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NOTAS PINIUMNIA111111 

El negar una investigación trae consigo un• serie de dieciótadim, les cuales de 

acuerdo a su importancia hacen que los datos tengan que batan• con ciertas 

limitaciones. En N curso de esta invesligeción nos encontremos con loe siguientes 

problemas; 

• No le contó con una prueba confiable sobre 111ZOMMiell10 que estuviera de acuerdo 

con le leerle psicológica en le que se besó le liweeliseción. D• seta manera le prueba 

de nociones ~emita» está basada en el rriM000 chico Prolximllo por Pinot Y la 

de rezonemiento no. 

Por ello no se pudo obtener le InLencie que tiene alguna de las variables sobre 

le otra (como hable sido planteado en el Ifkilo del trebejo), y Are necesario replantear le 

investigación de una manera mas sencillo, en donde sólo se obtuvo el grado de relación 

que hay en» les variables. 

Por otro ledo el número de la muestra con que se trebejó impide la generalización de los 

dios a otras poblaciones. 
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RESUMEN 

Le "Wad que repreaenla al aprendizaje de las matemáticas 
uno de loa grandes problema de la ente/fama une de Me pedem 
causas puede ser que no se toma en cuenta que uno de loe 
objetivos de esta materia ea el que ore enseñe a panano sal, quo 
se deja a un ledo el proceso de Razonamiento, e que permite legar 
a los cono loa lógiooa que son la bate de dicha materiadebido a 
que se exige apoyar el aprendizaje únicamente en la ~nona Si se 
presenta dato desde loa primera» años de educación, e I problema 
puede acrecentara*, ye que no se asimilan los concepto* que seré►►  
la base para otros conceptos, cada vez más compraba Ea por seo 
que esta investigación se llevó a cabo con ~a de primer grado de 
una Escuela Primaria. Teniendo como objetivo e de determinar el 
existe ntlación entre e I razonamiento y e I aprendizaje de be 
matemáticas; ya que de Mear relación seria posible pender que al 
Moka programas de eaemulación del proceso de razonamiento en la 
educación, se solucionaré en gran parte el problema. Concluyendo 
que el existe relación y por k tanto el razonamiento ea parte 
fundamental en el aprendizaje de dkha materia. Con ésto queda 
abierta la posk*idad de hacer nuevas Investigaciones, con medro 
más amplias, en diferentes poblaciones, así como también el realizar 
programas de eatimulación, pera comprobar sí con do se mejore el 
aprendizaje de las matemáticas 



INTOODUCCION 

mondo personal y docente han demostrado que le mande que representa 

más Mediad pare le gran mayoría de personas es le de 0 matemáticas. Por ello 

consideramos le importancia en tratar de deletree* le cama de este hecho. 

Una de 0 posibles explicaciones consiste en que les matemáticas son un campo 

en al que ea traben con conceptos abstreolos. Dichos conceptos, están lejos de la 

reelidad concrete y le experiencia sensible Ael, se llene que aún los prWneros conceptos 

malernalices como el de número, tiempo o espacio, que surgen da las necesidades de la 

prédica, son en realidad bastante abeirestoe. Eh) se puede °herrar en le dillcultad a la 

que se entrenen muchos Mas cuando intenten edén* salas nociones.  Otro  IsinPlo que 

mueeire este Mentad es al hecho da que, en algunos civilizaciones primitivas donde la 

numeración no ve más alié de algunas unidades y en las que e veces hasta los nombras 

de los números cambien según le nehmen» de los otestos que se estén contando 

(Dieudonne, 1953). Si se tiene que en cele mande se manejan predominantemente 

abstracciones, entonces "el hecho 0 que muchos niños no aprenden meladas como las 

matemlicae se debe a que se les exige apoye/ al aptendinge únicamente en la memoria 

y no en 	los caminos que conducen naluralmanie e le abstracción"( Selchovich y 

Weisbord, 1957, p. 76 y 77 ). 

Sin embargo, no se debe caer en al erra da pensar que porque las matemáticas 

llenen un carácter abstracto deben entonces ensellene hala que al sujeto este listo para 

'nimias, porque al "olivo de alias no se que las persones aprender►  una serie de 

tenernos o fórmulas, sino más bien que aprenden a ordenar y encadenar sus 

pensernienne. "El obntivo de este enes/1e~ debe ser por tanto, al método matemático, 
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y les miedos de enea/lanza no serán mis que banda* bien elegidas del mime 

(Dieudonne, 19113, p. 42 y 43). En *as palieres el colgelivo de que el niño ame* 

malernálicas es pee que sie mesh e razonar légicemenle. lelo temblón es Weide par 

Plegad cuando menciona que en las miméticas a diferencie de otras ~seis es 

necesario que loe nidos reflexionen sobre los pesos que ven dirigiendo su resommier4e, y 

como dichos pasos se dan por medio de simbolIsmos, M exigen.* grade mis I e MINN 

alto de abstracción (Constan" 19111). Es mi que es necesario ver el aprendizaje de les 

m'anidas primero como "proceso", ye que en elle se desarrollan habilidades oognileres 

y después como "producto" porque permito aprender conceptos matemáticos, ~des en 

muchos planos de la vide diaria (Rencor«, 1984). 

Por lodo lo anterior se también, importaras condonar si redimen* en le muele el 

maestro Mi conocieres del *Ovo de enseñar Mem/ticas y si loe *manos que poen 

de un grado e otro edén aprendiendo e ocupar su razonamiento o únicamente simio 

mecánicamente une serie de pasos que lee permiten sol ielsner los problemas pladeedes 

en si aula. El **minar lo enlodo, fue uno de los Meterse lundemsrlelse de elle 

trabajo. 

Por ello en este investigación, se analizó en que consisten les elestreoclones, el moceo 

del razonamiento que permito legar e éstes, entendiendo e éste como el proceso per el 

que se combinen y se encadenen nuevas informaciones pare legar ato formad* de 

nuevos conceptos, y les careclerlslices del proceso de eprendizeje de lee meternálioes en 

los niñee con loe que se trabe», sal como operaciones lógicas que son le base de le 

mayoría de los contenidos matemiticos. Con bese en ésto se aplicaron dos evekiscia 

neta nidos que cumbo si primer ario de educación primaria par ser en Isla en al que 
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azi dan los fundamentos matemáticos gua lirón le base de podadores COMNIkioe; 

intentando d'envaino el en realidad hay une relación entre el proseo de razonamiento y 

el ap~ de lea matemáticas. Si sil fuere ea podría a una explicación el problema 

y►  se inlenladan buscar soluciones. 
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CAPITULO I. 

LAG MATIMATICAS Y EL RAZONAMIENTO 

En las matemáticas se menaje un *input** que tiene su propio Calilint0 da  TOPA 

pero éstos no corresponden en su mayoría a aspectos que se pueden observar en le 

realidad concreta, sino a relaciones formadas por la mente humane, es por ello que, el 

pretender exigir e loe niños el aprendizaje da conceptos abstractos, loe cueles en la 

evolución histórica de le materia se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo, es une 

tarea ardua y dificil. Por le complejidad de esta discipline, es necesaria le oriesteción de 

una persone capacitada, porque de lo contrario, el tener una melodologia 	ee 

crea una dependencia e inseguridad en la persona que aprende (Hincarse, 1994 

Por otra pede su objetivo va más haya que el adquirir un conjunto de teorema o 

fdrmules, debe permitir también el desarrollo de habilidades. 

Es por ello que le enseñanza de las matemáticas debe ser considerada a le vez 

como producto y como proceso (Rencor« 1994) 

Por todo esto las matemáticas son una materia gin repremnte una gran ~lid 

para muchas personas. Por tal motivo es importante conocer los conceptos pelootógices 

que Intervienen directamente en el aprendizaje de ellas, como son el de ebelreoción y 

razonamiento, porque set se podrá ver esta materia dude el punto de viste pelad**, 

pera con ello buscar alternativas pare dicho problema. 

Se pene de que en las matemáticas se utilizan simbolismo* muy paladares que 

exigen un grado más o menos alto de abstracción, por ello es importante entender en que 

consisten éstas. 
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ti. LA All•TRACCION. 

La abstracción es la capacidad de poder separar y aislar de los objetos y 

fenómenos, loe rasgos, nexos y relaciones comunes y escomidos, y distinguirlas aunque 

el objeto ya no se encuentre presente (Shardattov, 1917). Pera que se lleguen a formar 

detracciones seri necesario, de acuerdo con Spitzer (1971) que se de un: 

" proceso predial de desurdo intelectual en el Mb que le permita 
liberares de le dependencia de cuanto ve, y desarrollar gradualmente la 
capacidad de abstraer propiedad', de le observación directo" (pl) 

De esto manera se observa une diferencia entre le experiencia concreta y el 
'lineamiento abeltecla Según Coreanos (1911): 

"La experiencia concrete por lo general se refiere a cualquier contacto 
Molo con objetos y sucesos rieles mire» quo el  pensamiento  abstracto 
belitivielmenle se meses al uso de le representeción y los mi llamados 
conceptos de orden más elevado" (p.249). 

En lo que se mime a las repesentaciones se pueden diferenciar dos tipos. Las 

que provienen de la experiencia hice o "abstracciones empíricas" y las de la experiencia 

lógica rnalerMice o "abstracciones reSsidvas"(Piaget, citado en Ruiz, 1903). 

Las primeras se reiteren e lee ~acciones que se desprenden de las 

propiedades esenciales del objeto con respecto e une situación particular; es set que en 

Miss es necesario que el sujeto *duo sobre los objetos y destaque las propiedades esen-

ciales de ellos. Mientras que lee segundas, aunque también necesiten de que el sujeto 

adue sobre el objeto, la información que se extrae de la acción no se refiere al objeto en 

si, sino a le coordinación de acciones que si sujeto cleros subte si objeto. Por ello las 

abstracciones *motrices son la base pare formar los conceptos Mica, mientras que lea 

abstracciones reflexivas forman los conceptos matemáticos. 
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Es Importante recalcar lo anterior, porque permile dente cuenta de que se puede 

hacer una distinción entre la manera de construir los conocimientos Asilos y los lógico 

matemáticos, ya que loe primeros se puede decir que se den gredas al ilesaMiludo 

que el Seto hace manipulando los objetos. Mientras que as mucho mis 001110101141) 

llegar a los segundos ya que hila requieren de la propio invención del Web (Condenas 

19S1). Esto es porque no pueden observarse a simple viste, no se descubren a partir de 

loe *idos mismos, sino de la comparación y acción que se ejerce en ellos. De modo que 

un niflo puede observar une pelota y decir de que color as,. que Mien tiene, ale. 

(concilio fleco); pero no podré die:minar si es grande o chica, o que ten grande o que 

tan chica es, hasta no compeumle con otras pelotas (conosplo melsmWo). lo enluto 

implica que existe una mayor dieculted pare adquirir loe conocimientos ligioo 

matemáticos. 

De esta manera los conceptos se pueden desecar, de acuerdo e su grado de 

compleeded en cuatro niveles: En el primer nivel se retire ala que se toman por mello 

de la experiencia directa (silla, mesa, sic). En el segundo as encuentren los formados por 

grupos que tienen caracterlsticas comunes (padres, deporlistee,Me). En u terosm son los 

que necesitan de mayor abstracción (honestidad, carided,elc). V en el cuido y último 

nivel, se encuentren loe conceptos que tienen un alto prado de conmpluelizeción 

(tangente, máximo común múltiplo) (ftencoret, 1994). 

Es asl, que la capacidad de formar abstracciones se va desarrollando en loe 

niAos, al comienzo en sus formas mM sencillas sobre la base de le experiencia prárika y 

semorial. Pero aunque M pensamiento abstracto supere amohínen» el conocimiento 

sensorial no se desliga completamente de las sensaciones y percepciones. Este vinculo 
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inseparable de le actividad intelectual tiene gran relevando en si proceso de le formación 

de C01101100., Ofincipalmenle en el escolar (Pelrovsid, 1010). De equi se puede dar cuenta 

de que el poder formar abstracciones juega un papel muy importante en el proceso de 

adquisición del szoodmiento, porque gracias e ellas pueda llegarse ala formación de 

conoettet 

De esta manera, la abstracción es un elemento conetnictivo en la actividad mental 

de las escolares, y por lento se pieza importante pare que el neo llegue a la 

generalización y a le formación de conceptos, leyes y reglas. Esto se ve claramente en el 

hecho de que el estudiar cualquier objeto o fenómeno, lo primero que se hace es abstraer 

las propiedades y nexos, comunes y esenciales, de aquellos que son accidentales; 

*alimente deepoM, mediante la síntesis y generalización de loe primeros, se obtienen 

conocimientos generalizados y abstraeos. Por ejemplo, cuando es estudian los rasgos de 

dieren» frutos concretos primeramente se alelan aquellos qui son comunes a todos, 

también los que son oodusivos de cede uno . Dichos rasgos abstraídos, se sintetizan y 

generalizan. Como resultado de todo este proceso se tiene el concepto de "fruto". 

De loal manera en el @prodigio de las matemáticas, les abstracciones son 

fundamentales, como lo asáis Rencor« (1904): 

"En el aprendizaje de la mismitos cede uno, en su propia mente deba 
creer da nuevo todos los conceptos, desde los más Omiso. Y podemos 
lograr dele mediante el empleo de lee múlteles conceptos desarrollados 
por matemáticos antehome. De aquí se derive que su aprendizeje 
especielmente en el inicio, sea muy dependiente de una muy buena 
enseñanza" (123). 

Durante le actividad mental que los llevará a formar representaciones y conceptos, 

loa alumnos necesitan neutralizar y elimina', o por lo menos reducir, la Influencia de los 
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rasgos y relaciones accidentales en los objeta o fenómenos que estudien. Pare ello es 

necesario que cuenten con le capacidad de manejar le Información que les lee y *ene-

formado pare Miar de silo aquello que es escencial. 81 se intente de introducir conos.» 

abobados sin que se tengan bases suficientes, en lugar de comprensión es obtiene 

resistencia al concepto (Roncad, 1994). Por ello la importancia de enlodar al niño e 

transformar le Información. El proceso que facilita dicho manolo de información es el 

razonamiento; sin él seria imposible llegar a formar conceptos *batracios. De aqui le 

relevancia de entender este proceso. 

11AZONAIAIRNTO 

Es importante definir que el razonamiento de acuno a &embota (1917): 

"es un Intento de combinar elementos os de información viole e In de formar 
une nueve información. La información puede ser adarme (procedente de 
libros, revistes, etc) o Interne (almacenado en le mimarle) o une corr~ 
blneción de ambos. La nueve Información puede ser implicáis pero no ser 
obvie en le viole infamación, como sucede cuando se realiza un 
razonamiento deductivo, o bien puede no encontrarse en le visje 
información, como cuando se efectúe un razonernierito inductivo" (p. 375 y 
377). 

Esto quiere decir que se debe considerar como razonamiento e "lee operaciones 

de concatenación y combinación que e partir de un punto de partida, permiten besar e 

*mociones y decisiones que pueden ser planteadas sin referencie e nueves 

comprobaciones" (Freías@ y Piaget, 19113). 

Pera que se de dicha trensfomeción de información intervienen Menas 

capacidades, las cuales el ir indizando le información están Modes entre si y sólo son 

divididas pire su estudio. Estas son : le clesikacián, formuiscáln de onúsátot eidedén, 



analogías, lomuleción de hipólesis y percepción de semejanzas y diferencias ( Yuste y 

1.11). 

1.61. TIPOS OS RAZONAIMENTO 

Pare enfrentar a una nueve información y formular conceptos de sil, si sujeto 

carabina les diversas capacidades que posee dependiendo de la información que necesita 

analizer,es sal que hay dómenles formas de procesamiento, es decir, diversos tipos de 

razonamiseto. El razonamiento indlabo, si deduotho y andiógico. 

1.1.1.1. Ileeessesiderste Induce» 

Cuando e un Oslo ea le pregones una gene de champé), y con éstos es capaz de 

descubrir una regia general, se dice Momee que se W. un razonamiento inductivo 

(Shardebov, 1167). 

Gradas al razonamienlo inductivo el niflo se capaz de seleccionar loe rasgos 

fundemenleles de los objetos o fenómenos y allende con silo is esencia de un concepto. 

Por *mido, cuando ee le dice que algunos de los animales domésticas 

son la vaca, el cabello, le *viga, elc.,y que le vece es útil, el caballo se útil, le *vela es útil, 

sec., puede con silo determinar que los animales doméelicos son útiles, es decir ha adqui-

rido delerminedo conocimiento conosplual sobre loe animales domésticos. 

Per lo anterior, si razonamiento inductivo de acuerdo con Shardabov (1917): 

"se une de les formas del pensamiento, que le si ve de bese e loe escolares 
pare asimila loe conceptos" (Shardskov, 1917, p.7) 



lo 

Por otra parte, para estudiar el desarrollo de este tipo de razonamiento, Jean 

Piaget utNizó el experimento de desplazamiento del agua contenida en un recipiente, al 

Introducir en él cuerpos de distinto volumen; llegó a la conclusión de que hasta loe doce 

años los nidtoe consolidan completamente el razonamiento por Inducción y asimilen los 

conocimientos generalizados, loe conceptos, leyes o reglas. Es por lo anterior que se 

puede decir que la aparición de la inducción de acuerdo con Shardeliov (1907): 

"como una forma deteminada de la actividad mental se manifiesta, por 
regla general, en la mayo* de los escolares tan sólo a los once y doce 
ahos" (1124). 

Sin embargo, ya desde entes el niño hace inducciones mM Simples, mono por 

ejemplo, los niños al ver 1114hC1104 perros aislados se dan cuenta, é través del análisis, que 

tienen numerosos rasgos comunes, que no poseen otros animales. En el proceso * la 

actividad mental, abstraen loe rasgos de semejanza que han observado en los perros 

aislados, y que son comunes a todos ellos; a través de la inducción generalizan y pueden 

obtener de esta forma el concepto de "perro". 

1.2.1.1 Reeeemodente Deán*" 

El razonamiento deductivo, se presenta cuando aun sujeto "se le de una imite de 

reglas generales y debe obtener una conclusión lógica" (Mayar, .1914, P. 7). De aquí se 

tiene que según Shardakov (1907): 

"la función principal de loe razonamientos deductivos, como forme especial 
del pensamiento, consiste en que le mente va de lo general (del concoma), la 
ley, o le regle) a los objetos y fenómenos singulares, en que Negamos a 
conclusiones respecto a los objetos singulares, explicandoios mediante les 
correspondientes reglas o leyes que conocemos" (p.120). 
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Es Gel que, si proceso que realiza el razonamiento deductivo, es que los objetos o 

fenómenos singulares son analizados según sus rasgos y propiedades, sil como sus 

nexos y Mociones generales; es decir, tomando en su conjunto, la regla o ley. 

Posistiormente se hace la confrontación entre los rasgos, las relaciones comunes y las 

'gond** de los géneros, leyes o regles a les que pertenecen. Dicha confrontación es la 

que stabslituye el proceso del razonamiento deduclivo, el cual se manieseis en la inclusión 

de les objetos singulares en el género coiresicondienie o sin la explicación de los 

fenómenos aislados mediante la adecuada ley o regle. 

El rezan amienio deductivo se puede dar por medio de tres tipos de planteamientos 

dilarentes. Estos son el silogismo lineal, el silogismo categórico, y el silogismo condicional. 

1.11.11. 'Reglemos ~eles 

Los silogismos ensebe pueden estar estructurados de esta manera: Ricardo es 

mis ello que Pedro, Pedro es más ello que Felipe, ¿Quién se el mil ello de los tres?. 

Con lo anterior se puede decir que el mil alto es Ricardo. Estos problemas reciben el 

nombre de ordenamiento lineal o problemas de inferencia »nieva, ae pueden presentar 

también de minera motiva (Cfr., %mbar% 1147). 

1.11.11 eilegiames eateeérises 

Loe silogismos categóricos, al igual que los lineales, también se pueden presentar 

de manera n'eleve; pero le diferencia entre ambos es que los silogismos categóricos 

presentan le inclusión de un conjunto en otro. Un ejemplo de estos problemas es el 
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de:Todos los dalles son dingbeto. alguno* cióiinklell son dM55.  Podemos  pon tanto 

concluir que algunos dounliNs son «Ibais (Sternterg, 1997). 

1.2.1.2.3. allsolemes sendisterieles 

Loe silogismo. condicionales siempre son presentados en tonna verbal, por 

ejemplo: Si el payaso Naricita actúa, la gente rle. El payaso Naricita actúa, entonces 

podemos concluir que la gente ríe (Cfr., Stemberg, 1947). 

Es así que el razonamiento deductivo es de suma importancia, aún en le vida 

cotidiana, ya que en realidad la mayor'a de cosas que conocimos son producto de éste 

tipo de razonamiento (Nickerson, 1990). 

1.2.1.3.11ezeneriaseste Analógico 

"El razonamiento analógico traslada Medi/lamente a otros caeos ya 

experimentados, las experiencias hechas en ceso intuilivolHeinz, 1977, p. 202). Dentro 

del pensamiento éstes van de lo singular • lo singuier, paro leonés de los singular a lo 

general, ni de lo genera, e lo singular (Shardaltov, 1907). 

De aquí que el razonamiento analógico deseo*" un papel importante en le 

actividad mental de los alumnos. Con esta ayuda "los escolares adquieran conocimientos 

de ciencias naturales, geogreffe, aritmética y mucha* otras asignaturas" (Shardakov, 

1957, p. 139). También por medio de las ~logias se formulan distintas explicaciones y 

demostraciones. 

La capacidad para resolver analoglas va a depender en primer lugar de los 

conocimientos de loe rasgos esenciales de los fenómenos que se comparan, es decir, 
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cuanto mayor son los conocimientos sobre dichos fenómenos mes atienda§ será la 

analogía En segundo lugar si se tiene un conocimiento de loe nexos que existen entre loe 

ruegos de los fenómenos que se oemper►; cuanto mejor se callen loe nexos y 

relaciones esenciales en determinado senlido entre los rasgos de los fenómenos que se 

tratan de oomperer, más fructiNre será le embala. Y le »mere y última , es l• referente a 

les diferencias entre dichos fenómenos, es decir, que entre más sepan los alumnos de 

estas referencias, seré menor le posibilidad de que lleguen e rezonamisMos equivocados 

(CA., Slwdakov, 1907). Mi un ejemplo de analogía serle el siguiente: El pez es a 

escenas, como el pájaro es a: a) plumas, b) pies y c) pelo; el razonamiento correcto es 

Ornas. Pare poder bogar e este planteamiento fue necesario, p►Nnero conocer los rasgos 

cunde» tanto del pu, como del pNero, que se establezca si nexo entre lo que recubre 

a uno y el otro y que e la vez conozca le diferencia entre ellos. 

Sin embargo, el manejar analogía es necesario tener cuidado en le forme en que 

se planteen, pare saber que es lo que se este analizando, por ejemplo en la *Magia: 

Filología es e literatura, como le micologle e: e) plantas de floración, b) helechos y c) 

hongos. Esta analogle según Stemberg (1147): 

"requiere ten sólo una mínima capacidad de razonamiento, paro resulta 
Oca debido e que muy pocas personas saben que le micologle es el estudio 
de los hongos. Las enelogies como éste, deben su dificultad e le complejidad 
de loe términos y no a le capacidad del razonamiento inductivo" (p.379). 

1.2.1 NIVELES DE RAZONAMIENTO 

También iée pueden mencionar otros tipos de razonamiento, pero éstos 

corresponden e tres niveles de complejidad en le información que manejan. Estos son las 
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inferencia vividas, razonamiento maridad y el razonamiento formal (Proles*, P y Piaget, J, 

1903), que se explicarán a condnuación,de acuerdo a dichos autores. 

1.2.3.1.1rilemeislas Vividas 

Son les respuestas que al sujeto da, que han sido construidas en situaciones 

vividas anteriormente, que únicamente se presentan en tonna de estimulo., gestos o 

actitudes; y que no son espontáneas. 

1.2.2.3. Rapas lente MalnW 

El razonamiento material, es si que utiliza simbolismos que generalmente son 

verbales, pero que están construidos con bese a representaciones de un tipo concreto. 

Su desarmó° está determinado en función de los objetos a .les que estos símbolos 

remiten y de sus conexiones con otros objetos, tal como se dieron en le experiencia 

concrete. 

1.2.3.3. Mazara denle Fusil 

Por último, el razonamiento formal es el que se basa tembian en simboliemos 

verbales, y se refieren a simbolos especializados que tina►  regles dellnides dentro de un 

sistema y no son directamente observables en los objetos. Es dlicif, se reten a tos 

razonamientos que se den con base a loe conceptos lógico matemáticos. 

Para que un individuo llegue a manejar todos estos tipos y niveles de 

razonamiento, es necesario que loe vaya construyendo a lo largo del desarrollo del 
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pensamiento. Es por ello qua es beoda,* conocer como se de el razonamiento en 

algunas *pes del desando. 

1.13. DEMMOL►0 	RAZONAM11111110. 

En algunos trabajos Piaget medró qua se presentan diferentes tipos de 

razenernierilo durante si desarrollo de loe niflot 

1.13.1 %melle del Ilasimateleats ea les Pflateree Mes de Vide. 

En loe primos afee de vide, el neto manieseis trae tipo* de razonamiento 

(Ginsburg y Opper, 1977). 

El primero de éstos se progenie mando el niño se enfrente e une situación simple 

que ya he experimentado ante*, es decir, que su razonamienlo simpiemenle se limite ele 

messiettación de lo que habla ocurrido en situaciones pasadas, por ejemplo: Jaqueen* vió 

calentando a su papé agua y supuso que iba a deberse. Mogol considera que este tipo de 

razonamiento es sólo una aplicación de le experiencia previa a una situación corriente que 

no se debe oonfundk con un razonamiento deductivo genuino. 

El segundo razonamiento, se de cuando loe deseos del niño distorsionan su 

pensamiento; por *Opio: Une ribo deseche comer naranjas, su* padres le explican que 

no puede comerlas porque todevla no estén amarillas; después al estar tomando 

manzanilla y darse cuenta de que era amuele, le pide a loe Pedro*  que  ye le den le 

naranjas pues si la manzanilla se maree, entonces también las naranjas deben sedo. 

Con lo anterior se puede ver que el razonamiento de la Mita se besó en le manzanilla. En 

• 
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este dila se aprecia como el niño razone de acuerdo e sus deseos y distorsione le 

residid, con el fin de conseguir su objetivo. 

Y por último, el razonamiento traneductivo, consiste en establecer una relación 

entre dos o más elementos concretos, aún cuando no la hay, por ejemplo: un niño que 

siempre dermis en la tarde, si dle que no lo hizo llegó ala conducido que no ere de tarde. 

Por otro lado, también se menciona que en el proceso de razonamiento infantil se 

pueden observar tipos de razonamiento incorrectos, que son: el sincretismo, le 

yuxtaposición ,las relaciones ordinales y de parte-todo( Ginsburg y Opper, 1977). 

El sincretismo es la tendencia a conectar una serie de ideas separadas en un todo 

confuso, varias cosas que en apariencia no se relacionan entre si, es decir, el niño percibe 

un todo o le relación común, pero es incapaz de reconocer le diferencia que hay dentro 

del todo. 

La yuxtaposición es la incapacidad pera captar las conexiones reales que se dan 

entre varias cosas o acontecimientos y pare comprender bien las relaciones parte-todo y 

ordinal». Por ejemplo, si se le pide a un niño que dibuje une bicicleta, lo hace en panes, 

dibujando la cadena sin conedaria con las ruedas. 

En cuanto se refiere a la relación ordinal, Piaget utilizó probiemes como el 

siguiente: Edith tiene si pelo más rubio que Susana, Edith es más morena que Lili, ¿Cuál 

es la más morena? (Piaget, citado en Ginsburg y Opper, 1917). 

Como se puede ver, dicho problema presenta al niño información percal 

concerniente ala ordenación. Piaget explica que el niño tiene incapacidad pera considerar 

al mismo tiempo vados aspectos de una situación, llevándolo a frico« en su deducción. 
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este *so se aprecia como el niño razona de acuerdo e sus deseos y disimilo% le 

realidad, con el fin de conseguir su objetivo. 

Y por último, el razonamiento transductivo, consiste en establecer une relación 

entre dos o más elementos concretos, aún cuando no le hay, por *moto: un niño que 

siempre dormía 1111 le tarde, el die que no lo hizo Negó • la conclusión que no ere de tarde. 

Por otro lado, también se menciona que en el proceso de razonamiento Infantil as 

pueden observar tipos de razonamiento incorrectos, que son: el *budismo, le 

yuxtaposición ,las relaciones ordinales y de parte-todo( Gineburg y Opper, 1077). 

El sincretismo es la tendencia a conectar una serie de ideas separadas en un Ido 

confuso, varias cosas que en apariencia no se relacionan entre el, se decir, el niño percibe 

un todo o la relación común, pero es incapaz de reconocer le diferencia que hay dentro 

del todo. 

La yuxtaposición es le incapacidad pera captar lee conexiones reates que se den 

entre varias cosas o acontecimientos y pare comprender bien lee relaciones prl►todo y 

ordinales. Por ejemplo, si se le pide a un niño que (libes una bicicleta, lo hace en potes, 

dibujando le cadena sin conectarla con las ruedas. 

En cuanto se refiere a le relación ordinal, Piaget utitiz0 problemas como el 

siguiente: Edito tiene el pelo más rubio que Susana, Editor es más morena que LfY, ¿Cuál 

ale más morena? (Piaget, citado en Ginsburg y Opper, 1977). 

Como se puede ver, dicho problema presenta el niño información pardal 

concerniente ala ordenación. Piaget explica que el niño tiene inuipecided pera considerar 

al mismo tiempo varios aspados de una situación, llevándolo e frécesar en su deducción. 
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Con respecto a lo que se nuca a las relaciones da les pedes con el todo, se 

puede ver que al neo es incapaz de dares cuerda que el todo es mayor que las parlas y 

ve les parles y el lodo como anudadas que no as vinculan entre si; 

Resumiendo sal que los estudios de Piaget sobre razonamiento descubren de 

acuerdo e Ginsburg y Opper (1977): 

" el niño tiene le lendencie a @amper verlos acontecimientos distintos en un 
lodo laso y confuso (eincrelleino), que a vacas fracasa 1111 ver las relaciones 
entre acontecimientos esperados (yusteposición), que fracase un com-
prender les relaciones «chales; y que no puede trola, de las relaciones 
entra un pule y el todo, da le cual ese pede es un miembro. Todos estos 
*N do reasnerniento W411110 une dekienole común: le incapacidad pera 
pensar eirmilláneements en los distintos aupada de una situación...Ab los 
niños fracasan en un problema cuya solución requiere una explicación 
miel, pueden ser capeas da Mar el mismo cierne en un nivel práctico y 
conduokier (0.105). 

Defieffille del Reseneseleele de lee O e lee 7 albee. 

En estas edades, al aparecer lee operaciones concretas, los niflos son capaces de 

Sedar a cabo dedos liaos de razonamientos, que los adultos denominarian como lógicos, 

utilizándolos sólo ocasionalmente y cuando es trete de ciertos tipos de problemas. Al ir 

avanzando el periodo van implementando nuevas opera- 

ciones y aumentando el número da problemas en que lee ocupen; logrando razonar con 

mayor facilidad cuando trabaja con maleficies concretos (Strommen y cok, 1960). 

También' manejan ciertos conceptos abstractos como son, alguno* conceptos 

morales, conceptos de relación espacial, relaciones de tiempo y las denominaciones 

gantitatives( Liuldinsitaia, 1998). 
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Existen vado condiciones que llegan a batir en un sujeto logrando facilitar el 

desarrolto del razonamiento o en ocasiones dificultado. Entre elles se poden mencionar 

el entrenamiento (mediante el cual se pueden lograr mejores resultados), las actitudes y 

hábito intelectuales que un sujete puede tener, que han sido aprendidos por sus 

razonamientos habitual** Fije" P Y Pipa 19.3). 

Da todo lo expuesto en este capítulo, se coserme le gren impedencia que We el 

razonamiento para las matemático como proceso mantel pera la ramadán da conceptos 

abstractos y pera la generalización de éstos. De aqui se desprenda la relación Intima 

entre st razonamiento y el aprendizaje. Si se toma un cuente que dele último sólo se da si 

existe una generalización da conceptos producto de un razonamiento. En do se Mitifica 

le importando da conocer como se da st aprendizaje. 
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CAPITULO II. " ADOUISICION DEL CONOCIMIENTO " 

Conocer cómo se da el proceso de aprendizaje y los factores que intervienen en 

éste, le de suma importancia pare esta Investigación, porque el conocer los pasos de este 

proceso, podrá pennibr determinar si se esté dando correctamente o también es uno de 

los factores que Interviene en el problema de las matemáticas. 

11. APRENDIZAJE. 

Sobre aprendizaje se ha hablado mucho, y se pueden encontrar una gran cantidad 

de deAnicionee, dependiendo de la corriente psicológica en la cual se base, a lo que se 

aprende o a la función psíquica que se encuentre implicada. 

En lo que se Ware ale teoría que es la bese de los concilios de aprendizaje, se 

pueden encontrar les que se basan en la teoría de estimulo-respuesta y las llamadas 

cognitivas ( Cfr. Hipad, 1992). En ente trabajo la ddnición ocupada corresponde a las 

En cuanto a lo que se aprende se pueden encontrar cuatro tipos de aprendizaje, 

que son el aprendizaje de conceptos, el de principios, la solución de problemas y las 

habilidades perceptivo motoras. (Cfr. Devis y Reptan, 1990). En este trabajo se tomaron 

en cuente principalmente el de conceptos y rilde solución de problemas. 

Y de acuerdo con la fondón psíquica que se halla implicada, se pueden separar en 

el aprendizaje con: rendimiento en la memoria, del pensamiento y con Imitación e 

identificación (Cfr. Schenk, 1977). De Éstos con el que Interesa en éste trabajo es el del 

aprendizaje cuando está implicado en N el pensamiento. 

.19 
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De esta manera el aprendizaje será considerado como " todo aquel proceso de 

adquisición de conocimientos en función de la experiencia y sin la participación de factores 

Innatos o hereditarios" (inheider, 1975, p. 31). Con esta delinición se puede dar cuenta de 

que existe una marcada diferencia entre lo que es le maduración y el aprendizaje, ya que 

el primero se da por el desarrollo de las estructures hereditarias, mientas que al 

aprendizaje se da gracias a la experiencia directa. Es decir, según hornito y Teberosky 

(1987), se: 

" aprende básicamente a través de sus propias acciones sobre los alisios 
del mundo, y que construye sus propias calegories de peneamiento al 
mismo tiempo que organiza su mundo" (p.29). 

Una gran parte del aprendizaje deriva de loe procesos naturales de acción entre el 

niño pequeño y su medio, todo silo a través de mecanismos de adaptación, asimilación y 

acomodación (Spitzer, 1978). 

Es así que el aprendizaje parte de le experiencia directa del sujeto sobre los 

objetos, por ello debe de ser considerado como, de acuerdo a Comience (19111) un: 

"proceso activo, en el cual ei sujeto es el que va descubriendo el 
conocimiento y por ésto mismo requiere dares más Importancia en la 
educación ala experiencia directa, que al lenguaje" (p.72). 

Sin embargo, no por estar basado en la experiencia directa debe de ser confun-

dido el aprendizaje con la simple comprensión o percepción Inmediata e Inetentánse del 

suceso. A esta clase de aprendizaje Piaget la denomina "aprendizaje en sentido estricto", 

el cual no es tomado como un verdadero aprendizaje; sino sólo aquel que promueve la 

adquisición de mecanismos operativos tendientes a la adquisición de estructuras 

lógicaer(Ruiz, 1983, p. 44), uno de dichos mecanismos es si razonamiento. Es mi que si 
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aprendizaje no es únicamente la repetición de conocimientos dados, sino la formación de 

nuevas estructuras mentales. Por ello "los procesos que conducen a las nociones 

matemáticas elementales no pasan por la memorización ni por actividades mecánicas de 

reproducción" (Fermio) y Teberosiry , 1967, p. 30). De esta manera se reafirma lo men-

cionado en el capitulo anterior, en cuanto a que la educación debe tener como objetivo el 

que se encela a ordenar y encadenar el pensamiento, se decir, que el niño aprenda a 

razonar. 

Es asi que, sólo se puede decir que existe un verdadero aprendizaje cuando se 

tiene une "experiencia mental generalizable e situaciones distintas de las iniciales" (Sastre 

y Moreno, 1900, p. 29). Es decir, que el verdadero aprendizaje sólo tiene valor, no por los 

resultados inmedistameMe observad" sino en la posibilidad de reconstruir procesos 

mentales en situaciones compisterneMe diferentes de las que se aprendió. 

Cuando un alumno tiene un verdadero aprendiz.je será capaz de llevar acabo 

cuatro acciones sobre el concepto aprendido como:citar ejemplos de (el, explicar sus 

propiddadoe, decir de ejemplos citados cuales no corresponden al concepto y resolver 

problemas que lo incluyen sin ser iguales a los expuestos cuando lo aprendió ( Rencoret, 

1994). 

Pare que ee puede dar ese reconstrucción de procesos mentales, será necesario 

que exista una modificación de los esquemas de acción del sujeto. Estos se refieren a "la 

representación de actividades cognitivm en relación con un contenido (concepto). Son 

formas de reacciones que pueden ser susceptibles de ser reproducidas y sobre todo de 

GIN generalizadas a una diverided de objetos o situaciones diferentes" (Ruiz, 1983,p.45). 

Es importante mencionar que la abstracción, es pene Integrante y necesaria del proceso 



22 

de generalización, y ésto a su vez favorece el desarrollo de la actividad mental 

generalizadora de los escolares (Shardakov, 1968). 

Para que se pueda llegar a dicha generalización, es necesario que se lleven e 

cabo los procesos de asimilación y acomodación, que a su vez , llevarán a un proceso de 

equilibrio. 

La asimilación es el proceso por medio del cual el sujeto incorpora todos los dMos 

de su experiencia dentro de su marco teórico de referencia. Mientras que la acomodación, 

es el proceso en donde el intelecto ajusta continuamente su modelo del mundo, para que 

cada dalo proporcionado por su experiencia se acople a él ( Rlchmond, 1900), Es decir, 

que los estimula que llegan al sujeto, no actúan dirigirme :As sino que *los son 

transformados por sus sistemas de asimilación ( Ferreiro y Teberosky , 1907). 

Es así que estos dos procesos que están intemilacionadoe son de suma 

Importancia, ya que por medio de dos el sujeto puede Negare alcanzar niveles cada vez 

más complejos de desarrollo mental, ya que los cambios producida en los NqUelnee 

intelectuales, permiten que éstos se puedan extender e nueves situaciones ( Piaget, 

1980), 

Esto significa que sólo es posible que un niño pueda conocer aquellos objetos que 

asimila en esquemas anteriores, Según Ferreiro (1971): 

"Estos esquemas serán, en el comienzo del desarrollo, esquemas de acción 
elementales, que se irán enriqueciendo y compeliendo e medida que el 
conocimiento progrese, proveyendo asá nuevos instrumentos de asimilación" 
(191). 

Es decir, que todo nuevo concepto que se aprendido, no existe aislado depende 

de conceptos aprendidos anteriormente. Todos los conceptos que es aprenden, forman 
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una estructura coherente. Cada concedo anterior ayuda al sujeto a entender e incorporar 

el siguiente, "El aprendizaje corrido depende, así, de la capacidad y habilidad para 

relacionar lo nuevo con los conocimientos previos" (Rencorel, 1994, p. 21). Esto es de 

especial importancia cuando se hable del aprendizaje de las matemáticas. 

De todo lo anterior se puede concluir con lo expuesto por Ferreiro y Teberosky 

(19117): 

"el punto de partida de todo aprendizaje es el wjeto mismo (definido en 
función de sus esquemas asimiladas* a disposición) no si contenido a ser 
abordado" (p. 33). 

Los procesos de asimilación y acomodación exigen, a su vez, que se de un 

proceso de equilibrio. 

Es ad que el proceso de equilibrio es la tendencia del individuo a equilibrar toda 

nueva Inlormadón que le llegue con los esquemas que ya posee. 8e da cuando el sujeto 

se enfrenta a una nueva información que no concuerde con los esquemas mentales ya 

existentes, es cuando se dice que ha entrado en un estado ds desequilibrio, y por ello 

tiene que modkar todas sus estructuras, hasta dudes una coherencia lógica, una vez 

hecho esto el individuo vuelve a Negar e un estado de equiiibrio. Todo esto es necesario 

pare si crecimiento cognitivo, porque se obliga el sujeto a efectuar una serie de activida-

des que originen un equilibrio más estable que el anterior ( Piaget, 1990). 

Es por ello que los profesionales de la educación deben tener un conocimiento 

claro del concepto que se va a enseñar, ael como también de los conocimientos que son 

requisito para entender éste (Rencor«, 1984) y con silo plantear estrategias de 

enseñanza que permitan incorporar el nuevo concepto en el sistema de conceptos propios 

del sujeto, y de igual manera deberé prestar atención en el caso de que alguno de los 
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conceptos requeridos falte, estimular su aprendizaje antes de pesar a conceptos más 

complicados. 

El sujeto puede llegar a tener un verdadero aprendizaje, gracias a los procesos de 

asimilación, acomodación y equilibrio. 

Por otra parte también es importante mencionar que existen otros factor., que 

intervienen en el proceso de aprendizaje, que es importarte mencionar. 

2.1.1.1redeme que Intervienen en el Aprendiz*. 

Existen tres factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, los cuales son 

la maduración, la experiencia del sujeto y la transmisión social. Estos no actúan de 

manera aislada, todos se interrelacionan y funcionan en interacción constante (S.E.P., 

1982). A continuación se explicarán cada uno de ellos. 

2.1.1.1. maduración. 

El primer factor, que es el de maduración se refiere al hecho de que un sujeto pera 

poder aislar y estructurar la información que le llega del medio ambiente, necesita 

previamente contar con algunas condiciones fisiológicas. Es est por ejempio, que le 

maduración tal sistema nervioso permite que el Individuo cede vez lenge mayores 

posibilidades de adquirir conocimientos más complejos y avanzados. La maduración hoce 

posible que se de el proceso de aprendizaje, sin embargo, no es por el misma suficiente 

Pera lograrlo. 
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2.1.12. experiencia. 

El segundo factor, el de la experiencia, u refiere a el cúmulo de conocimientos 

que el sujeto va adquiriendo al interaccionar con el medio ambiente que le rodea, Dichos 

conocimientos pueden ser de dos clases; conocimientos de tipo flsico y conocimientos de 

tipo lógico malenitico, Ambos ya han sido explicados anteriormente. 

2.1.1.3.1ranemisión social. 

La transmisión social, que es el tercer factor, es da cuando el sujeto recibe 

constantemente información de las punge que lo rodean, ya sean sus padres, otros 

niños, medios de comunicación, maestros, etc. Las nuevas informaciones, dependiendo 

de su coni:40ded y forma en que le trenemilen, pueden desencadenar en el niño varias 

reacciones diferente*, que harén que se de un nuevo aprendizaje o que sea desechada 

Información anoria. Entre dichas reacciones se pueden mencionar las siguiente: 

- El niño al enfrentarse a una información demasiado elevada pare ser comprendida por 

su desarrollo evolutivo, es desechada pues no puede ser asimilada en ese momento. 

- Cuando al niño se le intenta obligar a que acepte una Información que no concuerda con 

sus hipótesis ya formadas, el niño se confunde y no acepta como válida la nueva 

información. 

- Cuando al niño se w presenta una información que no concuerda con sus hipótesis ya 

formada, pero que si corresponde al nivel de conceptualización que el ya tiene, le crean 

un conflicto, en el cual se ve con la necesidad de echar a andar el proceso de 

equilibración en donde mueve todas sus estructuras y las acopla para crear un nuevo 

esquema, que si concuerde con la información dada. 
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De tal manera que el medio social puede actuar como factor acelerador o inhibida 

del aprendizaje (Ferreiro,1871). 

Con todo lo anterior se puede concluir que para que haya un verdadero proceso de 

adquisición de conceptos el maestro debe conducir al niño para que descubra los 

conocimientos, es decir, que los razone y no únicamente los mecanice, Para esto es 

necesario que torne en cuenta las características de los niños con que trebeja. Por ello es 

Importante conocer cual es el desarrollo psicológico de loe niños de O a 7 años ya que con 

ellos se llevó a cabo esta investigación. 
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CAPITULO IE. 

DESARROLLO P$ICOLOOICO DEL NIÑO DE 0 A 7 AÑO*. 

El primer año de la escuela primaria as fundamental para el aprendizaje, ya que en 

éste se den los cimientos de un estilo de trebejo mental, cuya asimilación es uno de los 

aspectos más importantes que le servirá durante toda su vida como escolar (Liublinskaia, 

11411), y por ende también de las matemáticas, ya que en este grado se dan los conceptos 

matemáticos que serán la base para todos sus conocimientos posteriores, como son el de 

número, adición y sustracción. Es por ello que en esta investigación se trabajó con niños 

de tele grado. 

De esta manera será necesario conocer las carecterlsticas de los niños de entre 8 

y 7 años, porque con silo se conocerá más a los sujetos que formarán parte del estudio, 

además de que dichas carecteristicas deben de ser tomadas en cuenta en el momento de 

enseñar y por tanto también servirá►  pare entender el problema de las matemáticas. As1 

como también algunos conceptos teóricos que fundamentan la corriente con la que se 

trabajó. 

Loe niños que cursan el primer grado, se encuentran en una etapa de transición 

entre dos periodos, el preoperatorio y el de las operaciones' concretas; por ello se 

explicarán ambos. 

3.1. PERIODO M'OPERATORIO. 

El segundo período del desarrollo Intelectual descrito por Piaget es el 

preoperatorio, éste comprende de los dos a los siete años aproximadamente y es 
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principalmente una transición hacia las operaciones concretes. Se mencionarán a 

continuación algunas características de este periodo. 

3.1.1. CANACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD SOCIAL. 

En este periodo, el niño confunde todavia su punto de vista con el de otros niños, 

su lenguaje es egocéntrico al Igual que sus juegos, ya que no si observan reglas, tiene 

conductas impulsivas y una moral intuitiva (Piaget, 1980). 

3.1.3. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD INTELECTUAL. 

El pensamiento propiamente conceptual se basa en las imágenes mentales y el 

proceso simbólico; proceso que aparece como característica distintiva de esta etapa. 

Las acciones que estaban situadas exclusivamente en el pleno 111111401i0-0101ria 

empiezan a interiorizarse y esto permite que puedan emplearse en contextos diferentes 

de los que fueron adquiridos. Permitiendo al niño de esta manera generar voluntariamente 

Imágenes representativas de los objetos y acontecimientos, aunque se encuentren 

ausentes. Dichas representaciones implican ya una diferenciación entre el significado y el 

significante, a lo cual precisamente se le llama "función simbólica" (Piaget, 1971). 

Para el desarrollo de esta función simbólica, juega un papel fundamental el 

lenguaje, puesto que no sólo acompaña a la acción, sino que se ocupa para reconstruir 

acciones pasadas, lo cual es una representación; permitiendo también pasar de lo 

que son los conceptos privados a los colectivos. 

Sin embargo, la representación que el niño hace todavla está muy lejos de ser 

igual a la que el adulto tiene, debido a que existe una incapacidad pare pensar en dm 
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punto de vista que no sea el suyo. Por silo el niño no puede percatarse de las contra-

dicciones de su pensamiento, ya que centre en un solo aspecto de la situación 

descuidando los demás. Su razonamiento no se hace de una manera deductiva, sino que 

pasa de lo particular a lo particular, sin llegar nunca e generalizaciones. Sus estructuras 

son rígidas, por ello sus conclusiones se basan únicamente en loe estados terminales. Y 

por último se observa una irreventibilidad en su razonamiento, es decir, no puede llevar su 

pensamiento del punto Anal en retroceso a el punto inicial (Labinowcz, 1982). 

Todas estas limitaciones van superándose al Anal dei periodo. Las estructuras que 

eran rigida@ se van poco a poco movilizando y comienzan a ser reversibles en su 

funcionamiento, lo cual anuncia la aparición del próximo período. 

3.2. PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS. 

De acuerdo con Piaget (1900: 

"La edad de siete años que coincide con el principio de la escolaridad 
propiamente dicha del niño, marca un hito decisivo en el desarrollo mental. 
En cada uno de loe aspectos tan complejos da la vide psíquica, ya se trate 
de la inteligencia o de la vide afectiva, de las relaciones sociales o de 
activided propiamente Intelectual, asistimos a la aparición de formas de 

or 
	

organización nuevas, que rematan las construcciones esbozadas en el curso 
del periodo anterior y les aseguran el equilibrio más estable, al mismo 
tiempo que inauguran una sede ininterrumpida de construcciones nuevas" 
(p. 61). 

3.2.1. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD SOCIAL. 	• 

Con respecto a las actividades sociales, el niño de este periodo adquiere la 

capacidad de cooperación, puesto que ya no confunde su punto de vista con el de otros, 

sino que loe separa pare coordinados. El lenguaje egocéntrico desaparece casi totalmente 

y éste se ve haciendo más espontáneo, dándole una conexión entre sus ideas y una 
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justificación lógica. En sus juegos se observan la introducción y unidad de reglamentos. 

Asl también reconocen el triunfo de un jugador sobre los demás. Lo esencial es que el 

niño ha llegado a un principio de reflexión,la cual es la liberación interior, de una discusión 

consigo mismo o una conducta social de discusión. En cuento a la efectividad desarrolla 

una moral de cooperación y de autonomla personal (Piaget, 1980). 

3.2.3.CANACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD INTELECTUAL. 

El tercer periodo, el de las operaciones concretas, se caracteriza por la aparición 

de formas nuevas de organización que vienen a completar los esquemas existentes en el 

periodo anterior. 

El niño de esta etapa empieza a liberarse de su egocentrismo perceptuaL A 

diferencia del periodo anterior, en el pensamiento del niño de esta etapa empieza su 

estabilización y adquiere una movilidad y flexibilidad nueva, ya que las acciones internas y 

los esquemas perceptuales se están organizando en un sistema lógico operacional. Pare 

entender en que consiste dicho sistema es necesario explicar cada uno de sus términos. 

Según Piaget (1980): 

"La lógica constituye precisamente el sistema de relaciones que permite la 
coordinación de los puntos de vista entre el, de loe puntos de vista 
correspondientes a individuos distintos y también de loe que corresponden a 
percepciones o intuiciones sucesivas del mismo individuo" (185). 

Por otra parte las operaciones son acciones interiorizadas, que si caracterizan por 

su gran generalidad, son reversibles y nunca aparecen aisladas, sino que son capaces de 

coordinarse unas a otras dentro de un sistema general y no son peculiares de un solo in- 
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dividuo, sino comunes a todos los sujetos que por su desarrollo intelectual se encuentran 

en un mismo nivel mental (Piaget, 1971). 

El desarrollo del sistema lógico operacional, Inicie con la clasificación, es decir, el 

desarrollo mental se centre en el problema de aprender a clasificar cada nueva infor-

mación o concepto a un sistema coherente y a formar nuevas clases. Después también se 

desarrollen otras habilidades y conceptos como son los de seriación, tiempo y espacio. 

Todas setas operaciones son fundamentales para el desarrollo escolar. 

En cuanto a las características del proceso del pensamiento se observa que el 

nifio manipula o agrupa lo que ha percibido y su pensamiento depende del mundo real y 

concreto; de igual manera se da una descentralización del pensamiento, en donde en vez 

de concentrares en un solo aspecto del objeto, es capaz de concentrarse en dos aspectos 

al mismo tiempo y coordinarlos; también se da en su pensaMiento la reversibilidad, 

logrando anular el electo de une operación mediante la operación Inversa, revirtiéndolo sal 

al punto de partida (Gorman,1975). 

De lo anterior resulta que el sujeto que tenga un razonamiento operatorio, tendré 

firme la idea de que existe un todo que no varía por el arreglo de sus parles. Es por ello 

que en el rifo de este perlado se puede observar ya le reversibilidad de su pensamiento, 

logrando con esto formar otros conceptos como el de conservación. 

La adquisición del concepto de conservación le permite al individuo un manejo 

distinto y más completo de los problemas que implican nociones de espacio, tiempo, 

cantidad y número (Labinowicz, 1982). Como consecuencia del manejo de todos estos 

conceptos se reorganizan sus relaciones interpersonales y sus sistemas de valores. Lo 
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que haat que pueda pasar de un egocentrismo a una conducta reversible, que seré la 

base del siguiente periodo, 

Todo lo anterior muestra que es necesario que un niflo llegue el periodo de 

operaciones concretas para que mane» loe esquemas de organización que le permilirón 

adquirir las operaciones lógico-matemáticas, las cuales a su vez lo Novelón e loe concep-

tos materniliticos básicos. De ehl la importando de entender dichas operaciones 
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CAPITULO IV. 

ORIGEN DE LAS OPERACIONES LOGICO-NATERIATICAS 

Como ya se ha mencionado, en las matemáticas por manejar conceptos 

abstractos debe tomarse en cuenta que "los conceptos de orden más bajo deben estar 

presentes antes de la próxima etapa de abstracción" (Roncas( 1994, 122). Ya que el 

conjunto de conceptos matemáticos forman una estructura de abstracciones sucesivas. 

Es por ello que para enseñar cualquier concepto matemático, se tiene que ver si el sujeto 

cuenta con aquellos que son anteriores y necesarios para ei aprendizaje del primero, 

porque de lo contrario si es llegan a tener una comprensión deficiente de alguno, los sub-

secuentes podrían entenderse defectuosamente. Por lo mismo se puede decir que, 

algunos de los primeros conceptos que generalmente se pinga que son muy sencillos, 

pueden ser de loe más Mides de aprender, mientras que algunos de los conceptos de 

niveles más elevados, que aparentemente son muy complicados, serán en realidad más 

fáciles el se conocen toda sus componentes (Rencoret, 1994). De aquí la importancia 

de que desde loa primeros años de Instrucción se aprendan correctamente las 

matemáticas. 

El primer año de educación primaria debe de ser concebido como un año 

fundamental, puesto que el niño debe adquirir los instrumentos que le servirán para 

obtener después, otros conoci- 

mientos, dichos Instrumentos son el cálculo y la lecto-escritura, de ahl la importancia de 

este año. Referente al cálculo elemental, loe niños construyen su pensamiento lógico, es 

decir, llegan e realizar generalizaciones muy amplias; rompiendo con la concepción de 
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que las matemáticas en primer grado son una mecánica no razonada (Ferreiro y 

Teberosky , 1987). 

Por ello uno de los objetivos fundamentales que se persiguen en el primer grado 

de educación primaria, en lo que se refiere a las matemáticas, es que N niño termine 

aprendiendo los números, sumar y restar. De estos tres el concepto fundamental es el de 

número, sin el cual los otros dos no se pueden aprender. Es por ésto que esta 

investigación se enfocó a dicho concepto. 

De esta manera será Importante conocer que es el número y que operaciones 

lógicas permiten llegar a formar dicho concepto, asl como también el enfoque que se le de 

a las matemáticas en los programas y planes oficiales, porque con ello se entenderán los 

pasos que se debieran seguir al enseñarlo y al hacer la comparación con los sujetos de 

estudio, determinar si en la realidad se están tomando en cuenta dichos aspectos. 

4.1.EL NUMERO 

Según Rencoret(1994): 

"El concepto de número es un concepto matemático y como tal es un 
constructo teórico....como ente matemático es inaccesible a nuestros 
sentidos, sólo se ve con los ojos de la mente" (p. 47). 

"El número es una herramienta conceptual creada por 'lhombre para registrar y 

conocer, de forma precisa, aspectos funcionales de la vida" (S.E.P. 1992, p. 14 ). De aquí 

su gran Importancia en la vida diaria, por ello se justifica el énfasis que le dan los 

profesores a la enseñanza de dicho concepto. 

El número adquiere diferentes significados dependiendo del contexto en que sea 

utilizado. Dichos contextos son: El contexto de secuencia, que es simplemente una 
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repetición verbal que no guarda relación con los oblatos y puede ser memorizada por 

niños muy pequeños. El contexto de confito, es en el que hay una relación biunívoco entre 

el número y el objeto. El contexto cardinal, es cuando se emplea para expresar una 

cantidad en especifico de un conjunto (par, tema, trlo,etc.). El ordinal, es cuando el 

número sirve pan marcar la posición de un Momento dentro de un conjunto ordenado 

(primero, segundo, tercero, etc.). El contexto de medida, es el que describe la cantidad de 

unidades en las que se ha dividido una distancia, superficie, capacidad o peso (litro, 

gramo,metro,Mc.). El contexto de código, es cuando los números se emplean únicamente 

pare etiquetar y de esta forma distinguir las diferentes clases de elementos(números 

telefónicos).Totios setos contextos pueden ser utilizados de manera separada o 

combinados (S.E.P. 1992). 

El contexto el que se de mayor atención durante el primer dio de escuela es el 

contexto de corleo, por ello en está trabajo se explicará como se desarrolla éste. 

Se pede de le idea de que, el número se el resultado de diversas operaciones, 

Idee como les de clasificación, seriación, correspondencia y representación gráfica. Por 

ello se importante conocer cada una de ellas. 

4.1.1. CLASKICACION. 

De acuerdo con 14smirovsky y Detall (1987): 

"La clasificación es una operación lógica fundamental en el desarrollo del 
pensamiento...interviene en la construcción de todos los conceptos que 
constituyen nuestra estructura intelectual" (p. 3). 

Lo que demuestre la gran importancia que tiene este concepto, 
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Como ya se dijo la clasificación es una operación lógica, este consiste en término' 

generales, en juntar o separar basándose en las semejanzas y lee diferencias de aquello 

con lo que se trabaje. Dichas acciones pueden realizarse en Movie efectiva y visible o en 

forma interiorizada. Siempre se clasifica partiendo de un universo, el cual puede ser 

separado basándose en diferentes criterios. Estos generalmente son propiedades 

cuallativas, es decir, cualidades de los objetos, pero en el caso específico de los 

números se fiemo un criterio cuantitativo, es decir, no se buscan las cualidades de los 

objetos, sino la equivalencia númerica entre conjuntos (Nemirovsky y Carbajel, 1987). 

Además de la semejanza y la diferencia, también se pueden establecer dos tipos 

de relaciones más, que son la pertenencia y la inclusión. 

"La pertenencia es la relación que se establece entre cada elemento y la clase de 

la que forma parte" (Nemirovsky y Carbajal, 1987,p.7). Esta relación surge de la 

semejanza ya que se dice que un elemento forma parte de un conjunto, si tiene carac-

terísticas similares a los otros elementos del conjunto. 

Por otra parte, según Nemirovsky y Carbajal (1987): 

"La Inclusión es la relación que se establece entre cada subclase y la clase 
de la que forma parte— permite determinar que la clase mayor tiene más 
elementos que la subclase" (p. 7). 

Esta relación en el caso específico del número construye una jerarqula en la que 

cada clase incluye a las clases inferiores y está incluido en todas lis superiores. 
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4.1.1.1. DESARROLLO DE LA NOCION DE CLA$WICACION. 

La operación de clasificación se ve desarrollando paulatinamente en el niño 

llegando a dominarla al rededor de los 7 u 8 año* El proceso por el cual llega a su 

dominio ha sido dividido en 3 estadios (Nemirovsky y Carbajal, 1987). 

a) PRIMER ESTADIO: 

Se desarrolla hasta los 5 ti 8 años aproximadamente y como características 

fundamentales se pueden observar que, el niño desales sobre Isi marche, es decir, toma 

un objeto, busca uno parecido e él, luego busca otro parecido al último y est sucesi-

vamente , es decir, selecciona los objetos por alguna característica similar con el último 

objeto colocado. Al producto de esta clasificación se le denomina "colección figurar, y es 

siempre un solo conjunto . El niño clasifica de esta manera porque aún no es capaz de 

tomar en cuenta las diferencias cuando clasifica, silo presta atención a las semejanzas. El 

niño en este periodo deja muchos elementos del universo sin clasificar y considera la 

pertenencia de un oblato N conjunto, dependiendo de su cercanía espacial a éste. 

b)SEOUNDO ESTADIO: 

Se da a los 5 y 8 arios hasta los 7 u 8 aproximadamente , y en el pasa el niño de 

le colección %del a la clase lógica, porque ahora ya es capaz de tomar en cuenta las 

diferencias de los objetos por ello forma vados conjuntos separados. Al formar un conjunto 

todos loe objetos colocados dentro de él, tienen la misma característica, pero al formar 

otro conjunto cambia el criterio y toma en cuenta otras características diferentes, es así 

que al terminar se puede tener conjuntos formados con criterios muy diferentes. 
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Paulatinamente conforme avanza este estadio va logrando anticipar y conservar el criterio 

de clasificación. Logrando también la movilidad, ya que es capaz de clasificar un universo 

en base a un criterio y luego hacer clasificaciones posteriores basadas en otros criterios. 

De igual forma en capaz de construir subgrupos de los grupos ya formados, o conjuntos 

más abarcativos. Sin embargo todavía no logra el dominio de la inclusión, pues aún no 

considera las partes incluidas en el todo. 

c) TERCIEN ESTADIO: 

El nido en este estadio anticipa el criterio de clasificación que va a utilizar y lo 

conserva a lo largo de la actividad, puede clasificar con base a diferentes criterios y toma 

en cuenta todos los elementos del universo. Pero la característica fundamental es que ya 

es capaz de establecer la relación de inclusión, es decir, puede deducir que hay más 

elementos en la clase que en la subclase. Y esto es gracias a que tiene la capacidad de 

interiorizar la reunión y disociación de los objetos. Esta capacidad constituye la 

reversibilidad que caracteriza la clasificación del periodo operatorio ( Piaget y Szeminska, 

1975). 

4.1.2, ININIACION 

La sedación se define de acuerdo con Nemirovsky y Carbe¡el (1987) como: 

"Una operación que además de Intervenir en le formación del concepto de 
número constituye uno de los aspectos fundamentales del pensamiento 
lógico . Sedar es establecer relación entre los elementos que son diferentes 
en algún aspecto y ordenar esas diferencias" (p, 8). 
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En cualquier situación los mismos elementos se pueden seriar tanto de forma 

ascendente como descendente, al igual que puede hacerse de forma efectiva como en 

fonna interiorizada. 

4.1.2.1.0PERACIONES LOGICA$ DE LA 1111111ACION. 

En la seriación se pueden observar dos diferentes operaciones. La de transitividad 

y la reprocidad, las cuales se explicaran a continuación. 

41.2.1.1. TRA1411111V1DAD 

La transitivklad es la que permite deducir la relación que existe entre dos *tos, 

siempre y cuando se conozca el lugar que ocupa cada uno de silos en la serie (Piaget y 

Szemineka, 1975). 

41.2.1.2. RECIPROCIDAD 

La reciprocidad se riñere e el hecho de que en toda serle , la relación que existe 

entre un objeto y el inmediato superior se Invierte siempre que la serie sea Invertida. Este 

operación hace que cada elemento de la serie sea considerado como término de dos 

relaciones inversas (Piaget y Szeminslus, 1975). 

41.2.2. DESARROLLO DE LA NOCION DE SERIACION. 

La sedación al igual que la clasiecación se va desarrollando a medida que el niño 

crece y pasa por tres estadios (Nemirovsky y Carbajal, 1987). 
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a) PRIMER ESTADIO: 

Se da hasta los 5 ó 8 afros aproximadamente. En este estadio el niño cuando se le 

pida que haga sedaciones, forma parejas, en las cuales un elemento y el otro son 

visiblemente diferentes. Considera los elementos de forma absoluta, por ello se dice que 

aún no establece verdaderamente relaciones. Sólo hasta el final de este estadio logra 

considerar la linea base, es decir, ya no se centra en uno de los extremos sino considera 

el total de los elementos. 

b) SEGUNDO ESTADIO: 

Se observa de los 8 años a los 7 u 8 aproximadamente. En este momento el niño 

puede construir series de más objetos por tanteo, es decir, necesite comparar de forma 

efectiva el objeto con los colocados anteriormente, esto demuestra que aún no se ha 

consolidado la reciprocidad y la transitivided, por ello aún no es capaz de deducir el orden 

que deben Nevar. Tampoco es capaz de intercalar un elemento nuevo en la serie ya 

construida, pues se le dificuta tomar en cuenta al mismo tiempo dos relaciones. 

a) TERCER ESTADIO: 

Se llega a consolidar hasta los 7 u 8 años. En isba el niño logre hacer series 

anticipando la serie complete antes de construirla efectivamente ya que ha dominado la 

tramitivided y la reciprocidad. Por lo mismo es capaz de incluir nuevos elementos en una 

serie terminada (Piaget y Szeminsite, 1975). 
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4.1.3.COADESPONDENCIA 

Para que un conjunto pueda ser considerado como número debe tener una 

equivalencia numérica con otro conjunto. Para poder determinar dicha equivalencia 

numérica se emplea la correspondencia término a término, también llamada 

correspondencia biunivoca. Esta as según Nemirovsky y Carbejai (1987): 

"le operación a través de la cual se establece una relación de uno a uno 
entre los elementos de dos o más conjuntos a fin de compararlos 
cuantitativamente" (p. 14). 

Esta operación tiene una gran importancia en el concepto de número, porque en 

elle se comprueba la fusión de la dosificación y le seriación, pues al comparar dos 

conjuntos se juntan formando clases de manera que para obtener la clase del 4, se 

forman los subconjuntos 1,2 y 3. 

1.1.41.1.011tAIIIIOLLO DE LA NOCION DE CORRESPONDENCIA 

Dicha operación también se ve desarrollando por un proceso que pasa por 3 

estadios (Nemirovsky y D'ebeje', 19117). 

a) PEEN  ESTADIO: 

Se da aproximadamente hasta loe 5 ó 8 años y se observa que cuando se le pide 

el niño que igual una cantidad, su Mención se centre en el espacio ocupado y no en la 

cantidad de elementos, as decir no estables correspondencia. 



42 

b) SEGUNDO ESTADIO: 

Se da de los 5 ó 8a los 7 u S arios aproximadamente. En éste el n'A° ya establece 

una correspondencia blunivoca, poniendo un elemento frente a ceda elemento del 

conjunto, pero si se altera le posición espacial de uno de loe do conjuntos, se centra 

anal espacio percibido y afirma que no hay la misma cantidad en los dos conjuntos, esto 

se debe a que él todavía no es capaz de invertir de forma interiorizada, la operación que 

modificó el conjunto. En asta etapa frecuentemente el niño conoce el nombre de los 

números. 

c) TERCER ESTADIO: 

Se da a pedir de los 7 u S año.. En él, establece correspondencia biunivoca sin 

necesidad de poner un elemento en frente del otro, y a pesar de que sale hagan 

trensfomaciones especiales a uno da loe conjuntos, sigue sumando que en ambos existe 

la misma cantidad. Esto se porque sabe que las doe únicas formes de dem una cantidad 

es el quitar o poner, o porque él compensa el tamaño de les hileras con el mayor espacio 

que hay entre cada elemento, o porque ya as capaz de invertir de forma interiorizada la 

operación que modificó el conjunto( Piaget y Szemineka, 1975). 

La correspondencia es fundamental para que el niño asimile el concepto de 

número. 
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4.1.4.11111PREINENTACION GRÁFICA 

Hasta aqui se han visto muchos de los aspectos que intervienen en la formación 

del concepto de número, pero también se debe tomar en cuente que no es lo mismo el 

concepto de éste, que su felPfushilición 

Es necesario saber que una representación gráfica Implica siempre dos términos 

que son el significado y el significante gráfico 

De acuerdo a Nemirovski y Carbejel (1907): 

" El significado es el concepto o la Idea que un sujeto a elaborado sobre 
algo y existe en él sin necesidad de que lo exprese gráficamente (p. 159 ). 

Por otra parte el significante gráfico " es una forma a través de la cual el sujeto 

puede expresar gráfica ente dicho significado" (Nemirovsky y Carbajel, 1981, p. 15). De 

esta forma una representación gráfica sólo podrá ser llamada como tal si el sujeto 

establece una relación entre significado y significante gráfico. 

Es así que en el caso especifico del número 6, por poner un ejemplo, el significado 

será en sl el concepto de número seis, es decir, que el sujeto sepa reconocer un conjunto 

de seis elementos cuando lo veo puede emplearlo en diferentes situaciones, mientras que 

si significante será el numeral 6 (Numeral será tomado como el gralismo de los números). 

La representación gráfica de un número se arbitraria y convencional. Es arbitraria 

porque no hay ninguna semejanza con aquello que representa, y convencional porque se 

ha establecido un acuerdo entre varias personas sobre el uso del signo( Nemirovsky y 

Carbajal, 1967). 
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Para que el niño llegue a comprender y utilizar correciarrmnte las representaciones 

gráñcas, debe pasar por un proceso psicológico. 

El principio de dicho proceso se puede observar en le evolución da los dibujos 

infantiles. Primeramente el niño hace trazos sin sentido que no representan nada, paro 

posteriormente SI la de significado a lo realizado una vas que lo ha terminado y la 

encuentra el parecido a algo. Posteriormente logra Negar a entáciper aquello que ve e 

representar con su dibujo. 

4.1.41. DESARROLLO DE LA REPRESENTACION MARCA 011 NUMERO 

En el caso específico del número, el proceso por si qua llega a dominarlo, se 

pueden observar 4 tipos fundamentaiss de conducta ( Sastre y Moreno, 1900). 

a) PRIMERA CONDUCTA 

Cuando se la pide que represente una cantidad, haca un dibujo, paro dicho dibujo 

no tienen relación alguna con los elementos originales. 

b) INIOUNDA CONDUCTA 

Aqui el niño realiza un dibujo en correspondencia biuniloca con el número de 

elementos que se desean representar, de seta conducta se pueden hacer tras apartados: 

a) El niño realiza un dibujo global dentro del cual loe elementos están relacionados 

figura menta entre si, es decir, hay tantos dibujos como elementos, aunque dichos dibujos 

no tengan ninguna relación con los originales. Por ejemplo, para representar seis canicas 

dibujara dos árboles, una polio(' y tres casas. 
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b) El niño realiza el mismo número de Malos que la cantidad que se desea representar, 

por ejemplo hace seis personas o las mis canicas. 

c) Hace tantos dibujos como elementos que desea representar, pero estos son 

esquemáticos, es decir, no representan ningún objeto en el, sino son signos cuantitativos 

no convencionales, por ejemplo seis cruces, sale 6Mfieuifis, 

c) TERCIIRA CONDUCTA. 

Es aqui cuando ei niño ya comienza a hacer uso de guiñamos numéricos 

aprendidos, pero todevla los ocupa de forma Incorrecta, colocando tantas cifras corno 

objeta, por ejemplo para representar seis canicas pondría 1, 2, 3, 4, 3, II 

d) CUARTA CONDUCTA 

Ocupa las cAres correctamente. Pare representar las seis canicas, escribe el 

número "6". 

Todo lo anterior demuestra que hay una evolución de la conducta del niño, dichas 

conductas también pueden ser consideradas como estadios de desarrollo de las 

representaciones gráficas de número, que ve de un sistema propio de representación en 

donde destaca lo figure, ante lo cuantitativo y poco a poco va descubriendo la 

convencionalided del greeemo (Sastre y Moreno, 1900). 

La faciiided o dificultad para que el niAo aprende loe signos gráficos depende de la 

dificultad o facilidad del concepto que representen (Nemirovsky y Cerbajel, 1987). Esto es 

importen** tomado en cuente el se desee enseñar el niño N uso de apune representación 

gráfica y muy especialmente en el caso de les matemáticas. 	• 
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De todo lo anterior s• desprende que, si los nillos no desarrollen primero todas las 

operaciones lógicas ya mencionadas no podrán alcanzar el concedo de número y por 

ende se les Ocultará adquirir cualquier conocimiento matemático, 

4.1,3.CONCEPTO DE NUMERO. 

El concepto de número es la clase formada por todos loe conjuntos que tienen la 

misma propiedad numérica y que ocupen un rengo en une serie, sede considerada 

también a partir de le propiedad numérica, que pera ser considerado como tal, debe tener 

una equivalencia numérica con todos los conjuntos que tengan le misma denominación y 

poder ser representado gráficamente de una manera convencional por el sujeto que lo 

emplee (Nemirovsky y Carbajel, 1907). 

Con esta definición se puede entender porque al principio de este apanado se 

se4tala que el número es la sintesis de las operaciones de dislocación, de 

seneción,correspondencia y representación gráfica. Como se puede notar, al decir que el 

número "es la clase formada por todos loe conjuntos que tienen le misma propiedad 

numérica" se está haciendo una clasificación, ya que se toman aquellos conjuntos que 

reunen le misma característica. De igual forma, al decir "que ocupen un rengo en una 

une" demuestra que todo número para ser considerado como tal, antes debieron haber 

sido ordenados sus elemental e partir de le posición que ocupen estos en dicho conjunto, 

es decir, en un conjunto de 5 elementos se encuentran también los conjuntos de 1, 2, 3, y 

4, y estos toman una serie. Al mencionar que "debe tener una equivalencia numérica", se 

habla de que pare poder comprobar un número como tal, se emplee le correspondencia. Y 

que debe ser representado convencionalmente por quien lo use. 
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De asta manera, pare que el niflo desarrolle si concepto de número será necesario 

que adquiera las operaciones de seriación, clasificación, correspondencia y 

representación gráfica. Es asé, que el niño tendré que hacer una serie de abstracciones, 

como son las cualidades ás los obbstos que componen un consuno, las relaciones entre 

estos mismos componentes, le relación biunívoco entre dos conjuntos y su 

representación gráfica. Esto demuestre le gran Ocultad que representa para el niño el 

poder entender el concepto de número. 

4.2. ENFOQUE QUE Si DA A LAR IIIATINIAT1CAG EN LA IDUCACION. 

Una vez explicado el proceso por el que se adquiere el concepto de número; ea 

importante analizar como es entendido éste, en los programas de estudio da le Educación 

Básica. 

Analizando el plan y programas de estudio vigente* mancipados en la Educación 

Básica, se puede dar cuenta de que lodo lo expuesto hasta aqui de una u otra manera 

también es manejado en el enfoque que se le de a las matemáticas, ya que éstas son 

consideradas como "un producto del quehacer humano y su proceso de construcción está 

sustentado en abstracciones sucesivas". En donde los números, "tan familiares para 

todos, surgieron de le necesidad de contar y son también una abstracción de la realidad 

que se fue desarrollando durante largo tiempo" ( 11.E.P.; 1963, 152). 

Es por lo anterior que los conocimientos matemáticos deben partir de la 

experiencia concreta, pero siempre con el fin de poder Negar a prescindir de los objetos 

físicos y manillar est abstracciones. De esta mesare "el éxito en el aprendizaje de este 

disciplina depende en bueno medida del diseño de eclividedes que promuevan la 
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construcción de conceptos a partir de experiencias concretas, en la inleracción con los 

otros". Por ello se considera que "una de las funcionas de la escuela es brindar 

situaciones en las que los niños utilicen los conocimientos que ye tienen pare resolver 

dedos problemas y que, a partir de sus soluciones iniciales, comparen sus resultados y 

sus formas de solución para hacerlos evolucionar hacia los procedimientos y las 

conceptualizaciones propias de las matemáticas" (S.E.P.1993,p. 51). Las matemáticas 

servirán como "herramientas funcionales y flexibles" para resolver problemas de la vida 

cotidiana y no únicamente para acumular conceptos. 

Es mi que, con todo lo expuesto hasta aqui se puede resumir que sólo se da un 

aprendizaje cuando es construido por el mismo sujeto; más aún cuando se treta de el 

aprendizaje de las matemáticas que son una materia en la que se manejen abstracciones, 

le cual tiene como objetivo el buscar que el niño ordene y encadene sus pensamientos y 

en la que todos sus conocimientos están basados en operaciones lógicas. Por ello es 

importante que para las matemáticas se desarrolle el razonamiento como una herramienta 

que la servirá el sujeto e construir nuevos conocimientos, que no serán exclusivamente 

matemáticos. 

Por todo lo expuesto hasta ahora se puede decir que, el objetivo de esta 

investigación será el de determinar si ¿existe relación significativa entre el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y el manejo de les operaciones lógico matemáticas?, 

Esperando que: si realmente existe relación significalivii entre al desarrollo del 

razonamiento y el manejo de la operaciones lógico matemáticas, entonen loe niños que 

tengan un razonamiento alto también tendrá►  un buen nivel en el manejo de operaciones 

lógico matemáticas. 
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NITODOLOOIA. 

PLANTEAMIENTO DEL PI IMILEMA: 

¿Existe relación signiecativa entre el desarrollo del razonamiento y el manejo de 

las operaciones lógico matemáticas? 

NIPOTEEM: 

No. Si realmente no existe relación signilkativa entre el desarrollo del razonamiento y el 

manejo de les operaciones lógico matemáticas, entonces los niños que tengan un 

razonamiento alto no tendrán un buen nivel en al manejo de las operaciones lógico 

maternMicas. 

He. Si realmente existe relación significalke entre el desando del razonamiento y el 

manejo de las operaciones lógico matemáticas, entonces loe niños que tengan un 

razonamiento alto tendrán un buen nivel en el manejo de operaciones lógico matemáticas. 

VARIAMLIES: 

V.1 Razonamiento 

V.2 Operaciones lógico matemáticas 

DISEÑO: 

El dimito que se manejó, corresponde al utilizado en en el tipo de investigación 

llamado "Encuesta descriptiva prcepectiva" (C1r.,Mándaz y Cote, 1911) 

~TOL 

Se trebejó con 11 suNtos, 13 niños y 5 niñas, de une población de 10, con edad 

de 7 ellos cumplidos; pestenecientes a le Eso ele Primado "Leopoldo Riel" del turno 
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vespertino. Para elegir a los sujetase llevó a cabo un muestreo no prohabilistico 

intencionado. El que consistió en considerar únicamente e los alumnos que tuvieran 7 

años cumplidos, no hayan repetido el primer año y que fueran a ser promovidos al 

siguiente grado. Y se les aplicó un cuestionario a los padres de familia de los niños 

seleccionada, que permitió conocer el medio en el que viven, sil como pera excluir e los 

sujetos en los que se detectare la presencia de algún factor que pudiere influir de manera 

deterrn¿nente en la investigación (véase, Anexo 1). 

Los datos generales de la muestra en estudio, se observan en la Tabla 1, que 

consisten en la concentración de datos como son el nombre, el grupo, feche de 

nacimiento y le edad. Dichos datos fueron los que permitieron seleccionar a los sujetos 

que formaron parte de la investigación. 
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TAEL A 1: le VAWN/II la ceineAlniatén aw ope 111nleron COMO rasa paro 
aelecciouf a los Motos gue ~atan verle dala kwailivicién. 

NOMINE GRUPO F. de N. EDAD 

DANIEL BALTAZAR  lo, 8 17011$ 7.5 

IVAN ALBERTO lo. A 181208 7.6 

OLIVIA lo. C 111214 7.8 

GABRIELA MARGARITA 10. S 870227 7.4 

SERGIO 10.8 870308 7.3 

FERNANDO DANIEL lo. E 870310 7.3 

DONNOVAN lo. C $61112 7.7 

ANTONIO RODOLFO 1o. e 870813 7.0 

ANGELICA lo. A 870020 7.8 

MARCO ANTONIO lo. A 870111 
-,— 

7.3 

OMAR ALEJANDRO lo. A 870001 7.0 

RICARDO ELOY lo.. 1170119 7.5 

YONATHAN 1o.8 870420 7.2 

MANUEL ADRIAN lo. II 1181118 7.7 

SAUL lo, C 870822  7.10 

RAQUEL lo. C 11701108 7.0 

ROSA LIZETH PAULINA lo. C $61010 7.8 

DANIEL ALEJANDRO 
. 

lo. C 870218 
— 

7.4 
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MATERIALES: 

Para la evaluación, de Operaciones Lógicas Matemáticas, se emplearon hojas de 

registro (véase, Anexo 2) y materiales de acuerdo a cada uno de los aspectos, los cuales 

fueron los siguientes: 

En el aspecto de clasiecación, se emplearon "BLOQUES LÓGICOS" dirimidos 

por Z.P. Nenes (Nemirovsky y Carbajal, 1957), que consisten en cuarenta y ocho Nurse 

geométricas de madera en forma circular, triangular, cuarkede y rectangular, de cede una 

de éstad habla azules, rojas y amarillas, entre las que se encontraban  grandes Y chico Y 

también gruesas y delgadas, ver cuadro No. 1. 

Para el aspecto de sedación se utilizó una sale de 19 palitos de madera cuya 

longitud varia medio centímetro una de otra, midiendo seis centlrnstros la mal pequeña. 

Para al aspecto de correspondencia se emplearon 17 fichas, 10 azules y 7 

anaranjadas. 

Para el aspecto de concepto de número se utilizaron 18 canicas, hoja blanca y 

lápiz. 

Para la evaluación, de Razonamiento, se trabajó con hojas de regisaro y 48 fichas 

las cuales conespondlan a loe aspectos de: semejanzas, englobar conceptos, analogías 

e hipótesis (véase, Mano 3); en cada uno de éstos se manejaron 10 fiches y ejemplos. 

ESCENARIO: 

Se trebejó en uno de los «dones de le escuela, en donde se fueron aplicando 

ambas pruebes e cede uno de los sujetos individualmente: Se colocaron doe meses en 

las cueles se pusieron loe materiales según se horon necesitando y se colocaron dos 
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CUADRO No. 1: Cantidad de "Bloquee Lógicos" por tamaño color y forma. 

TAMAÑO SOR. 
*RUBRO 

ROL 
*CILIADO ar - 

- 	POI. 

P
*RUBRO 

PRO. 
0111.41400 

C 	O I. O I R AA» 

1 

R 

1 

A 

1 

Am 

1 

R A 

1 

Am 

a 

R 

1 

1 

1 

A 

1 

a 

a 

1 

Aro 

a 

a 

11RAMI11,11 1 1 1 

CIAAIBRAIIMI a ii i i i iiii 

«ROBO a 
.-- 

1 

1 

iiii 

1 1 1 
_ 

1 

1 

1 

1 

a 

1 

1 

1 INICTMOVLO 

vide 	Asad 	As waerialo 

sillas en cada una de ellas, una frente de la otra, en las que se untaron el experimentador 

y el cubito. 
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PROCEDIMIENTO: 

Se trabajó con los sujetos individuamente, en tres sesiones. En la primera se 

aplicó la evaluación de Operaciones Lógico Matemáticas y en la segunda y tercera la 

evaluación de Razonamiento. 

PRMIERA U$ION: 

En esta sesión se aplicó la primera evaluación que tuvo como objetivo el de 

determinar el grado en el que se encuentran los sujetos en lo que ser reitere a les 

Operaciones Lógico Matemáticas, la que está dividida en cuatro espetaos: el de clesil 

cación, sedación, correspondencia y concepto de número. Explicando a continuación le 

forma en que se trebejó en cada uno de dichos aspectos. 

CLA$WICACION: Primeramente el experimentador dió al ello las %liras 

geomábices en desorden y ee I• pidió que las describiera. Posteriormente se le indicó que 

formare montones con las figures que pudiera►  ir juntas, con la siguiente instrucción: "Pan 

juntas las que van juntas". 

En el caso de que se tuviere duda en la clasificación, el experimentador peda que 

con las mimes figures hiciere otros montones . 

Al terminar se le preguntó: "¿Qué hay más triángulos o figures?. 
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91111ACION: Primeramente st experimentador dió el niño los 10 palitos en 

desorden, que tenían entre cada uno un centímetro da diferencie y le pidió: "Ordena estos 

pelitos chi más largo el más corto o del más corto el más lergo". 

En caso de realizar correctamente le tires el experimentador pasaba al reactivo 

siguiente en donde la dió loe 9 palo raelentes diciéndole: "Mora agrega estos palitos". 

8i no contestaba coneetamenie el pololo reactrío, al investigador se saltaba el siguiente 

—o. 

C011111111•011011*CIA: El experimentador dió a loe sujetos 10 fichas azules y 

luego colmé une hiere de 1 *chas anaranjadas dando le siguiente instrucción: "Pon 

Igualito de »es azules para que loe dos tengamos lo mismo". Posteriormente el 

experimentador cambio le aspiración de lee »se preguntándole "Mora ¿hay lo 

mismon en caso de que st niflo contestara que no, se pasaba el reactivo siguiente en 

donde la preguntó: "¿Qué hay que hacer pera que haya lo mismo?". Pero si contestaba 

que ei, el experimentador se sellaba éste pregunta. 

CONCEPTO 011 NUMERO: Se le mostró al nitro 1$ canicas y se le dió una hola en 

blanco y un lápiz diciéndole: "Debes hacer con el papal y el lápiz lo que le parezca mejor 

pera que un niño que ve entro mea execlemenle cuentas canicas he puesto sobre la 

mese". 
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111100N001 SESION: 

En dite se aplicó la primera parte de la evaluación que tuvo el objetivo de 

determinar el nivel de razonamiento de los sujetos. En cada uno de los aspectos de la 

pruebe se les mostró una ficha de ejemplo en la cual se daba la consigne correspondiente 

a toda le serie de fichas Iguales, pero ayudándole a que conteste ésta y en las restantes 

el sujeto contestaba sólo. En este sesión se aplicaron dos aspectos, los cueles se explica-

rán a continuación. 

SESILIANZAS: El experimentador explicó a los sujetos que se les Iban e ir 

mostrando una serie de fiches y que él responderla a unas preguntas. Se le mostró la 

primera eche diciéndole: "Indica que son esas figures, que tienen de diferente y que tienen 

de Igual" y se le fueron mostrando les 8 fichas siguientes de este aspecto. Luego se le 

mostró el ejemplo No.2 pidiendo que Indicara: "En qué se parecen, cómo loe Nemo y en 

qué se diferencian estos dibujos", de esta manera se contesto de la ficha 7 e la 10. 

ENCOMIAR CONCEPTOS: Se le mostró el ejemplo No.3 diciéndole: "De estas 5 

palabree, cuatro se parecen por algo Imponente ¿Cuál es la más diferente? ¿Por qué es 

la más diferente? y a las cuatro parecidas ¿las Hamo?' contestando sal de le Echa 11 a le 

13. En el ejemplo No.4 se le dilo: "¿Qué dibujo se relaciona más con los dos primeros?' 

contestando Gel de le ficha 14 ale 20. 

TERCERA SEINON: 
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En esta sesión se manejaron los dos últimos aspectos de la evaluación sobre 

Razonamiento de le misma forma que los anteriores. 

ANALOOIAll: Se le mostró el ejemplo No. 5, en donde se preguntó: "¿Qué 

palabra hace feas y por qué?' se contestaron NI de le echa 21 e la 30. 

NIPOTEENI: Si mostró el ejemplo No. !ten donde as le tan los nombres de cada 

una de las apuras y los enunciados, preguntándole: "¿Cuál de estos enunciados dice lo 

corredor 

Cebe señalar que en todos los aspectos de le pruebe, si el niño no contestaba 

alguna pregunte en 20 segundos, le pregunta ere discontinuada y se pasaba a la 

siguieras y sino contestaba 4 preguntes ~idee todo el aspecto ere discontinuado. 

PROCEDIMIENTO DE CAUFICACION 

Une vez que se aplicaron ambas evaluaciones los criterios que se emplearon para 

su calikación fueron los siguientes: 

!MALUCA» DE OPERACIONES LOGICO MAUI/ARCA" 

Esta duetos fue calificada con bese e las conductas y periodos descritos en el 

último capado, correspondientes a cada une de las operaciones lógicas que manejaba la 

plebe. Es mi que: 

EN EL ASPECTO DE CLAINFICACION: 

Fueron destacadas las respuestas en bree niveles, 
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MIMEN NIVEL 

Se colocaron en primer nivel a los niños que, el pedirles que ordenaran les figures, 

da ninguna manera ocuparon criterios de clasificación y sólo se concretaron a elaborar 

coleccionas %utiles (clasifica sobre la marcha dependiendo de las carequisticas de le 

última figura ordenada); como por ejemplo: 

CIONNOVAN (7,7) quien fue colocando las figuras como si fuere un 

rompecabezas, pero sin haber relación alguna de color, forma, tamaño o grosor. 

Y MARCO ANTONIO (7.5) quien fue ordenando por parejo, paro sin haber 

relación alguna entre ellas y en el segundo intento hizo figures con les piezas. 

Primer intento 	Segundo intento 

HA g4213  
SEGUNDO »VIL 

Se colocaron en segundo nivel a los que ye clasificaron tomando en cuenta las 

diferencias de loe objetos, independientemente del número da conjuntos que hicieran o de 

la colocación de las figures, pero que todavía no manejaban Inclusión. Ejemplo: 
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RICARDO ELOY (7.5): Primero fue formando une sola hilera, tornando en cuenta 

la torna y al  color  de las apuras, poniendo unes sobre otras. En el segundo Intento repitió 

la deeilicación pero sin colocarles sobre puestas y al hacerle la pregunta: ¿Qué hay más, 

figures o Iritingiaos?, dio que "triángulo/1. 

Primer intento 	Segundo imanto 

     

A A 

 

      

      

      

      

      

        

Y Sergio.0.(7.3): Quien fue tomando parepes por forme tamaño y color, una sobre 

otra Y también,  el hacerle la segunda pregunte oonteeló quelninguios". 

1111C1111 WML. 

Ille colocaron en tercer nivel a los que, el igusi que en el anterior ya hacían 

clasificaciones lógicas, independientemente cid número de gnipos realizados, pero con la 

diferencie de que ya manteaban indueión.ElernOloe: 

OMR ALEJANDRO (7.0): Fue colocando pertgas tomando en cuenta el grosor 

diciendo: "Anote pongo las gordos con lee pardal' Al hacerle la segunda pregunta 

contestó que °Asuras". 
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YONATHAN (7.2): Hizo hileras formando las figura, por tamaño y color, también 

contestó: "figuras" en la segunda pregunta. 

EXD 

 

 

 

EN EL ASPECTO DE 11111111ACION: 

También fueron divididas las respuestas en tres nivelas. 

PRIME NIVEL 

Quedaron en primer nivel todos loe niños que al pedirles que hicieran una ser* 

fueron colocando loe palitos en parejas, tríos, etc. en donde loe elementos que be fama►, 
son visiblemente diferentes. Ejemplo: 

DANIEL ALEJANDRO (7.4): Se pasó 7 minutos comperehdo unos con otros 

formando parejas, deshaciendo las parejas formadas y volviendo a comparar. 

SEGUNDO NIVEL.  

Se colocaron en segundo nivel a los niños que fueron capease de hacer la uñe 

tomando en cuanta la totalidad de loe palitos, aunque dicha serie fuere formada por 

tanteos (comparando de forma efectiva el objeto con loe ya colocados anlerionnente), 

aunque fuera una serie incorrecta (que uno o más palitos estuvieran mal colocados), pero 
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que no pudiere intercalar *os elementos o al hacedo tiene que deshacer toda la serie 

pare volverle a hacer (pregunta 4). Ejemplos: 

FERNANDO DANIEL (7.3): Quien hizo una escalera incorrecta. 

RAQUEL (7.0): Quien primero Nao una escalera correcta sin tanteos, pero que al 

intente de intercalar, hizo una escalare incendia. 

ANTONIO RODOLFO (7.0): Que hizo primeramente une escalera correcta por 
tate" pero que al intentar de intercalar, deshizo toda la serie y volvió $ comenzar. 

TERCER NML 

Quedaron en tercer nivel loe niños que hicieron primeramente una serie correcta, 

ya ese con tanteo o sin él, y que Araron capease da intercalar los demás palitos 
correctamente. Ejemplo: 

IVAN ALIENTO (7.11): Quien primeramente hizo una escalera por tanteos, 
deshaciendo y volviendo a hacer vedes veces, hasta que le quedó correcta y al intercalar 

lo logre correctamente sin deshacer. 

EN EL ASPECTO 01 CORRINIPONDINCIA: 

PIIIIMR MIL 

iy 
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Se colocaron en primer nivel a los niños que su atención se centro en el espacio 

ocupado y por ello colocaron más o menos fichas, pero con igual longitud. Como por 

SAUL (7,10): Quien colocó mis fichas llenando exactamente el espacio que 

ocupaban las otras. 

SEGUNDO NIVEL 

Si colocaron en el segundo nivel a loe niños que ya establecen correspondencia 

biunivoce, colocando un elemento frente a otro, pero que al cambiar la superación de les 

fichas vuelve a centrarse en el espacio, afirmando que no hay la misma cantidad 

y separan su hilera para que vuelven a quedar con la misma longitud. Ejemplo: 

ANGELICA (7.6): Quien colocó el mismo número de fichas en relación uno e uno, 

pero cuando el experimentador separó las fichas, dijo que no habla lo mismo y acomodó 

su hilera para igualar la longitud. 

TERCER NIVEL 

Y se clasificaron en tercer nivel a los niños que colocaban el mismo número de 

fichas, fueran o no en correspondencia biunivoca y qua el separar una de les hileras 

afirmaban que regula habiendo lo mismo,Ejemplo: 

MANUEL ADRIAN (7.7):Quien colocó el mismo número de fichas en relación 

biunivoca, y dijo "siguen siendo lo mismo" después de que el experimentador separara le 

primera hilera. 

EN El. ASPECTO DE REPRESINTACION ~PICA. 

Se evaluó lo que el niño plasmó en la hoja en blando cuando ee le pidió 

representar la cantidad de 10 canicas. 
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PORSIIIR NIVlL 
Se colocaron in primer niwi todos lee respuestas en lee que se realizaron dibujos, 

ye ese ate no tuvieren ninguno MEM con le cantidad que se los pedía representar, que 

hicieren le misma cantidad da dibujas que loe oMetos que w lee pedía representar, que 
abano lo que velen o que Migaren le misma cantidad con dibujos esquemáticos. 

Ejemplos: 

RICARDO ELOY (7,5), MANUEL ADRIAN (7.7) y ANTONIO RODOLFO (7.0): 

Quienes hicieron dibujos que no luden nade que ver con le cantidad que se le pedía 

-ir. 
Ricardo Eloy 	 Manuel Adrian 



Anlooio Rodolfo 

69 

s 
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FERNANDO DANIEL (7.3): Quien dibujó muchos objeta intentando de 

representar la cantidad, pero esos dibujos no tenían nade en común con lo que se 

intenteloa~ 
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OMAR ALEJANDOR (7.0) y ROSA LIZETH (7.8): Quienes dibujaron lo que velan 

Omar Alejandro 	 Rosa Lizelh 

b e 

° 
0 0 

0 0  0 

o C? 
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«GIMO° NIVEL 

Se clasificaron en segundo nivel ala niños que Intentaron de representar la figura 

ocupando ardemos pero de forma inco- 

moda, es decir, colocan tantas cifres como objetos. Ejemplo: 

CiONNOVAN (7.7): Quien hizo tantee cifras como objetos contó. 

)131.1 511P1W II a j3W1 / 5  /I 1 7  

TENDER NIVEL 

Y ee colocaron en tercer nivela los niños que ocuparon una sola cifra, 

independientemente de que al contar se hubieran equivocado. Ejemplos: 

MARGARITA (7,4) y MARCO ANTONIO (7.5): Quienes escribieron una sola cifra. 

Margarfia 	Marco Antonio 

I b 

EVALUACION DE RAZONAMIENTO. 

La puebla de razonamiento estuvo dividida en cuatro aspectos, los cueles fueron: 

semejanzas, englobar conceptos, analoglas e hipótesis. Y en cada uno de éstos, se 

consideraron loe siguientes criterios pera su calificación. 
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SEMEJANZAII. 

Se consideraron como contestaciones aceptables cuando el niño encontraba 

semejanzas o diferencias en lee tarjetee que se le mostraban, es decir, que el niño dijera 

las características que correspondieran a las imágenes de las tarjetas. Ejemplo: 

OLIVIA (7.6): Al preguntarle en la tarjeta No.1 ¿Qué son? 

• 
dijo: "un circulo y una estrella" y con la pregunta ¿Qué tienen de diferente?, dijo: "Este ee 

redondo (*talando ei circulo) y este es con picos(sefiaiando la otra figura)". E** 

respuestas fueron consideradas como correctas. 

FERNANDO DANIEL (7.3): En la misma tarjeta contestó primero: "una estrella y 

un círculo" y después: "en la figura". También fue considerada como correcta su 

respuesta. 

DONOVAN (7.7): Al preguntad. sobre le misma tarjeta contestó: "dos cuadrados" y 

"¿Qué tienen de diferente? contestó: "nada". Esta respuesta fue considerada como 

errónea. 

1140LOOAR CONCEPTOS. 
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ENOLOSAR CONCEPTOS. 

Aqul el crileno que se dita e este apartado, fue que el niño dijera la palabra que 

tenle menos relación con las restantes, independienleme* de la explicación que diere; 

de igual manare en el segundo tipo de toldes en donde doblan de decir que figura o que 

palabra Monis más relación con las dos primeras. Ejemplos: 

IVAN ALSERTO (7.5):En le bájate No. 11 

BONITO NARANJA ROJO AZUL VIOLETA 

le pelebre que consideró más diferente fue "bonito" y al preguntarle el por qué dijo: "una 

casa esta bonita". Fue calificada como cenote. 

RICARDO ELOY (7.5): En le misma tarjeta contestó: "bonito" y después: "estos 

son diferentes (señalando en le tarjeta las palabras restantes)". También fue calificada 

como conecte. 

ANTONIO RODOLFO (7.0): Contesté: "violeta" y después: "por el colo?'. Esta 

respuesta fue considerada incomode. 

ANALOGIAS. 

El créerlo con el que se consideraron correctas las respuestas fue que el Nilo diera 

le palabra faltante o un sinónimo, siempre y cuando éstas expresaran la relación de 

'emitimos analógicas. Ejemplo: 
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YONATHAN (7.2): En la tarjeta No. 23 

es MADERA COMO es 

contestó: "fierro" y cuando se le preguntó el por qué: "este para cortar (señalando el 

cuchillo) y esta para poner (señalando la mesa)". Esta fue considerada como correcta. 

DANIEL BALTAZAR (7.5):En la misma tarjeta contestó primero: legro" y al 

preguntarle por qué: "porque esta hecho con fierro". También fue considerada como 

correcta. 

DANIEL ALEJANDRO (7.4): En la misma tarjeta contestó: "cortar y en el por qui 

dijo: "el cuchillo sirve para cortar la comida". Fue considerada como incorrecta. 

En este último aspecto se consideró como aceptable cuando el niño encontraba 

entre las afirmaciones de los inundados, el único que le permitiere explicar lo que 

observaba. Por *limpio, en la tarjeta No. 31 

o • 

  

Esto es un 
	Esto no es un 	Esto es un 	Esto no es 

TONO 	 TOMO 	 TONO 	 TOKO 
A.- Un circulo pequeño metido en uno grande. 
b.- Dos figures iguales. 
C.- Dos figuras de la misma forma y distinto color, la más peque- 

sólo se calificó como buena si contestaba "C".En las demás fiches se calificaba como 

buena cuando contestaba el Inciso correcto. 
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Ea importante mencionar que se dieron como malas todas las respuestas del 
*Parlado cuando el niño contestaba siempre con una misma letra; como por *molo; 
SAUL (7.10), quien contestó todo el apartado con la Mitre "A". 

Las puntuaciones que se consideraron para dar un nivel de desempeño en cada 
uno de loe ~Nos, dentro de la evaluación de razonamiento, ea hicieron de la siguiente 
manera: 

En cada uno de los aspectos, se ~N como buena y mala, obteniendo un 

punto., al cual sirvió para colocarlo en primero, segundo o tercer nivel. 

Se consideró en tercer nivel, cuando un sujeto Manis en uno da los aspectos una 
puntuación de 10,1) 6 5. La escala utilizada pera el segundo nivel llar de 7, 8 y 5. Pera el 
primer nivel fue de 4, 3, 2, 1 y O. 

EVALUACIONES GLOBALES DE ANSAS MODAS 

A cada sujeto se le fue colocando en una de las categorice de Alto, Medio y Bajo, 

dependiendo de loe resultados obtenidos en loe cuatro aspectos de cada evaluación. 

ALTOS 
Se colocaron en la maleada de dos, a todos los sujetos que obtuvieran en dos 

aspectos o más el tercer nivel, Independientemente de lo *A sacaren en los otros 

aspecto; exceptuando a loe que en dos aspectos tuvieran primer nivel. En el Cuadro 2, 

se muestran Codas las combinaciones posibles de resultados que hicieron que los sujetos 

pudieren ser colocados dentro de la ealego►h de altos. 
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CUADRO No. t. 

RESPUESTAS PODAN» PARA LA CATIGORIA DI ALTOS 

lre,CembleacIds 3er. 3er. 3er.  3er. 

2doiCombinación 3er. 3er. 3er. 2o. 

34.Cemblnación 3«. 3er. 3er. 1 o. 

41o.Cambinectán 3er. 3er. 20. 2o. 

ita.CombinecIón 3er. 3er. 2o. • lo. 

MEDIO 

Se colocaron en seta categoria a loa sujetos que, oteuvieren dos terceros Malee 

pero que en los otros dos obtuvieran primer nivel, a los que tuvieren un tercer nivel 

independientemente de lo que sacaran en los otros, exceptuando al que obtuviera un 

tercer nivel y en los tres restantes primer nivel, a los que tuvieren puros segundos niveles 

y a loe que sacaren tres segundos con un primer nivel. Se muestran en el cuadro No. 3, 

todas las combinaciones posibles de resultados que hicieron que.  los sujetos pudieren ser 

colocados dentro de le categorice de medio. 
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CUADRO No. 3 

REEPUIESTAS ►OEIDI.Etl ►ARA LA CATEOORIA DE MEDIO, 

les.Comblnesién 3w. 3w lo, 
, 

lo, 

aile.Cembineelin 3er. 2o. 2o. 2o. 

3*.Cembiesclén 3er. 2o. 2o, . lo. 

MACeivilitaeside 3er. 2o, lo, lo, 

Ille.Cembineción  2o. 2o. 2o. 2o. 

Na.Cembleteslen 20, 2o. 2o. lo. 

RAJO 
En este categorla es colocaron a los sujetos que obtuvieren un tercero y tres 

primeros niveise,a los que secaran sólo en das o en uno' segundos niveles y en los 
restantes primeros, y a los que obtuvieran en todos pdmsr nivel. De esta manera se 
muestran en el cuadro No. 4, lobs las combinaciones posibles que hicieron que los 
sujetos pudieran ser colocados dentro de le categoría de bigo. 

CUADRO No.4 

RESPUESTAS PODIUM DE LA CATEGORIA DE *AJO. 

lire.Cerableaslin 	--- 3w. lo. lo. I o. 

lits.Cumbleaskin  2o. 2o. lo. lo. 

3re.Critableteeldin 2o. lo, lo. I o. 

41e.Cesidirtatlite lo. lo. lo, I o. 

Es impudente *lelo que no interesó el orden en el que se presentaron los 

diferentes niveles pare colocado en la categoría correspondiente, es decir, si un atildo 

presentaba 3er., lo., lo., y lo., ere colocado en el nivel bogo, el Igual que otro que 
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presentaba lo., lo,, 3se., y lo.. Y que estas categorías fueron utilizadas para ambas 

evaluaciones. 
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ANAUIIIII DE RESULTADO. 

Loe multados obtenidos en esta investigación, en las evaluaciones de 
Razonamienlo y Operaciones Lógico Matemáticas, fueron loe siguientes: 

De la evaluación de Razonamiento, los resultados ee observan en la tabla No, 2, 
de le que se obtuvo le wifica No, 1. 

TALA N. 2: Nine** ~nide* en saca me de lee esputes de la pruebe da 
Releitiedesile, N Nivel en que ee soletté a sada aseeste degendlendo de dicho 
gima* y N Mil general que Mime sede milete. 
NONOS 	11. E.C. A. K GENERAL. 

DANIEL 	LTAZAR 8/2o. 411o. 913o. 4/1o. MEDIO 
IVAN ALIENTO 5/20, 5/2o. 1/2o. 5/2o. MEDIO 
OLIVIA 513o. 7120. 5/20. 1/1o. MEDIO 
MARGARITA 8130. 5/20. 9/3o. 	' 6/2o. ALTO 
SERGIO 1/1o. o. 4/1o. 2/1o. BAJO 
FERNANDO DANIEL 512o. 5/20. 7/2o. 3/lo. MEDIO 
DONNOVAN 1/1o, 0/2o. 4/2o. Ylo, BAJO 
ANTONIO RODOLFO 0/10. 2/1o. 7/2o. 411o. BAJO 
ANGELICA 1/1o, 211o. 2/10. Ylo. BAJO 
MARCO ANTONIO 3/lo. 4/1o. 7/2o. 4/1o. BAJO 
OMAR ALEJANDRO 10/3o ' 	5/2o. 7/20. 5/2o, ALTO 
RICARDO ELOY 3/10. 8/2o. 8/2o. 4/1o, BAJO 
YONATKAN 7/2o. 5/20. 812o. 4/10. MEDIO 
MANUEL ADRIAN 612o. 2/1*. 5/20. 5120, MEDIO 
SAUL 7/2o, 1/1o, 3/lo. 3/1o, BAJO 
RAQUEL 3/1o. 3110. 5/20. 5/20. BAJO 

ROCA LIZETH P. 411o. 2/1o. 7/2o. 2/10. BAJO 
DANIEL ALEJANDRO 5/2o.  5/2o. 712o.  2/1o. MEDIO 

S.Semejenzes E.C.Englobar Conato,» A.Analoglas Kligóteels. lo. Primer nivel 20. 
Segunda Nivel 3o. Tercer nivel 	B. Bajo M. Medio A. Alto 
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En la figura 1, al comparar si número de sujetos que obtienen primer y tercer nivel 

en cede uno de los aspectos de la evaluación de Razonamiento, se puede observar que, 

en general en la prueba un gran número de sujetos obtiene primeros niveles, mientras 

que hubo muy pocos que obtuvieron los terceros nivelas, habiendo aspectos en los que 

ninguno lo alcanzó. Así como también que el aspecto que tuvo mayor número de sujetos 

que obtiene el primer nivel es el de Hipótesis. 

Fig. 1.- Cantidad de sujetos que obtuvieron si prItere y Ismer nivel en sede uno de 

lee aspectos de la evahzeclén de Razonamiento. 
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En lo que respecta a la evaluación da Operaciones Lógico Matemáticas, loa 

resultados se observan en la tabla 3, da la que se obtuvo la figura 2. 

TALA 3: Reaultedes de le evaluadlo de Operaciones Lógico Ilitelernitices, en 
dende ee sieerven lee niveles so que se 1111114111011 a tea when, en cada uno de 

lee seliestee, dependiendo de sus respuesta, y el nivel general obtenido por cada 

miste. 

NOMBRE 
	

C. B. Co. R O. GENERAL 

DANIEL II ALTAZAR 3er. 2o. - 2o. ler. MEDIO 
IVAN ALBERTO 3ar. 3er. lar. • lar. MEDIO 
OLIVIA 2o. 2o. 2o. ler. MEDIO 
MARGARITA 3er, 2o. 2o. 3er. ALTO 
SERGIO 2o. 2o. lar. ler, BAJO 
FERNANDO DANIEL 3er. 2o. 2o. 2o. ALTO 
DONNOVAN ler. 2o. 3er. ' 	2o. MEDIO 
ANTONIO RODOLFO 2o. 2o. 2o. lar. MEDIO 
ANGELICA 2o. 2o. 2o. lar• MEDIO 
MARCO ANTONIO lar. 2o. ' 2o. 3er. MEDIO 
OMAR ALEJANDRO 3ar. 2o. 3er. lar. ALTO 
RICARDO ELOY 2o. 2o. 3er. lar. MEDIO 
YONATHAN 3er. 2o. 2o. lar. MEDIO 
MANUEL ADRIAN lar. 2o. 2o. • lar. BAJO 
SAUL 2o. 2o. ler. lar. BAJO 
RAQUEL 3er. 2o. 2o. lar. MEDIO 
ROSA LIZETH P. 2o. 2o. 2o. lar. MEDIO 
DANIEL ALEJANDRO 3er. 	lec lar. 2o. BAJO 

. Correspondencia 

R.O. Representación GniAce. 
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En la figura 2 se puede ver que en los primeros tres aspectos es muy baje la 

cantidad de sujetos que obtuvieron el primer nivel, a diferencia del último aspecto, el de 

Representación Gráfica, en donde existe mayor cantidad. Mientras que, existen pocos 

sujetos que hayan alcanzado el tercer nivel en la mayoría de los aspectos, siendo sólo en 

el de Clasificación en donde se observa un número mayor. 

fig. I- Cantidad de sujetos que °alienen el primer y tercer nivel, en cada uno de lee 

aspectos dele evaluación de Operaciones Lógico leatenleicaL 
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Partiendo de los resultados descritos anteriormente, se llevó a cabo un análisis 

estadletko pera determinar si grado de relación que tienen ambas variables. La prueba 

utilizada para dicho análisis fue "El ~ciente de Correlación de Rango de Sperman", 

puesto que éste trabaja con datos ordinal*, y porque se determina si hay relación o no 

entre las variables y si dicha relación as *Indicativa. El análisis se desarrollará a con-

tinuación: Si dilo a los sujetos en cada una de las evaluaciones un punta» dependiendo 

de su resultado general, quedando al nivel Alto a  3, Medio a  2 y Bajo = 1. Dichos puntal, 

se observan en le tabla número 4. 

TIMA He. 4: ~ejes 
dy 	

olabaidee ces base es el maullado lenerd de cada 
evaluaa» Ise 1111§11111845 

aumetaza.aso adema 
111~1•1111~11L11111111U1111111 ' 
~II Kali OMR 11211111111 ' 

' 
111111111111L1111111L111111111~1111 ' 
IL1111•1114111•111$11111111 

MEM ICON 11~1 
1111111111111" 1E~ 

ELME 1111111111 Wall KIM 
1111111111 
111M1111111.11111 Mala ' 

' 
~I ft! MINI 
Mallan NUM IMII1111121111111 ' 

IRME 
MIAMI KIM ~N 

Miss 1$ 
Se.Sujetoe X. Razonamiento Y. Operaciones Lógico Matemáticas. 
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Con dichos datos se realizó el análisis estadístico de coffelación de acuerdo e la 

fórmula siguiente (Cfr. Siego/ 1977) 

Exz+EY2 -Ed' 
21IE xi EY1  

El coeficiente obtenido (r,= .98) sugiere una correlación muy elle entre los ~á-

lados de las evaluaciones de razonamiento y operaciones lógico melemátices, con un 

nivel de significancia de 0.01. 
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TABLA No. 6: Nhosi sift•fd eisaiszede pa cede suplo en ambas evaluaciones, sal 

come lembilin al zwernedie anal Manida en la meted. de malsmédcee. 

% NOMBRE 	"EDAD ' R. 	' OLA" C.F.M. 
DANIEL BALTAZAR 7.5 MEDIO MEDIO 9.9 
IVAN ALBERTO 7.6 MEDIO MEDIO 8.2 
OLIVIA 7.6 MEDIO MEDIO 8.8 

MARGARITA 7.4 ALTO ALTO 8.7 

SERGIO 7.3 BAJO BAJO 8.7 

FERNANDO DANIEL 7.3 MEDIO ALTO 9.8 

DONNOVAN 7.7 BAJO MEDIO 8.4 

ANTONIO RODOLFO 7.0 BAJO MEDIO 8.7 
ANGELICA 7.6 BAJO MEDIO 8.1 

MARCO ANTONIO 7.5 BAJO MEDIO 7.8 
OMAR ALEJANDRO 7.0 ALTO ALTO 9.7 

RICARDO ELOY 7.5 BAJO MEDIO 8.7 
YONATHAN 7.2 MEDIO MEDIO 7.8 
MANUEL ADRIAN 7.7 MEDIO BAJO 7.2 

SAUL 7.10 BAJO BAJO 8.7 

RAQUEL 7.0 BAJO MEDIO 9.2 
ROSA L.P, 7.6 BAJO MEDIO 8.8 

DANIEL ALEJANDRO 7.4 MEDIO BAJO 9.3 

R. Razonamiento O.L.M. Operaciones Lógico Matemáticas 
C.F.M. Calificación Final en Matemáticas. 

Loe resultados generala de toda la Investigación se musetran en la Tabla 5, de la 
que ae obtuvieron las gráficas 3 y 4. En dicha tabla se puede observar que no existe una 
relación 
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marcada entre las edades de los sujetos, con la calificación final de matemáticas asignada 

por el maestro. Hay alumnos que tienen mayor edad y bajas calAceciones, otros que 

tienen menor edad y altas calificaciones y algunos que tienen la misma edad obtienen 

calificaciones muy diferentes. Por ejemplo, Antonio Rodolfo y Omar Alejandro que ambos 

tienen 7.0 años, obtienen BAJO- MEDIO y ALTO - ALTO respectivamente en les dos 

evaluaciones. 

Se observa también en la tabla 5, que no hay relación entre loa resultados 

obtenidlos en ambas evaluaciones y la calificación obtenida en la asignatura de 

matemáticas a fin del curso escolar. Por ejemplo se tiene que, Daniel Alejandro que 

obtuvo en sus evaluaciones nivel MEDIO - BAJO, sacó 9.3 de calificación final en 

matemáticas, Margarita que obtiene ALTo en ambas evaluaciones, saca 9.7 y Daniel 

Baltasar que tiene un nivel de MEDIO en ambas pruebas, sacó 9.9. 

En la figura 3 se puede observar que una gran cantidad de sujetos se colocó en el 

nivel Bajo, habiendo un 50%, mientras en el nivel alto sólo un 11%. 

Pio. 3.- Pasuda» de Web. que obtuvo los niveles de Ab, Medie y Seje en le 

evaluación de IlezenemisMe. 

@AJO 
BO % 
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Minarle que en la Opus 4, es ve que la mayoría de sujeta Incurre en el nivel 

Medio, habiendo un 61%, a diferencia de loe niveles alto y bel), que sólo tienen un 17% y 

22% de **Me respectivamenle. 

FI 4.• ~afile» de ~ese 'pie eMrw lee Me in le Alíe, radio y II* en le 

evalhiesien ole Operados% Lisies ileleiveálleee. 

ALTO 
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O($CU$ION 

Como ya se ha mencionado anteriormente la experiencia ha demostrado que las 

matemáticas es una materia que representa una gran dificultad pera muchas personas y 

que ésta se basa predominantemente en abstracciones, las cuales se van generando 

gracias al proceso de razonamiento. 

Es por ello que en esta investigación se emplearon dos evaluaciones para 

determinar el grado de relación entre las operaciones lógico matemáticas que ton la bese 

de los conocimientos matemáticos y el razonamiento. Esperando que los niños que 

tuvieran un nivel de razonamiento alto, tendrían un buen nivel en el manejo de 

operaciones lógico matemáticas. 

Teniendo como base los resultados obtsndios en ambas evaluaciones y la 

comparación entre ambas, se puede notar que si existe relación significativa entre el 

razonamiento y las operanc,iones lógico matemáticas. 

En la evaluación de razonamiento el aspecto más dificil de alcanzar ss el de 

hipótesis , porque éste nivel es el que necesita del dominio de los tres aspectos 

anteriores, por lo mismo los sujetos que se situán en el tercer nivel fueron muy pocos. 

Estos datos se pueden explicar con los estudios hechos por Piaget (1977) donde des-

cubre que los niños tienen incapacidad para pensar en los distintos aspectos de una 

situación, por ello se encuetra sólo dominio en los aspectos más simples como son el de 

semejanzas y englobar conceptos y fracasan en los aspectos de analoglas e hipótesis. 

Por ende sucede lo mismo con le evaluación de operaciones lógico matemáticas, 

el último aspecto, el de representaciones gráficas, es en donde mayor número de sujetos 

obtiene el primer nivel, ya que éste necesita de le consolidación de los otros tres especies 
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para su dominio. Mientras que el número de **tos que obtiene el tercer nivel es mucho 

mayor en el aspecto de Clasificación , por ser éste uno de los que se va desarrollando 

desde los primeros anos de vida. Estos dilos confirman loe dicho por Nemerovski y 

Carvajal (1943), en lo que se refiere e la psicogénesis del concepto de número. 

En lo que se refiere a los resultados generales, al ser comparadas las dos 

evalueciónes, se observa un porcentaje mayor de sujetos que en la evaluación de 

razonamiento obtienen categoría de dejo, a diferencia de la de operaciones lógico 

matemálicae, en donde la mayoría de sujetos están en la cápala de Medio. 

Por lo tanto loe sujetos obtuvieron mejores ~liados en la evaluación de Nociones 

Metemilitices que en la de Razonamiento. Estos dolos pueden ser explicados si se 

recuerda los mencionado por Piaget (1977), en cuanto a que uno de loe factores deter-

rninaMe en el proceso de razonamiento son la experiencia y la tranemisión social. Por ello 

une de las causas de que loe nifloe tasen un poco mejor en le prueba de operaciones 

lógico ~eméticas que en la de razonamiento, podría ser que los ejercicios que se 

manejan en la evaluación de Razonamiento son compistamente nuevos para ellos, no 

están acostumbrados a resolver ejercidos de este tipo, ya que no es fácil encontrarlos 

como tales en le vida cotidiana. 

También se importante mencionar, que no existe una relación marcada entre los 

resobados de cada una de las pruebes y la edad que tiene cada sujeto, ya que hay 

sujetos que lienen menor edad y altas calificaciones, mientras que otros que tienen mayor 

edad, presentan beles calificaciones y algunos que obtienen le misma edad tienen 

calilicacionse muy diferentes. Esto es explicado por lo mencionado por Piaget (1981), 

cuando dios que en el desarrollo psicológico es cierto que intervienen blof, biológicos 
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que hacen que exista una continuidad de etapas de todo ser humano, pero que es más 

importante, de acuerdo con Piaget (1980): 

" el desarrollo que se puede llamar espontáneo, que yo pare 
abreviar llamará psicológico, que es si desarrollo de le in-
teligencia misma: lo que el nifio aprende por si mismo, lo 
que no se kv ha *m'Aedo sino debe descubrir solo, y 8sts es 
escencialmente el que requiere tiempo" (p. 10). 

De esta manera, es más determinante la s'Emulación que se le ha proporcionado 

e cada sujeto para que desarrolle sus estructuras cognocitivas, sin importar en donde se 

haya dedo dicha estknulación. 

Es sil que al analizar los datos de cada una de las evaluaciones, se observó una 

estreche relación entre ambas, lo que demuestra que las operaciones lógico Mema*** 

no son independientes unas de otras. 
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CONCLUSIONES 

Después de analizar loe resultados oblenidDsen ambas evaluaciones, se puede 

concluir que: 

La materia de matemática representa una gran dificultad (reprobación, falta de 

entendimiento, deserción, etc.) en muchos sujetos, cuando se Intenta de aprenderla, por 

estar ésta besadas predominantemente en abstracciones. 

El formar abstracciones juega un papal importante no sólo en las matemáticas, 

sino en lodo proceso de adquisición de conocimiento, pues gracias a elles se puede llegar 

a le formación de conceptos. 

El objetivo de quien mesita matemáticas, debe de buscar que el educando 

aprende a ordenar y encadenar el pensamiento, es decir, a razonar para que con dicho 

razonamiento sea capaz de descubrir los conocimientos y formar conceptos. 

La asimilación de conceptos, el pensamiento abstracto y el razonamiento 

(procesos que son fundamentales pera les matemáticas), son puramente psicológicos, de 

ate le impotencia del psicólogo en le educación. 

Es es1 que, el aprendizaje debe son une experiencia directa que lleve el 

descubrimiento del conocimiento y que promueva le adquisición de mecanismos 
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operativos tendientes a la adquisición de estructuras lógicas. Mecanismos como el 

razonamiento. 

Por ello, el punto de partida de todo aprendizaje será el sujeto mismo y sólo se 

considerará como tal cuando se llegue a la generalización de conceptos. Dicha 

generalización con lleva a las abstraciones. 

El concepto de número, aunque parece muy sencillo, implica dominar una serie 

compleja de abstracciones para poder llegar a su consolidación. Y es de esperarse que si 

no se consolida dicho concepto, será más dificil adquirir y manejar los conocimientos más 

complejos en años subsecuentes. Por ésto se debe de prestar mayor Mención a estos 

aspectos. Más aún si se ha demostrado que entre el razonamiento y las nociones 

matemáticas existe una relación significativa. 

Por ello es importante que los maestros enseñen a los alumnos a encausar su 

pensamiento y no dar mayor Importancia a la mecanización y memorización, sino ala 

comprensión y adquisición de conceptos. 

Si el maestro enseñara al niño a razonar, desde los primeros años de instruccion, 

se palde esperar que al alumno le fuera más fácil enfrentarse a nuevos problemas 

matemáticos, aún sin la dirección del maestro, y por ello también le resultarían mea 

sencillos entender los conceptos de grados superiores. MI como también le ayudaré en 

otras asignaturas. 
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De igual manera en la vida cotidiana, se podría espera que personas que han 

aprendido a dirigir su pensamiento, tomarán des clones mis acertadas en situaciones que 

no necesariamente son matemáticas. 

urrrAcioNis Y SUGERENCIAS 

Como ye se mencionó en las notas preliminares el realizar une Investigación trae 

consigo una serie de dificultades, las cuales de acuerdo a su importancia hacen que los 

datos tengan que tratarse con ciertas limitan es. En el curso de nuestra investigación se 

encontró con el problema fundamental da no contar con una prueba de Razonamiento 

basada en la contente psicológica en le que se basó la Investigación, así como también el 

manejar una muestra muy pequefia. Por ello se sugiere: 

Elaborar una prueba basada en el concepto de razonamiento descrito por la teorla 

peicogenéfica, dicha elaboración seré tarea del psicólogo. 

Llevar e cabo nuevas investigaciones con muestras mis amplias y en diferentes 

pobleciones, pera que puedan ser generalizados setos datos. Así como también se 

estudien todos éstos aspectos, pero en niveles diferentes yen poblaciones mayores. 

Se observa que no existe una relación marcada entre los' resultados obtenidos en 

sus evaluaciones y las calificaciones que sacaron al final del curto escolar. Seria 

importante determinar en nuevas kwestigacionee cual es la causa de este hecho, como 

pudieran ser, los métodos da ensigienid, los instrumentos de evaluación, el enfoque de 

cada maestro sobre la materia de matemáticas, etc, o le combinación de varios; por que 
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con ello se daría un paso Importante para entender el problema que implica la enseñanza 

de las matemáticas y por ende en la solución del mismo. 

Trabajar directamente con los maestros, para difundir la importancia del 

razonamiento en las matemáticas. 

Al mencionar que si existe una relación marcada entre el Razonamiento y las 

operaciones lógico matemáticas, se podría suponer que si se implementaran en la 

educación básica, programas que estimularan el desarrollo del razonamiento, 

probablemente existiría menos fracaso en las matemáticas. Lo cual es terna también para 

posteriores investigaciones, en donde seria tarea del psicólogo crear y desarrollar dichos 

Programo. 

El maestro tendrá que planear estrategias, tomando en cuenta les caracteristicas 

propias de los sujetos con que trabaja, para que puedan llegar a la generalización, muy 

especialmente en el primer grado de educación primaria, ya que es fundamental para la 

vida escolar, porque en él se ponen los cimientos de un estilo de trabajo mental. y por 

consiguiente también en el aprendizaje de las matemáticas, ya que en éste grado se 

enseñan los conceptos básicos (número, sumar y restar) que serán la base para posterio-

res conocimientos. 

Ampliar la cobertura del trabajo psicológico a nivel de educación básica, en donde 

debiera haber un psicólogo por cada escuela, ya que son muchos los elementos 

psicológicos Involucrados en la educación. 

Desprendiendo,' así, la importancia de la actividad del psicólogo en la educación, 

ya que con sus conocimientos y habilidades puede apoyar la enseñanza haciéndola más 

efectiva y creadora. 
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ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MELLICO. 

FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ZARAGOZA. 

ENTREVISTA. 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE: 	  

EDAD: 
	

SEXO: 	FECHA DE NACIMIENTO: 	  

GRUPO: 	 ESCUELA: 	  

II. ANTECEDENTES FAMILIARES 

PADRE 	MADRE 

NOMBRE 	  

EDAD 

OCUPACION 	  

ESCOLARIDAD 

II. HISTORIA SOCIOECONOMICA: 

NUM. DE PERSONAS QUE APORTAN DINERO A LA CASA 	  

INGRESO MENSUAL 	 CASA PROPIA ( ) RENTADA O 

NUM. DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA CASA: 	  
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SERVICIOS CON QUE CUENTA LA CASA: DRENAJE ( ) LUZ ( ) AGUA O 

TELEFONO ( ) 

III, HISTORIA PRENATAL: 

NUM. DE EMBARAZOS ANTES DEL PARTO: 	EDAD EN QUE LO TUVO: 

COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO: 	  

PARTO NORMAL ( ) O PREMATURO ( ) 

IV. DESARROLLO: 

A QUE EDAD: SOSTUVO LA CABEZA 	SE SENTO 	CAMINO 

HABLO 	ALGUN PROBLEMA EN SU DESARROLLO 	  

V. HISTORIA ESCOLAR: 

FIJE A PRESCOLAR 	CUANTO TIEMPO 	 

VI. AMBIENTE FAMILIAR: 

COMO SE LLEVA CON EL PADRE 	  

CON LA MADRE 	  

CON LOS HERMANOS 	  

COMO ES LA RELACION ENTRE LOS PADRES 	  
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VII. ESTADO EMOCIONAL: 

EL NIÑO DUERME TRANQUILO: 	 TIENE PESADILLAS: 	 

HABLA O LLORA CUANDO DUERME: 	MOJA LA CM»: 	  

DESPIERTA CON FRECUENCIA: 	 TIENE MIEDO A ALGO: 	 

CONCENTRADO De DATOS. 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE: 	  

EDAD: 	SEXO: 	FECHA DE NACIMIENTO: 	  

GRUPO: 	 ESCUELA: 	  

II. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

OCUPACION DEL PADRE: 	 DE LA MADRE: 	  

ESCOLARIDAD DEL PADRE: 	 DE LA MADRE. 	  

III. HISTORIA SOCIOECONOMICA: 

NIVEL ECONOMICO: ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( ) 

IV. HISTORIA PRENATAL: 

NORMAL ( ) CON COMPLICACIONES ( ) 

V. DESARROLLO: 

NORMAL O 	CON PROBLEMAS ( ) 

VI. HISTORIA ESCOLAR: 



PRESCOLAR ( ) SIN PRESCOLAR ( ) 

VII. AMBIENTE FAMILIAR: 

NORMAL ( ) CON PROBLEMAS ( ) 

VIII. ESTADO EMOCIONAL: 

NORMAL ( ) CON PROBLEMAS ( ) 

98 
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ANURO 3. 

PRIMIRA IVALUACION. 

NOGICIMIS  

NOMIIRE: 

EDAD: 	SEXO: 	FECHA; 	TIEMPO TOTAL: 	 

CLASIFICACION: 

TIEMPO 

1.. INSTRUCCION: "Pon juntas lee Rus ven lintel" 

A) Colección no Nasal 

O) Coiscdón Noria 

C) Colección lógica 

observaciones: 	  

2.-INSTRUCCION: "¿Que hay más, triángulos o %algar 

A) Inclusión 

8) Sin inclusión 

SERIACION: 

TIEMPO 
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3.-INSTRUCCION: "Ordena estos palitos del más largo al mM corto o del mM coito al 

más largo" 

A) Forme parejas 

B) Forma tríos 

C)* Escalera por tanteos 

D)* Escalera sin tanteos 

E) Escalera incorrecta 

qbsorvaciones: 	  

   

       

       

       

       

"4.- INSTRUCCION: "Ahora agrega estos palitos" 

A) Deshace para volver a hacer la serie 

O) Intercala sin deshacer 

C) Escalera Incorrecta 

observaciones: 	  

CORRESPONDENCIA: 

TIEMPO 

5.- INSTRUCCION: "Pon Igualito de fichas azules, para que loe dos tengamos lo mismo" 

A) Coloca mM o menos, con longitud igual 

S) Coloca el mismo nimero en relación una e una 

C) Coloca el mismo número sin relación 
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observaciones: 	  

6.- INSTRUCCION: Se camba la separación de las echas "Ahora ¿Ksy lo mismo?' 

A) Si 

er No 

'7.- INSTRUCCION: "¿Qué hay que hacer para que haya lo mismo?" 

A) Agrega o quita echas 

11) Separa su hilera 

observaciones: 	  

REPRESENTACION GRAFICA: 

TIEMPO 

INSTRUCCION: "Debes hacer con el papel y el lápiz lo que te perorata mejor, para que 

un niño que va a entrar sepa exectemenle cuantas canicas he puesto sobre la mesa" 

A) Dibujo sin relación con le cantidad 

6) Dibujo con relación ale cantidad 

C) Tantos números como objetos 

D) Un solo número 

observaciones: 	  
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ANEXO 3. 

SEGUNDA EVALUACION 

~AMO 

NOMSRE: 	  

EDAD: 	SEXO: 	FECHA: 	TIEMPO FINAL: 	  

SEMEJANZAS: 

TIEMPO 

EJEMPLO: Indicar qué son eses figures, qué tienen de diferente y qué de Vid 

1.- ¿até son? 	  

¿Qué tienen de diferente? 	  

2.- ¿Qué son? 	  

¿Qué tienen de diferente? 	  

3.- ¿Qué son? 	  

¿Qué tienen de diferente? 	  

4.- ¿Qué son? 	  

¿Qué tienen de diferente? 	  
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5.- ¿Que son? 	  

¿Qué tienen Igual? 	  

¿Qué tienen de diferente? 	  

8.- ¿Qué son? 	  

¿Qué tienen igual? 	  

¿Qué tienen de diferente? 	  

EJEMPLO: Indicar en qué se parecen, cómo los llamo y en que se diferencian esos 

dibuja. 

7.- Esos dibujos se parecen en qué 	  

Los Hamo 	  

En qué son diferentes 	  

9.- Esos dibujos se parecen en qué 	  

Los llamo 	  

En qué son diferentes 	  

9.- Esos dibujos se parecen en qué 	  

Los llamo 	  

En qué son diferentes 	  

10.- Esos dibujos se parecen en qué 	  

Los Hamo 	  
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En qué son diferentes 	  

ENGLOBAR CONCEPTOS: 

TIEMPO: 

EJEMPLO: Da estas 5 palabras, 4 se parecen por sigo Importante. 

11.- ¿Cuál es mM diferente? 	  

¿Por qué es la mis diferente? 	  

A lee 4 paridas. las Mamo 	  

12.• ¿Cuál es la mis diferente? 	  

¿Por qué es la mis diferente? 	  

A les 4 perecidas las llamo 	  

13.• ¿Cuál es le mM diferente? 	  

¿Por qué es la mis diferente? 	  

A las 4 perecidas les llamo 	  

EJEMPLO: ¿Qué dibujo se relaciona mis con los 2 primeros? 

14.- 

ras? 

¿Qué figure 	tiene 	la 	misma 	madensticas 

¿Por qué? 

que las 2 prime- 

15.• 

ras? 

¿Qué Saura 	tiene 	la 	misma 

) Por qué? 

características que las 2 prime- 

16.• 

ras? 

¿Qué Saura 	tiene 	la 	mlerne 

) Por qué? 	 

características que las 2 prime- 
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17.-  

ras? 

¿Qué figura tiene 	la 	misma 	características 

¿Por qué? 

'que las 2 prime- 

18.-  

ras? 

¿Qué figura tiene 	la 	misma 

¿Por qué? 

caracterliticee que lee 2 prime- 

19.-  

ras? 

¿Qué figure tiene 	la 	misma 

Por qué? 

características que las 2 prime- 

20.-  

ras? 

¿Qué figura tiene 	la 	misma 

¿Por qué? 	 

características que las 2 prime- 

ANALOGIAS: 

TIEMPO: 

EJEMPLO: ¿Qué palabra haca falta? ¿Por qué? 

21.- ¿Qué palabra hace falta? 	  

¿Porqué? 	  

22.- ¿Qué palabra hace falta? 	  

¿Porqué? 	  

23.- ¿Qué palabra hace falta? 	  

¿Por qué? 	  

24.- ¿Qué palabra hace falta 	  
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¿Por qué? 	  25.- ¿Qué 

palabra hace falla? 	  

¿Por qué? 	  

U.- ¿Qué palabra hace falta? 	  

¿Porque? 	  

27.- ¿Qué palabra hace falla? 	  

¿Por qué? 	  

29.- ¿Qué palabra hace falla? 	  

¿Por qué? 	  

29.- ¿Qué palabra hace faba? 	  

¿Por qué? 	  

30.- ¿Qué palabra hace falla? 	  

¿Por qué? 	  

HIPOTESIS: 

TIEMPO 

EJEMPLO: Se leen loe enunciados, ee pregunta ¿Cuál de estos enunciados dice lo 

conecto? 

31.-ABCD 	30.-ABCD 

32.-ABCD 37.-ABCD 
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FICHAS UTILIZADAS EN LA EVALUACION DO RAZONAMIENTO 

SEMEJANZAS 
EJEMPLO 

FICHA No.1 



FICHA No.2 
109 

FICHA No.3 



FICHA No.4 
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FICHA No.5 



FIGURA No . 6 

1 1 I 

EJEMPLO 



FICHA No.7 
112 

FICHA No.8 



Picha No.9 
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Ficha No.10 
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ENGLOBAR CONCEPTOS 

MIMO 

[CALLE CARRETERA CAMINO CIUDAD AUTbPISTA, 

Ficha No.11 

BONITIÑARANJA ,W0..19" 
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Picha No.12 

CTAJA MALETA dÜ130 SILLA 

Ficha No.13 

PIE áÁT4iiíLT:Á.-::'ó-ái5--- 



IJIMPLO 

Ficha No.14 

le 
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Ficha No.15 

Fiche No.16 

 

	4 

 



Ficha No.17 

'VASO': TAZA 	jA414A." CUCHARA:.  

Ficha No.18 

PAN 	. PANADERO` I COMER 	I PANTERA 	HARINA 	PlIDEO 
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Figura No.19 

.'..',I;AFECi9414 REdALO ODIO CARA() CARAMELO 

Figura No.20 

DORMIR DESCANSAR ! LEVAIITARSE TRABAJAR 	JUGAR 	REPOSAR 



ANALOG! A131 

IIJIMPLO 

120 

sea ESCAMAS COMO 

Ficha No.21 

„ a  OLER COMO es a 



Ficha No.fl 
121 

e.. CABEZA COMO es a 

Ficha No.23 

es a MADERA como es a 



Ficha No.24 
122 

osa BORRAR COMO os a 

Ficha No.25 

     

► •i0411B 

 

es a 	HOMBRE COMO es a 



Ficha No.3 
123 

esa AGUA como es a 

Ficha No.27 

es a CAMINAR COMO es a 



Ficha No.2$ 
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e.. CLAVAR cono SS a 

Ficha No.29 

SS a MAULLAR como SS a 



Ficha No.30 
125 

ILUMINAR COMO al a 

H I POTES El 

EJEMPLO 

41111011 00 11110 

Esto es un 	Esto no es un 

INSECTO 	INSECTO 

A.- Especie animal con 3 pares de pataá, es decir, 6 patas. 
B.- Ecpecie de animal con antenas. 
C.- Especie de animal con ojo y patas. 
D.- Especie de animal con cola de 3 ondulaciones. 

4111, 
Esto no es un 	Esto es un 

INSECTO 	INSECTO 



• 
Esto es un 	Esto no es un 

TOKO 	 TOKO 

Esto es un 

TOKO 

• 
Esto no es un 

TOKO 

Ficha No.31 
126 

A.- Un circulo pequeño metido en uno grande. 

B.- Dos figuras iguales. 

C.- Dos figuras de la misma forma y distinto color, la más peque-

ña dentro de la más grande. 

Ficha No.32 

 

9/1 

 

Esto no es un 
	

Esto en un 
	

Esto no es un 	Esto es un 

PEVO 
	

PEVO 
	

PEVO 	PEVO 

A.- Lineas con redondel de color. 

B.- Lineas que al cruzarse forman un triángulo. 

C.- Lineas que se cruzan.• 



r 
Esto no es un 

MECE 

1111111/1111 

 

• 
Esto no es un 	Esto es un 

MECE 	 MECE 

Esto es un 

MECE 

Fiche No.33 

127 

A.- Una figura con tres círculos negros dentro. 

B.- Una figura don tres círculos dentro. 

C.- Un triánguló con tres círculos negros dentro. 

Ficha No.34 

Esto es un 
	

Esto no es un 
	

Esto es un 
	

Esto no es un 

KIKO 
	

KIKO 
	

KIKO 
	

KIKO 

A.- Una figura con algo parecido a tres patas o brazos. 

B.- Una figura con una especie de ojo. 

C.- Una figura con líneas curvas. 



Figura No.35 
	 12. 

Esto no es un 	Esto no es un 
	

Esto es un 
	

Esto es un 

	

NISU 	 NISU 
	

NISU 
	

NISU 

A.- Figura con cuadrados blancos y negros 

B.- Figura con lineas curvas 

C.- Figura que tiene un cuadrado negro dentro 

Figura No.36 

azir po  

	

Esto és un 	Esto no es un 	Esto es un 	Esto 	es un 

SITO 	 SITO 	 SITO 	SITO 

A.- Una figura con dos círculos encima de una byra. 

B.- Una figura con una barra de color. 

C.- Una figura con una linea semicircular. 



Esto es un 
11111111S 

Esto es un 

CRUZY 

Sto no es un 

CRUZY 	CRUZY CRUZY 

Esto es una Esto no es uña 	Esto no es uno Esto es una 

Figura No.37 

129 

A.- Linea que cruza una figura 

B.- Linea que toca una figura 

C.- Linea que cruza una figura de color 

Figura No.38 

NOVA 
	

NOVA 
	

NOVA 
	

NOVA 

A.- Una figura con seis lados 

B.- Una figura de color 

C.- Una figura con dos lineas 

D.- Una figura con lineas que no la cruzan 



Figura No.39 

130 

Esto es un 	Esto no es un 	Esto no es un 	Esto es un 

RITO 	 RITO 	 RITO 	RITO 

A.- Lineas con rondel de color 

B.- Lineas de color 

C.- Lineas semi-circulares 

D.- Lineas rectas 

Figura No.40 

mo 

Esto es un 
	

Esto no es un 
	

Esto es un 	Esto no es un 

INDI 
	

INDI 	INDI 	INDI 

A.- Lineas que al cruzarse formen triángulos 
B.- Lineas que forman cuadrados 

C.- Figuras de color 
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