente". 

COMPDRTAMXENTO HETERDNDMD 

· Se pre11entan a continuación la serie de preauntae hecha11 a loe niftoe, 

aai como laa poeiblea reepueetae dadae par elloa para peder 

conaiderarloa dentro del arupo con comportamiento intelectualmente 

Heterónomo. 
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Presunta 1 Conservación de cantidades continuae: cambia la 

cantidad de liquido o cualquier reepuesta que se base en lal!!I 

aparienciaJS flaicaa. 

Presunta 2 - Conservación de cantidadee diacontinuae: varia la 

cantidad de objetos de acuerdo a la apariencia flaica o cambios 

f111ico11 de estos. 

Presunta 3 - Seriación: incapacidad para acomodar loe objetos en 

forma ordenada, par tamafto, &roaor, volumen, etc. 

Presunta 4 - Claaificaci6n: incapacidad de incluir un miem.o elemento 

en un con~unto y un eubconjunto a la vez. 

Presunta 5 - Noci6n de NWDero: conoce o desconoce loa nU1DBralea, 

••isna incorreotamen .. te el numeral al conjunto de elementos, 

incapacidad para comparar 1011 con.iuntoa par mayor o mnor 

repre .. ntadoa por 1011 numerales. 
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ANEXO 4 

MIE"XODC>~XA XNTKR:e:ISl'.I."RUCTURALXIBTA 

PARA LA KNIBBAANZA DB:. NOCXON D:O: 

NUMBRC> 
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DESARROLLO DE LAS 

DE CONSERVACION DE 

OPERACIONES 

CANTIDADES 

CONTINUAS. 

SESJ:ON UNO 

Objetivo l. FAMILIARIZARSE CON EL MATERIAL 

Actividades 

- El nino pasar& 11quido de un recipiente a otro sin derramarlo. 

- El nino pasar& semillas de un recipiente a otro ein que se caiqa 

ninguna. 

Materiales 

- Vasos. traecos. botellas. platos. liquidoo de coloree. semillas. 

ObJ•tlvo 2. DIFERENCIARA LA ALTURA Y LA ANCHURA 

Actividades 

- El nino ante recipientes de diferente altura; y anchuro.. indicara 

cu~les son los rn4s altos. los m6s bajos. los m6s anchos y los mO.s 

angostos. 

El nino tormar6 series segUn las diferencia.s asim6tricaa de loe 

recipienteet en a.ltura y anchura. 

Materia lee 

- Tres vasos diferentes en altura y tres vaeos de diferente anchura. 
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Objetivo 3. IGUALARA LAS CANTIDADES DE LIDUIDO 

Acttv1 dede" 

- Se le presentan al nif'lo dos vaeos ipales y con la misma cantidad 

de aaua y ee le preauntar8. si tienen la mimna cantidad de liquido y 

como lo sabe • 

-
1 Bl nif\o llenará doa recipientes iaualee con la miema cantidad de 

aaua en ambo e caeos. 

- Bl nifto pondrá la mimna cantidad de aaua en dol!!I recipientes 

diferentes en anchura y al tura. 

Hateriolne 

- Unce cuatro val!IOB isualee. vaeoa o fraecos diferentes en altura y 

anchura, jarras y liquidas de dlferentee coloree. 

Objetivo 4. PREDECJRA LA CDNSERVACION 

Act1yi dnden 

- El nifio, ante doe recipientes o maa uno de ellos con aaua, indicará 

antes de que sea transvasado haeta dOnde lle11ará el nivel del agua. 

- Hacer lo mi amo con recipientes de diferente tam:af\o • 

. Materi n 1 en 

- Varios fraacoe iaualee y de diferente tamaf\o. Jarraa para agua. 

Agua de diferentes colores. 
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SESJ:ON DOS. 

Objetivo 5. CONSERVACION DE LA CANTIDAD 

Actividades 

- El nino atirmar4 que la cantidad de l tquido 1!!11 conserva. ~lUnque se 

cambie a otro u otros recipientes. 

Darle doe recipientes para que los llene con la misma cantidad de 

agua. pedirle. que transvaee a otro recipiente o a otros recipientes 

de diferente tamano. 

- Preguntarle si al trasvasar en liquido se conserva la cantidad. 

Materia lee 

- Mismo material que en el objetivo anterior. 

Objetivo 6. JUSTIFICACIONES DE IDENTIDAD, CO"PENBACION Y 

REVERSIBILIDAD. 

lcttvidadee 

- Bajo las mismeus actividades anteriores el nifto explicar6. que el 

liquido ee coneerva porque tan solo se paeo sin quitar ni poner nada 

(cantidad). 

El experimentador deber mencionar en ceda tranevaee que no le 

quita ni le pone nada. 

- Preounto.r al nino porqu6 la cantidad ee conserva. 

- El me.eetro har4 notar verbolmente en cada tranevaee que si el aQua 

e:e regresa quedar& igua 1 . 
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- Preguntar al nif'lo porqué la cantidad ae conserva al posarla de un 

recipiente a otro. 

- Hacer notar verbalmente que ei se vacia el agua o. un vaso m4e: 

e.ngoe:to. el nivel sube. 

- Preguntar deepu6s ei la cantidad sigue igual. 

Materia lee: 

- Mismo material que en el objetivo anterior. 

:C :C.•. DESARROLLO DE 

DE CONSERVAC:CON 

LAS OPERAC:CONES 

DE CANT:CDADES 

NUMER:CCAS. 

SESJ:ON TRES. 

Objetivo t. CORRESPONDENCIA PROVOCADA 

Actiyidadep 

- El nino pondr4 los elementos de dos conjuntos que tienen una 

relación obvia. en correspondencia t6rmino a ténnino. ein que le 

sobre ni le tal te ninguno. 

Materia lee 

- Munequi toe y globos. 

- Caritas y gorritos. 

- Platos y tazas. 

- Arbolitos y manzanas. 
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Objetivo 2. CORRESPONDENCIA ARBITRARIA. 

Actiy1dadee 

- El nUlo pondrá los elementoe de dol!!I conjuntoe que no tienen 

relación entre elloa en correspondencia t6rmino a t6rmino para que 

queden equivalentes. 

El nifio formará un conjunto de la mimna cantidad de elementoa que 

uno de muestra y que no ten•an relación entre al y ain panerlo• 

juntoe .. 

Meter1nlee 

- P'rijolee y monedae. 

- Piedras y dulcea. 

- Haba11 y fichBB. 

ObJ•tivo 3. CD"PARAR CON~UNTDS DE "AS Y DE "ENDS 

•nttvidedea 

- •1 nifto indicar& ante doe con.1untoa pueatoa en filas paralelas, 

dónde hay mla •lementoa y d6nde hay menea. 

El niffo indicari. ante doa conjuntos aco1DOdado11 en clrclilo uno 

junto a otro, d6nde hay mla y dónde hay menea. 

Meterje)ee 

- Fichaa de diferentes colorea. 

- Todo el material de loa doa objetivos anterioree. 
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Objetivo 4. CONSERVACIDN DE CANTIDADES NUMERICAS 

PROPIAMENTE DICHAS. 

Agt1y1 dndee 

- Bl niflo afirmará la ooneervaciOn de cantidad num~rica deepuée de 

que haya pueeto en correepondencia término a término los elementos 

de c!oe conjuntos formados en doe hileras paralelas y que separen en 

una de ellas sus elementos o se reacomode en forma de circulo; dando 

ju11tifioacione11 de Identidad, Reversibilidad y CompeneaciOn. 

Hater1olee 

- Hiamo material de los objetivoe anteriores. 

XIX- DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

DE CLASIFICACION. 

SEB:EDN CUATRO. 

ObJ•tivo 1. FAMILIARIZARSE CON EL MATERIAL 

- El niflo identificará 1011 coloree de los objetoe. 

- El niflo ob-rvará que 1011 objetos tienen formas •eom6tricaa. 

- El niflo identificara loa objetoe por su tamafio. 

- El niflo observara que loe objetos tienen diferente utilidad. 

Hatgrialen 

- Picurae a;eom6trica11 1 recortes de objetoe. 
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ObJ•tivo 2. CO"PRENSION DE LOS OBJETOS POR SUS SEMEJANZAS V 

DIFERENCIAS. 

Actividades 

- De un conjunto de objetos. e:eleccionar6. los que tienen el mismo 

color. 

- SeleccionarA doe o m4s objetos que sean~ic¡uales en forma. 

- Seleccionar& dos o m4s por eu te.mano. 

- Seleccionar6 dos o mas por eu misma función. 

Materiales 

- Mismo material que en el objetivo anterior. 

ObJ•tiva 3. FDR"AR CONJUNTOS 

lctividadee 

- Ante un grupo de objetos de diterentes coioree. el nifto loe 

agrupara eegün eu color. 

- ForaarA conjuntos seqó.n su forma. 

- ForMr6 conjuntoe aeq1l.n au tamat'lo. 

Foraara conjuntos eec¡Un su uso. 

llteriolep 

- JUao material. 

ObJ•tivo 4. VOCABULARIO DE LA TEORIA DE CONJUNTOS 

Act i vidodte 

- El nino utilizar6 la palabra ''conjunto" para referirse a cualquier 

colecciOn de objetos. 
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- Bl nifio utilizará la palabra elemento para referirse a cualquier 

objeto o suceso de un conjunto. 

- Bl nifio escribirá conjuntos arAficamente. 

- Letreros y material 

SEBXON CXNCO. 

Objetiva 5. PERTENENCIA INCLUSIVA. EXTENSIDN COMPRENSION. 

Agt1.y1dadee 

- Bl nifto indicará ei un elemento está incluido o puede eer incluido 

en un conjunto (extens16n). 

- El niflo indicará el perqué un elementó pertenece al conjunto 

(ooJQPreneiOn). 

- Hiemo material que en objetivos anterioree. 

ObJetiva ó. SUBCONJUNTOS. 

Agt1y1dedee 

- Bl niflo .dividirá un conjunto en subconjuntos. 

- El nifto formará un subconjunto de un conjunto. 
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- Bl nifl.o utilizará la Palabra "subconjunto" para referirse a un 

srupa de objetos que tienen una caracterietica comUn y que eaté 

incluido en un conjunto más general. 

- El niffo utilizará subconjuntos manejando el diagrama de Venn. 

- Bl nifl.o indicará si un elemento pertenece al conjunto y puede eer 

incluido en el eubconjunto. 

Matnrielen 

- Piaurae a:eom6tricae. 

- Recortes de revistas. 

ObJ•tiva 7. CUANTIFICADORES INTENSIVOS. 

Agtivid•den 

- Bl nifl.o indicara la dj.ferencia entre un conjunto que tiene un 

elemento v otro que tiene todos loe elementos. 

El nifto indicará la diferencia entre el conjunto que tiene todos 

1011 elementos y uno que tiene alcuno11 el911Htnto11. 

- El nif\o indicará la diferencia entre el con.junto que tiene todos 

loe elementos y uno que no tensa elementos o también llamado conjunto 

vaclo. 

ObJ•tivo e. INCLUSION JERARQUICA 

Activid•dee 

- El nifio indicará con sus palabras que un elemento puede pertenecer 

a dos conjuntos al mismo tiempo, al conjunto y al subconjunto. 
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- El nifto incluir6 una colección o subconjunto (A) en una coleccion 

abarcadora o conjunto CBJ • 

- El" nino demostrar6 qr6ficamente que un elemento pertenece al 

conjunto y al eubconjunto simultaneamente. utilizando el diaqrama de 

Venn de loe subconjuntos. 

- El nino cuantificara los conjuntos y eus subconjuntos con los 

cuantificadores intensivos: "todos 11 y "algunos". 

- El nifto. deepu4h!I de que incluye un subconjunto en un conjunto. 

Cuantificara indicando cu61 tiene menos. 

rv. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

DE SERIACION 

SESJ:ON SEJ:S. 

ObJe~lvo l. RELACIONES ASl"ETRICAS ENTRE DOS OBJETOS. 

Act i vfdodee 

- El ni no comparar6 entre dve objetos o m6s. indicando cu6.l es ID6s 

grande y cu61 ee el m4e chico. 

- El nino comparar6 entre dos objetoa o m&s cu61 es el m6e bajo y 

cual ee el m6s alto de todos los del'D6s. 

- El ntno comparara entre dos objetos o m6s cu61 es el m6e le.rgo de 

todos y cu~l ee el m6s corto. 

Materiales 

- Botellas. 

1:.S:7 



- El nino incluir4 una colecciOn o subconjunto CA> en una colecciOn 

abarcadora o conjunto <B>. 
- El nitlo demostrar4 qr4fica.mente que un elemento pertenece al 

conjunto y al eubconjunto simul taneamente. utilizando el diaqrama de 

Venn de los eubconjuntos. 

- El nifto cuantificar4 loe conJuntoe y sus eubconjuntos con los 

cuantificadoree 1ntene1voe: "todos" y "algunos". 

- El nitlo. deepu..te de que incluye un subconjunto en un conjunto. 

cuantif1car4 indicando cu41 tiene menos. 

IV. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 

DE SERIACION 

SESXON SEXS. 

ObJ•tlvo l. RELACIONES ASl"ETRICAS ENTRE DOS OBJETOS. 

Actividades 

·- El nino comparardi entre due objetos o m4e. indicando cu41 es mas 

grande y cu61 es el mas chico. 

- El nino comparara entre dos objetos o m&e cu41 es el m6e bajo y 

cual es el mas alto de todos loe dem6e. 

- El nino comparar4 entre dos objetos o mas cu6l es el m4e largo de 

todos y cu& 1 ee e 1 · m4e corto. 

Maiterialee 

- Botellas. 
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- Saetones. 

- Vaaos. 

- Lápices. 

- l!tc. 

ObJ•tivo 2. BERIACION SIMPLE ABIMETRICA 

Act1y1dedea 

Bl nifto conBtruir& una eerie con loa objetos que utiliza 

diariamente colocándoloe del máa grande al más pequefS.o. 

- Bl nifto formará una serle con objetos comunee en direcoi6n 

aaCendente. 

- Bl nifto hará eeriee con sus propios obj~toe. 

Materia loe 

- Li.picee, pinturas, niftoe, baetonee, conejos y zanahoriae, pinoe y 

libros de diferentes tamafioe. 

ObJ•tivo 3. CORRESPONDENCIA SERIAL CON OBJETOS EN RELACION 

ABIMETRICA. 

Actiyideden 

- Bl nifto pondrá en correepcndencia t6rmino a términO los elementos 

de dos conjuntos que además de tener una relaci6n provocada por aus 

cualidades, también eetán en' relación por su tamaf\o en forma 

ascendente. 
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Mnter1elen 

- Niftoe y aorri tos. 

- Arboles y manzanaa .. 

- Conejos y zzinahoriaa. 

- Libros y lápices de diferentes tamafloa. 

Objetivo 4. INTERCALAR NIJRVOS ELEHENTOS EN LA SERIE ASIMETRICA 

Agt1y1dedee 

- El niflo adquirirá la habilidad de intercalar nuevos elementos en 

una eerie aeimátrioa ordenada en forma ascendente. 

- Himno material. 

V. DESARROLLO DE LA NOCION DE 

NUMERO 

BEBXON BXETE. 

ObJ•t~vo i. DETERMINAR EL CARDINAL POR MEDID DEL CONTEO 

Agtiyi d1d9e 

- El nifio contar.i loe elementos de un conjunto, uno por uno. 
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- El nifto indicarit. cuantos elementos tiene un conjunto despuée de 

contarlos. 

- Bl nifto asociara el nümero escrito al conjunto que le correepande, 

eelllin la cantidad. 

- Bl nifto formará un conjunto con la cantidad que indica el numeral. 

Moterielee 

- Numerales 

- Mismo material de la segunda y toreara partee 

DbJ•tivo 2. CUANTIFICAR EL NUMERO 

Act 1y1 dodeo 

- El nifto formari. dos o más conjuntoe de diferentee objetos que 

tenaan el mimno nÜ!!lero de elementos que indiqa el numeral. 

- El nifto, al comparará doe conjuntoe y determinar eu cardinal, 

indicar cuál de loe doe nümeroe repreeenta mle y c1:1al menoe cantidad. 

- El nifto indicar& cuál de los nllmeroe representa mie y cual menee 

cantidad, ein tener el conjunto a la vi.eta. 

ObJ•tivo 3. CONSERVACIDN DE LAS CANTIDADES OUE REPRESENTA 

EL NUMERAL. 

•et iyi do deo 

- El nifto observara que de dos conjuntos que tiene l~ misma cantidad, 

tienen también, el mismo n!unero y que no cambia ni el número ni loe 

elementos: cuando se reacomodan éstos. 



Material ea 

- Mismo material del objetivo 1 

ObJ•tivo 4. CONJUNTOS ORDENADOS DE LOS NUHEROS 

Actividodee 

- El ni no a.comodar4 en orden progresivo el conjunto de elementos. 

- El nillo pondr4 en correspondencia biuntvoca los elementos de una 

serie asim~trJca y el conjunto ordenado de loe numerales. 

- El nit19 1dent·ificar4 qu.S numeral le corresponde a cada elemento de 

una eerie ordenada. 

Moterioles 

- Mismo material del objetivo anterior 

DbJ•tivo s. SERIAR LOB COJUNTOS 

Actividades 

- El nillo, ante un grupo de conjuntos cuyos elementos varien. los 

ordenar4 del menor al mayor. 

- El nifto ordenar4 loa conjuntos de menor a mayor. de acuerdo a la 

cantidad de elementos y pondr4 su valor cardinal a cada. uno. 

Jlotorioles 

- Mismo material que en el objetivo anterior 



ANEXO 5 

MBTODC>LIOGXA :HK"rKROBSTRUC'rURALXSTA 

PARA~ KNSHRANZA DE·NOCXON DE 

NUMBRO 
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UNIDAD I. MODULO 2. 

ObJ•tiva. CLASIFICAR OBJETOS POR TAMAÑOS Y FORMAS. REUNIR 

OBJETOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS • 

SESIOH UNO. 

Anttyidndne 

- Aarupar loa objetos en 1randee y pequeftoe. 

- Rodear con una linea el dibujo que represente el objeto más pequefio 

en cada llrUPo (pa •• 23). 

- Rodear con una linea el dibujo que representar el objeto más grande 

en cada arupa (paa. 22). 

- Decir que objeto ea más arande y cual mio pequefio. 

- Dibujará. recortará y pea;ar6.. objetoe srandee y pequef'ioe en loa 

luaarea que les corr•aponden. 

- Entonará un canto que e:e refiera a coeae grandes y pequef'ie.e y las 

representar corporalmente (Kl Chorrito). 

- Repleaaree aobre ai mismo hasta hace rae lo m8.a pequef'io posible. 

- Extenderse y deeplazaree como ei cubriera un objeto con BU cuerpo. 

·- Ocultar un objeto mie pequefto ueando todo eu cuerpo. 

- Clasificará objetos de BU entorno de acuerdo con su tam.ai\o y for-ma. 



UNIDAD I- MODULO 3-

DbJ•tivo. IDENTIFICAR CONJUNTOS CON MAS O MENOS ELEMENTOS. 

DIBA EN QUE ABRUPACION HAY MAS O MENOS 

Act1y1dedae 

- Dietribu:i.r en una cartulina los recortes de acuerdo con eu uso. 

- Decir en qué agrupación hay más o menos objetos. 

UNIDAD II_ MODULO 1-

DbJ•tivo. ADQUIRIR LA NDCION DE NUMERO V ALGUNAS DE SUS 

REPRESENTACIONES. DISTINGUIR CONJUNTOS DE UNO, POCOS V 

"UCHOS ELEMENTOS 

Act1yidadee 

- llL niilo: 

- Se disperse libremente. 

- Se integre a grupas de muchos o pocos compafteros. 

- Se eitlle en el lusar que eli.la libremente y di¡a que es uno. 

- P'orme ooleooionea de muohoe y pocos objetos. 

Co1:1pare dos colecciones, una con mucho e y otra con pocos 

Bleomtoa. 

- Separe de cada colección un elemento e indique que es uno. 

- Repita esta acción varia15 veces con dietintoes objetoe. 
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- Observe dibujos de colecciones que le Presente el maestro (Pag. 

60). 

- Diga donde hay un elemento, donde hay muchos y donde hay pocos. 

- Forme y dibuje colecciones de muchos elementos pocos elementos y 

un elemento siaruiendo las indicaciones del maestro. 

- Forme colecciones de muchos y pocos objetos, 

- Separe un objeto de cada eeleccione indique que es uno. 

- Dibuje cada uno de loe objetos separados escriba la palabra y el 

número junto a cada dibujo. 

- Encierre un circulo de colecciones de un elemento (pac. 61). 

- Coloree cada una de las colecciones que tienen un objeto (pag. 

62). 

- Forme máe colecciones de un elemento dibuje cada colecoiOn y 

escriba el número y la palabra "Uno" junto a cada uno. 

UNIDAD II. MODULO 2. 

Objetivo. ADQUIRIR LA NOCION DEL NU"ERO DOS Y ALGUNAS DE 

SUS REPRESENTACIONES. 

SES:J:OH DOS. 

Actiyjdndee 

- Que el nif\o: 

- Relacione colecciones de doa objetoe con aue repreaentacionee 

verbales y simbólicas. 
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- Relacione colecciones de muchos objetos que tengan caracterieticaa 

comunes. 

- Separe un objeto de cada colección e indique que es uno en cada 

cuo. 

- Repita eeta operación y forme conjuntoe de dos objetos. 

- Use la palabra DOS para referirse a cada conjunto. 

- Dibuje laa colecciones que ha formado. 

- Escriba el DOS junto a cada dibujo. 

- Escriba la palabra DOS junto a cada dibujo. 

- Observe la ilustración y realice el ejercicio de eu libro (pas. 

72). 

- Escriba en su libro el nümero junto a cada dibujo que ilustre doe 

elementos (pas. 78). 

- Formo conjuntos de dos objetoa y aefiale eua dos elementos. 

- Obeerve que tambilm podrla indicarse que cada conjunto tiene "uno 

y un elemento o bien "uno máe uno elementos. 

Repre11ente con la expresión uno mAe uno lae afirmaciones 

anteriores. 

- Discrimine entre diferentes conjuntoa coloreando donde hay dos 

(pal!. 74). 

- Escriba junto a cada conjunto el número que le corresponda 

conjunto de un elemento o de dos elementos (pas. 75). 

- Forme otras colecciones de dos objetoe laa dibuje V eecriba el 

eimbolo y la palabra DOS y tambiiln 1+1. 

- Exprese que "uno mB.s uno ee igual a doe" o bien "uno m6.e uno ee lo 

miamo que dos". 

- Indique en que lugaree ha vieto que se uaa el nümero doe. 
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UNIDAD II- MODULO 3_ 

ObJ•tivo. ADDUIRIR LA NOCION DEL NUMERO TRES V ALGUNAS DE 

SUS REPRESENTACIONES. RELACIONE COLECCIONES DE TRES OBJETOS 

CON SUS REPRESENTACIONES VERBALES V SIMBOLICAS. 

Act1y1 dftd•n 

- Forme colecciones de uno y de dos elementos eacribiendo el número y 

la palabra correepondientee .. 

Panca un objeto máe en alsunae de sus coleooionea de doa 

elementoe. 

- Resuelva el ejercicio de eu libro (pag. 62). 

- Compare eetae nuevas oolecoionee con las de dos y las de uno y vea 

ei puede aei1111arlee uno de aue elementos que conoce. 

- Use la palabra TRES para referire:e a cada una de sus nuevaa 

coleccionee. 

- Dibuje lae coleccionee que ha formado y escriba la palabra TRBS y 

el nümel'D 3 junto a cada dibujo. 

- Bacriba en el libro el nfunero 3 junto a cada dibujo (pag. 83). 

- Divida en 1rupoa las coleccionee de elementos ya formados y para 

cada una indique que ae puede nombrar como "dos· máe uno mla uno" "uno 

y doe" "uno máe doe" "uno más uno m&s uno" ee&ún sea el caso y que 

eataa palabras se escriben simbólicamente .. 1+2" "2+1" "1+1+1". 

- Kxpreae verbalmente que tres ea lo mismo de dos mi.e uno. 

- Seftale ejemplos de con.juntos de tres elementoe que se encuentren 

alrededor. 

147 



- Reauelva al ejercicio (pag. 45). 

- Identifique eituacionee donde ee aplique el nümero 3. 

- Forme otras colecciones de tree objetos lae dibuje escriba los 

nümeroa y le.e pe.labras correepondientee. 

UNIDAD II. MODULO 4. 

Objetivo. ADQUIRIR LA NOCION DEL NUMERO CUATRO V ALGUNAS DE 

SUS REPRESENTACIONES. RELACIONE COLECCIONES DE CUATRO 

oeaETOB CON SUB REPRESENTACIONES VERBALES V BIHBOLICAS. 

SESION TRES. 

Actty1 deden 

- Que el ni!\o: 

- Forme colecciones de muchos ob¡jetos que tensa caraoteristicas 

comunes. 

- Forme colecciones de tres elementos y loa cuente. 

- Ponaa un objeto ml11 en alaunaa de esaa coleccionen. 

- Compare le.e nuevaa colecciones obtenidaa con lae ori&inalee de 

tres elementos. 

- Uee la palabra cuatro para referirse a cada una da las nuevas 

colecciones. 

- Dibuje le.11 coleccionea. 

- Escriba el nümero y la palabra CUATRO a cada colección dibujada. 

1'16 



- Encierre en un circulo colecciones de cuatro elementos (pag. 91). 

- Aa:rupe un objeto a colecciones de tros elementos y nombre el 

nümero como "Tres y uno" "tree más uno o "cuatro". 

- Simbolice el número como "3+1" "1+1+1+1". 

- Exprese que "tree mie uno ea lo miemo que cuatro" etc. 

- Divida coleccionen de cuatro elementos en arupos e intente nombrar 

y simbolizar el número de aua elementos con una suma (paa:. 92). 

- Seflale ejemplos de ueo del nümero 4. 

- Recorte fisuras y las peaue formando colecciones de uno doe tres y 

cuatro elementos de acuerdo con eue diferente1s repreBentacioneB. 

- Ha•a dominoa y juel(Ue: 

- Con dominas hasta de cuatro puntos. 

- Con dominoa de números hasta el cuatro. 

- Con dominoa de palabraa haata el cuatro. 

UNIDAD III. MODULO 1. 

ObJ•tivo. ADDUIRIR LA NDCION DEL NU"ERO CINCO Y ALGUNAS DE 

SUB REPRESENTACIONES. RELACIONE COLECCIONES DE CINCO 

OBJETOS CON SUB REPRESENTACIONES Sl"BOLICAB Y VERSALES • 

Acttytdaden 

- Forme ooleccionee do semillas. 

- Forme colecciones de una dos tres y cuatro semillas. 



- Agregue una eemilla más a cada una de las colecciones de cuatro 

elementos. 

- Dibuje laa colecciones obtenidas. 

- Compare estas colecciones dibujadas con las de cuatro elementos 

que formó originalmente. 

- Observe que lae colecciones dibujadas tienen un elemento más que 

lae de cuatro. 

- Aareaue un elemento a laa colecciones de cuatro. 

- Uee lae palabra11 "cuatro "JI uno o "cuatro máe uno para referirse a 

las nuevas coleccionee v simbolice eeaa e:xpreeiones como "4+1". 

- Uee la palabra CINCO pera referir.ea a cada colección. 

- Realice loo eJeroinioo de eu libro (pa11e. 102 v 103). 

- Forme contando otra.e colecciones de cinco eemillae haaa el dibujo 

respectivo eacriba el número "5" y la palabra CINCO donde 

corresponde. 

- Repreeente el dividir loe conjuntos de cinca elementos en diversa.e 

coleccionee el nWDero cinco oon 11w1uus como: "4•1" "3+2" "2+3" 

"2+2+1'" etc. 

- Forme coleccion•e de uno doe tree cuatro y cinco elementoe. 

- Tome doa de el!!l&B colecciones y seftale cual tiene mi.l!!I elementos y 

cual tiene meno e • 

. - Seflale cual colección de eu libro tiene más elementos y cual tiene 

menee (paa. 104). 

- Tache el nümero correepandiente a cada colección de su libro C paa. 

105). 
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UNIDAD III- MODULO 2-

ObJ•tivo. ADQUIRIR LA NOCION DEL NUl'IERO SEIS V ALGUNAS DE 

SUS REPRESENTACIONES. RELACIONE COLECCIONES DE SEIS OBJETOS 

CON SUB REPRESENTACIONES Sil'IBOLICAS V VERBALES. 

SES:EON CUATRO-

Ant:lyi dadee 

Forme colecciones de muchos objetos que tensa al.runa 

oaracter1atica común. 

- Porme coleooionea de cinco objetos a partir de las anteriores. 

- Acr•~• un objeto a cada colección :v nombre au mlmero de elementoe 

como '"cinco v uno•• "cinco más uno" etc. 

- Bllcriba en tarjeta• el aimbolo "5+6 y coloque una tarjeta junto a 

cada colecoi6n. 

- Uae la palabra eeia para referirse al número de objetos de cada 

colecc16n. 

- R.alica el ej•rcicic de eu libro (pas. 112). 

- Dibuje su• oolecoionea de seis elementos. 

- hcriba el nümerc "6" y la palabra SEIS en cada dibu,lo. 

- Divida cada colecc16n de aeia en doe arupoa y eeflale que el número 

"8" puede expreaarae como 0 1+5" "2+4" "3+3" etc. 

Forme contando más arupoa de eeia ob.1etoe loe dibuje y eecriba el 

nllmero "B" y la palabra SEIS. 
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- Obl!!lerve en su libro oolecoionee de seis elementos y los asocie oon 

sue diferentes representaciones "3+3" "4+2" etc. (paa:. 113). 

- Exprese que "tres auia tres es iaual a SEIS· "doe m!e cuatro es lo 

miBlllO que SEIS etc. 

- Repreaente esto mediante expresiones como "3+3" "2+4"="6" etc. 

- Mencione ejemplos de coleccionua de eeie objetoe. 

- Mencione eituaclonea en las que se usa aeia objetoa. 

- Forme colecoionea que contena:a desde uno haata eei• elementos. 

- Compare de doa en dos seas colecoionea v aef'lale cual tiene mie v 

cual tiene menea elementoa (3 4 2 6 etc.). 

- Repita el eJercicio con todas las colecciones. 

UNIDAD III- MODULO 3_ 

Objetiva. ADDUIRIR LA NDCIDN DEL NUMERO SIETE V ALGUNAS DE 

BUS REPRESENTACIONES. RELACIONE COLECCIONES DE SIETE 

ELEMENTOS V ALGUNAS DE BUS REPRESENTACIONES BIMBOLICAS V 

VERBALES. 

· Act 1 y1 dedee 

- El alumno: 

- Forme colecciones de muchoa obJetoa de la miema claae. 

- Forme coleccione• de aeia objetoa. 

- Aareaue un objeto a cada colección y nombre au número de elementos 

como "sala y uno" "seis 11\&e uno" etc. 



- Escriba en tarjetas el elmbolo "6+16 y coloque una tarjeta junto a 

cada colecoiOn. 

- Uae la palabra siete para ref erirae al nümero de objetoa de cada 

colección. 

- Uae la palabra eiete para referirse al nümero de objetos de cada 

colección. 

- Obeerve colecciones de aeie y eiete elementos y resuelva el 

ejercicio de "" libro (paa. 126). 

- Resuelva al ejercicio de au libro (pag. 127). 

- Complete colecciones de siete elementoa en su libro (pa¡r. 126). 

- Divida en crupoa cada colección de eiete y aeftale que el nümero 

"7" puede expreaaree como "3+4" "6+1" "2+3+2" "4+3" etc. 

- Kx:>reae que "!lela máa uno ea igual a SIETE "doe: más tres más dos ea 

lo mi111DO que SIRTE etc. 

- Represente eataa i11Ualdades mediante "6+1=7" etc. 

- Forme contando otroa erupos do aiete objetos loa dibuje y escriba 

el nümero 7 y la palabra SIETE. 

P'orme colecciones que contenga desde uno hasta siete elementos. 

- H•ncione ejemploa de colecciones de siete elementos. 

- Compare •eaa colecoionea de dos en dos y aeftale cuil tiene m6a y 

ou•l tiene menea. 

- Indique cuál número ea mayor y cual ea menor (7 > 5, 5 < 7, 7 > 4,· 

etc.). 



UNIDAD III. MODULO 4. 

Objetivo. ADQUIRIR LA NOCION DEL NUllERO OCHO V ALGUNAS DE 

SUS REPRESENTACIONES. RELACIONE COLECCIONES DE OCHO OBJETOS 

CON SUS REPRESENTACIONES VERDALES V SlllDOLICAS. 

SESXON CXNCO. 

•ct1y1dedee 

- l!l alumno: 

P'orme oolecoionea de diferente número de ob.1 e toe de la mi moa 

clase. (meno11 de ocho elementos en cada caeo). 

- Cuente loe elementoe de cada coleccidn. 

- Forme srtJpoe de siete objetoe. 

- Asreaue un objeto a cada uno de esca &rupoe. 

- Observe que e.hora cada arupo tiene eiete objetoe mie uno. 

- Becrlba en tarjetas "7+10 y coloque una tarjeta Junto a cada 

llrUPo· 

- u- la palabra OCHO para referiree al número de ob.,ietoa de cada 

uno de eeoe srupoe. 

Obeerve colecciomus de eiete y ocho obJetoe y resuelva el 

ejercicio de su libre (pas. 134). 

- Ilustre ari.fioamente aue coleccionee de ocho elementos. 

- Bacriba el mlmero 6 y la palabra OCHO aeociadae a cada una de · 1a8 

coleccione• dibujadas. 

- Complete lo que falta y marque donde hay ocho (pas. 135). 
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- Expreae que uno más siete es i¡¡ual a ocho cinco más trae es lo 

mi amo que ocho etc .. 

- Repreaente con itiu.aldadee como "1+7=8" "5+3=8" etc. 

- Identifique diferentes representacionee de nümeroe del Uno al Ocho 

y escriba el número y la palabra correspondientes. 

- Compare colecciones. 

- Forme divereae coleccione8 de Uno Dos etc. haeta ocho elementos. 

- Compare estas colecciones de doe en doe y diaa cuál tiene mla y 

cuál tiene menos .. 

- Indique cull nimiero es ~avor v cu!l ea menor. 

UNIDAD IV- MODULO 1-

0bJ•tivo. ADDUIRIR LA NOCION DEL NU"ERO NUEVE Y ALBUNAS DE 

BUB REPRESENTACIONES. RELACIONE COLECCIONES DE NUEVE 

OBJETOS CON BUS REPRESENTACIONES SI"BOLICAS Y VERBALES. 

- Que el alumno: 

- Forma colecoionea de objetos con caracter18ticae en común. 

- rorme colecciones de diferente número de objetoa caue nueve. 

- Cuente loa elementos de cada colección. 

- Forme crupoe de ocho objetos. 

- Aareaue un objeto a cada uno de esos 1rupos. 

Obaerve que ahora cada fifrUpo tiene ocho obJetoe mis uno. 

- Beoriba en tarJetaa el aimbolo "8+16 y coloque una tarjeta junto a 

cada •rupo. 
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- Use la palabra NUEVE para referirse al nWnero de objetos de cada 

uno de esos grupo e. 

- Escriba el nümero "9'• y la palabra NUEVE asociados a cada una de 

las colecciones. 

- Resuelva el ejercicio de eu libro (paga. 142 y 143). 

Separe conjuntoe de nueve elementos en doe colecciones "JI 

repree:ente el n\lmero nueve con expreeione8 como "6+3" "4+5'' "6+1 '' 

"3+3+3" etc. 

- Indique que l!Htis mA8 tres ee lo mimno que nueve cuatro mA.8 cinco es 

lo miemo que nueve etc . 

- Represente esto mediante igualdades como "8+3=9" "3+3+3=9" etc. 

- Compare colecciones. 

Complete coleccionen de nueve fiaurae y PBKUª los nümeroe 

correspondientes. 

UNIDAD IV. MODULO 2. 

ObJ•tivo. ADQUIRIR LA NOCION DEL NU"ERO DIEZ Y ALGUNAS DE 

SUS REPRESENTACIONES. REPRESENTE EN DISTINTAS FOR"AS EL 

NU"ERO DIE.Z 

SESJ:ON SEJ:S. 

Act1y1dndoa 

- Que el alumno: 

- Forme colecciones de diferente nümero de obJetoe menores que diez. 
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- Cuente loe elementos de cada colección. 

P'orme grupos de nueve objetol!!I. 

- AarellUe un objeto a cada uno de esoa srupoa. 

- Observe que ahora cada grupo tiene nueve objetos mas uno. 

Becriba en tarJetae "9+1" y coloque una tarjeta Junto a cada 

grupo. 

- Uee la palabra DIEZ para referirse al número de objetos de cada 

uno de eBoB arupoa. 

-Ilustre sua colecciones de diez elementos. 

- Realice el. ejercicio de su libro (pas. 156). 

- Recorte fisuras y forme coleccionea de diez· ob.ietoa. 

- Divida colecciones de diez· en dos erupoa .,, nombre ol número diez. 

por medio de expresiones como "7+3" "5+2+3" "5+2+2+1" etc. 

- Afirme que siete m6a tres ea lo miemo que diez cinco mi.a tres mle 

dos ea iaual a diez etc. 

- Repre1111nte eBto con isualdadea como "7+3=10" "5+3+2=10'' etc. 

- Mencione eJemploe donde se Ul!le el número diez. 

- Asocie las diferentes representaciones del diez· con colecciones. 

- P'orme divercuse colecciones de uno dos tres etc. hasta diez• 

elementos. 

- Seleccione doa ooleccionea. 

- Cuent• aua elementos. 

- Becriba el nümero correepondiente a cada una de ellas. 

- Diaa el número de la coleoc16n que tiene mas. 
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UNIDAD IV. MODULO 3. 

ObJ•tivo. ADQUIRIR LA NOCION DEL NUMERO CERO EXPRESE EL 

NUMERO DE DIYERSAS COLECCIONES QUE TENGAN DESDE DIEZ HASTA 

CERO OBJETOS. 

- Que el alumno: 

- Forme una coleooiOn de diez ob.ieton de la miema claee y elimine de 

uno en uno diciendo cada vez cuantos va quedando. Continúe hasta 

que no quede ninituno v en este caso indiq"'e que queda cero objetoa. 

Iluatro conjuntos de cuatro tres doa uno y cero objetoa 

respect 1 ve.mente. 

- Forme una colecciOn de cuatro objetoe vaya quitando uno por uno y 

observe cuantos le va quedando hasta lle1ar a cero. 

- Keariba la palabra y el eimbolo correepondiente a cada conjunto. 

- Cuente loe objetoe que aparecen en diferentes ooleccionee y 

••criba el número correspcndiente ( pag. 164) • 

- Una puntea en orden para formar fi¡ruras ( pas. 165) . 

UNIDAD IV. MODULO 4. 

Objetivo. ADQUIRIR EL CDNCEPTO DE ADICION 11EDIANTE LA 

MANIPULACION DE COLECCIONES. UTILICE SUMAS PARA EXPRESAR EL 

NUMERO DE OBJETOS EN ALGUNAS COLECCIONES. 
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SESXON SIETE-

Act1y1dnde" 

- Que el alumno: 

- P'orme una colecci6n de objetos de la miema clase (9 objetos). 

- Con loe elef'lentoe de esa colección forme otras dos y cuente loe 

elementos de cada una. 

- Indique con baee en este procedimiento el nümero de la ooleocl6n 

como una suma (6+3r- v le la (seis mál!I tres). 

- Repita el ejercicio dividiendo la colecciOn ori¡inal en doe 

conjuntos de diferente número cada vez. 

- Represente con diveraas eumae el nümero de la colecci6n orisinaL 

- Indique por medio de igualdades lae diferentee formas con que ee 

puede nombrar el nümero ueando eumae (p.ej. 9=6+3 B=2+6 etc.) 

- Proceda en la misma forma con otras colecciones iniciales: 9 B 7 6 

5 • 3 2 l. 
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CAL ENDARJ:O 

Sesión 1 - 13 de Noviembr-e 

Sesión 2 - 14 de Noviembre 

Sesión 3 - 19 de Noviembre 

Sesión 4 - 21 de Noviembre 

Sesión 5 - 26 de Noviembr""e 

Sesión 6 - 27 de Noviembre 

Sesión 7 - 28 de Noviembre 
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