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INTRODUCCIÓN 

la pregunta de investigación surgió de la observación y la reflexión de la 

práctica doc~nte debido a que en nuestra experiencia laboral nos hemos 

percatado de que no se cuenta con un apoyo metodológico específico en 

el área de las matemáticas. 

Decidiendo trabajar como objeto de investigación 1a siguiente 

interrogante: lCómo se expresan las dificultades en el proceso de 

construcción del concepto de número en preescolares, a través de 

evidencias obtenidas en diversas estrategias didácticas? 

Además fue necesario revisar cómo desde hace tiempo se ha trabajado 

la enseñanza de las matemáticas de diversas formas y perspectivas. Lo 

cual nos llevó a reflexionar si la forma en que se enseñan las 

matemáticas en las escuelas de nivel preescol~r es la adecuada, puesto 

que en los niveles superiores sigue siendo uno de los problemas más 

marcados en el nivel educativo. Teniendo básicamente su inicio en q4e 

las dificultades derivadas det proceso de construcción del concepto de 

número en preescolares no siempre son superadas. 

Sí desde preescolar se iniciara al niño adecuadamente en el 

conocimiento del concepto de número detectando las dificultades por las 

que atraviesa durante este proceso, con la finalidad de enfrentarlo a 

problemas de manera simple, ya no sería tan complicado el manejo de 

sus conocimientos en los diferentes niveles de educación. Por lo 

anterior, es pertinente que para alcanzar la noción del concepto número, 

los docentes pueden aprovechar diferentes situ~ciones cotidianas que 

promuevan la reflexión del niño para llegar a este conocimiento, así 
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como detectar las dificultades que se presenten durante el proceso con 

la finalidad de pJant~ar posibles estrategias que apoyen a las mismas. 

El presente documento consta de cinco capítulos el primero denominadb 

Metodología de la Investigación, el cual da cuenta del tipo de 

investiga<!:ión que sustenta el documento, así como fas cuatro fases del 

mismo, el proceso vivido y los instrumentos de recolección de 

información que fueron utilizados. 

En ef ~egundo capítulo se abordan los sustentos teóricos donde para 

jniciat nuestra investig(itción nos fue necesario documentarnos sobre 

trabajos ya elaborados referentes al tema, a través de investigaciones 

presentadas en internet, así como el análisis de tesis de licenciatura de 

la UPN, unidad 161 de Morelia, de las cu~les sólo se rescatc;¡n seis pata 

nuestra investigación puesto que aportan elementos importantes para fa 

misma. Se hizo una exploración exhaustiva tanto en bibliotecas virtua1es 

como físicas para revisar tesis de postgrado !le tal tema, no encontrando 

más· que las mencionadas. También se hace referencia al {:Oncepto de 

número desde la perspectiva de la psicogenética de Piaget quien 

menciona los tres tipos de conocimientos que se dan para la 

construcción del mismo: físico, lógico-matemático y social; así como los 

principios de conteo que establece Baroody los cuales apoyan la 

construcción del <;:oncepto de número. 

En el tercer capítulo llamado Revisión del Programa de Educación 

Preescolar se realiza un análisis de~ mismo, el cual es un modelo basado 

en competencias, con un StJstento legal, así como fuentes, fundam~ntos 

y componentes generales. 
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En el capí~ulo cuarto se presentan las dificultades para la construcción 

del concepto de número, clasificándolas en neurotógicas, pedagógicas y 

motoras así como Jos trastornos emocionales. Presentando una 

recopilación de la información que se obtuvo a través de las entrevistas 

realizadas a padres de familia y educadoras. 

Finalmente el quinto capítulo es la presentación de una prop~esta para 

abordar las dificultades en el proceso de construcción del número. 

3 



JUSTIFICACIÓN 

AJ inicio de nuestra investigadón se observó que existen diferentes 

dificultade$ en el proceso de construcción del concepto de número, por 

lo cuaJ surgió la 1nquietud de realizar el presente documento pues 

consideramos que no se cuenta con información suficiente en el nivel de 

preescolar referente a este tema. El cual es prioritario como objeto de 

investigación. 

Las matemáticas desde preescolar deben ser consideradas una 

herramienta conceptual, elaborada por el hombre para dar satisfacción a 

necesidades sociales y solucionar problemas complejos de 

comunicación, administración de recursos en distintos contextos: 

famiHar, laboral, en los medios de comunicación, consumo, economía, 

etc. 

Se consideró que a través del juego y diversas actividades, se puede 

activar el pensamiento matemático del niño a tempr¡;¡na edad. El niño 

aprende a dar soluciones a problemas matemáticos cotidianos erl la 

famma y en la comunidad, pudiendo aprovechar la curiosidad de éste 

para introducirlo al conocimiento matemático. 

Actualmente un gran porcentaje de la población escolar tiene una gran 

aversión por las matemáticas, lo que tiene graves repercusiones en 

todos los campos (sociopolítico, cultural, económico), ya que actúa de 

manera importante sobr~ el nivel de comprensión en todas 1as materias. 

En resumen, su mente no desarrolla todo el potencial que debería. 

Es importante mencionar que en el nivel preescolar las matemáticas se 

conciben como un proyecto permanente de construcción y de 
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investigación pedagógica y $e establece la ensefianza de las operaciones 

lógico-matemáticas cQmo son: 

Clasificación. 

Seriádón. 

Noción de número. 

Cuantificaciones. 

Estas operaciones están presentes en el aula a través de actividades 

verbales, concreta$ y ábstracta~ y es el docente quien las potencia por 

medio de la participación activa de Jos nif\0$ en ac<;iones como recortar, 

rasgar, modelar, construir, dibujar de manera Jtbre o con diseños 

preelaborados. 

Los niños de preescolar logran su desarrolto cognitivo cuando actúan 

sobre su myndo estableciendo relaciones entre tas cosas, desarrollando 

la curiosidad y su pensamiento crítico, resolviendo problemas y teniendo 

confianza en su capacidad para hacerlo, busca diferentes caminos para 

llegar a la solución. Por esto es necesaria la experiencia directa con los 

material~s concretos que te permitan formar hipótesis y verificarlas 

desde su propia acción, construyendo desde este modo operaciones 

mentales a partir de las cual~s se van aproximando a la abstracción. Lo 

concreto comienza por ser el munqo observable, lo que impresiona su$ 

sentidos, y al mismo tiempo los invita a a-ctuar. Todo ello, no$ lleva a 

concluir que nuestro objeto de investigación lCómo se expresan las 

dificultades en el proceso de construcción del concepto de número en 

preescolares a través de evidencias obtenidas en diversas estrategias 

didácticas? 

Por todo Jo anterior surgen ~lgun~s preguntas que encaminan nuestra 

Investigación. A continuadón se plantean: 
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PftEGUHTAS DE INVEStiGACIÓN 

1.-. lQoé es una dificultad?; por que a veces son consideradas como 

problemáticas en la construcción del concepto tte número lo que hace 

necesario u11 posicionamiento conceptu~l, por lo que en esta tesis la 

sustentaremos como dificultad~ 

2.,. <.A qué dificultades se enfrentan lós preescotare"s de tercer grado en 

el proceso de construcción de co~cepto núméí;"O; que podarno~ obtener a 

travé$ de evidencias derivadas de distintas estrategias didácticas? 

3.- ¿oe qve manera afectan las dificultades en el proteso de 

construcción del concepto númer<) a los niñps preescolares? 

4.- <.La educadora le da 1mportancia a las dificultades que se pre$entan 

durante el lproc~so de con$trucción del concepto de núrneto en los niños 

preescolares? 

s.- lCómo $e puede favorecer la constructión del concepto número en el 

niño de tercer grado de preescolar a f¡n dé benefici~.r· lo$ procesos 

matemáticos en niveles superiores? 

6.- lSe promuev~ actWidades de reflexión con los niños para qu~ 

lleguen a la construcqtón del concepto de tn~mero con el menor número 

de dificultades? 

7.- lCórno podemos involucrar a los hiños en las actividades del 

concep~o número pára que este conodm1ent9 tenga un sentido real para 

él? 
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8.- ¿Qué tipo de situaciones podemos generar donde los números sean 

una herramienta indispensabl~ pa~a que el niño resuelva problema$ 

concretos? 

9.- lDe qué manera apoyan tos padres de familia en el pro~eso de 
construcción del concepto número? 

10.- lQué autores aportan elementos teóricos a nuestra investigación? 

11.- ¿Qué importancia se le da al proceso de construcción del concepto 

número en el Programa Actual de Preescolar? 

12.- lQué pasa cuando el niño de preescolar no atraviesa por el proceso 

de clasificación y seriadón adecuadamente? 

13.- ¿Qué repercusiones puede traer al niño la falta del proceso del 

concepto número? 

A partir de estos cuestionamientos surgen los propósitos de nuestra 

inv~stigación, siendo: 

,PROPÓSITOS 

1.- Detectar las dificultades que se puedan presentar durante el proceso 

de construcción del concepto de número en los niños de tercer grado de 

preescolar, 
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2.- Indagar si las dificultades en el proceso de construcción de númerq 

afectan el aprendizaje del mismo. 

3.- Revisar los planteamientos del Programa de Preescolar que dan 

cuenta del proceso de Construcción de Número. 

4.- Diseñar estrategias metodológicas que puedan dar posible solución 

a las difiéultades presentadas dur~nte la construcción del proceso de 

concepto número. 
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METODOLOGIA DE LA 
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t..a investigación educativa es un proceso que nos p~rtnite abordar un 

problema educativo, esto a partir de difer~ntes enfoques, con la 

finalidad de poder resolverlo, contribuyendo al desarrollo en el campo 

educativo. 

Nue$~ra investigación está centrada ~n la investigación etnográfica, a fln 

de reconocer de manera pfecisa un problema de la realidad educativa y 

con ello dar cuenta de cómo darte solución, a través de situaciones, 

procesos, relaciones y acontecimientos en un contexto en particular. 

1.1 INVESTIGACJÓN ETNOGRÁFICA 

La investigaCión etnográfica constituye el enfoque metodológico qu~ 

intenta describir un grupo social en profundidad y en s'-' ámbito natural, 

y comprenderlo desde el punto de vista <;le quien~s están implicados en 

él; su objetivo es el de aportar datos descriptivos significativos de los 

e~cenarios educativos, actividades y creencié¡¡ de los participantes. 

Es necesario retomar que es a partir de ta década de los 70's que en 

todo el mundo se observa una gran preocupación por la investigación en 

educación,. 

Esta preocupación se pone de manifiesto en l~s propuestas de cambios 

de estilos en las investigaciones p~dagógicas y sqctale$ que se dan a 

finales de la décadil de lO$ 70's, en países como Gran Bretaña, Estados 

Unidos y Australia, aplicando diseños tualitativos que profundizan más 

en lO$ aspectos del contexto e11 que se dan los fenómenos, se comienza 

a inc.ursionar en estilos etno.gráficos, con el objetivo de proporcionar 
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mayor claridad a los díferentes fenómenos que se presentan en ta 

escuela y en el proceso enseñan:z:a-aprendizaje. · 

De aGuardo con Nolla ( 1997) identifica tres corrientes diferentes en la 

investigación cualitativa: norteamericana, británica y latinoamericana. 

"La corriente no~americana es e~encialmente descriptiVa, en la que se 
destacan los trabajos sobre cuJturas norteamericana, mexicana y 

puertorriqueña, en un enfoque más reciente, historias de la escuela y 

li.'S comunidades donde llegan a consolidar los niveles micro y macro de 

la inv~stigación cuali~ativa. 

La investigadón ~ualitativa británica se caracteriza por su enfoque social 

y su propósito de crear la conciencia. 

En Latinoamérica ha sido vista como el vehículo hacia el mejoramiento 

cualitativo, pues se utiliza en la identificación de problemas educativos, 

y no como generación de alternativas y promoción de formas de 

participación social para tr~nsformar dichos problemas". 

1.2 F~SES DE LA INVESnGACIÓN E;TNOGRÁFICA 

~.2.1 FASE EXPLORATORIA 

En esta primera fase se da a la tarea de formular el probtema de 

investigación en un contexto socio-cultural denominado escenario 

(Enciclopedia General de la Educación) el cual es enténdido, ''donde 

conviven valores, intereses ~ersonales, políticas, etc., q~e exigen 

profundizar en el conocimiento de la propia subjetivid~d y de las 

sub~etividades impUcitas en el contexto'' (p. 624). 
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En esta fase se 9io u~a tntetactión entte el problema y el escen,ario eSto 

a partir de la documentación t~ótica a travé$ de Ja investiga~ión 

documental y al mismo ttempo consid~rando to que para tas perponas 

Jmplicadas signifi(:an las ideas y las acci9nes, con el fin qe conceptuar la 

perspectiva de los investigad~res. 

1..2.2 FASE ot RECOGIDA DE lNFORHAClÓN 

Esta fase se realizó a partir de lO$ siguientes momentos: 

a) Observación Participante, 

Durante esta f~s~ se realizó fa opservad6n participante, (Enciclopedia, 

General de la Educación) definida corpo "un proceso abierto y fle>dble tle 

obs~rv~clón de una reaJidad social natural" (p. 625), donde el escenario 

de la· observación es e1 contexto sodaf en donde se produce el fenómeno 

dé interés par~ el investiga,dor y al <:ual se accede para obtenet la 

lnfoll'liac:;ión n~cesaria para llevar ~ cabo su estudió. 

De acuerdo con Spradtey ( ~ 980 citado en Jntroducción a la Investigación 

CuaHtatlvaj, el investigador participante pasa pot tres fases de la 

observación. (p.lSS) Siendo estas: 

* Observación descriptiva, al principio, qpe sirve para ptoporcion~r al 

invest1gador una orientaCión al campo en e$tudio y proporciona 

descripciones no especifJgt$, y qu• s~ utifiza para captar 'ª cornplejid~ 
del campo en la. m~di9a de lo posible y para desarroUar at mismo tiempo 

preguntas d~ investigación y líneas de visión más concret-as. 
1 
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* Observación focafizada, en la que la perspectiva se limita ~ad<) vez 

más a los procesos y p~oblemas que son m~ es~nc;i~Jes para Ja 

prEfQunta de investi~ación. 

* Observación selectiva, h~cia el fina1 de la recoglda de datos, que se 

cetltra más bi~n eh encontrar datos adicionales y ejemplos para los tipos 

de prácticas y pro<;:~sos encontrados en el seg~ndQ paso. 

b) Entrevistas 

J...a entrevista es una estrategia para recoger informa¿lón $ través de 

~na interacción verbal sobre hechos v aspectos subjetivos de tas 

p~r-Sonas. La cual pérmite la interpretaci<$n de comportamientos y 

cc;mstltuye una bCI$e de significados. 

Siendo nece~ario al realizar una entrevista el considerar tos objetivos de 

la investigación, el mu~streo y el desarrollo de la entrevista. 

e) Análisis documental 

-El análisis doc~mental es una forma qe ind~gación, la c~al lfeva a 

aportar información sobre el ámbito de fa realidad a investi:gar. 

(Entittopedia Generat de .la Educación), tos document~ se clasifican en 

personales y Qficiafés. "Son documentos oficiales toda clase de registros 

y material de caráGt;er oficial y público. Los dQcuménto$ personales son 

relatos producidos por alguien que describe sus experiencias personc¡¡tes, 

sus percepcione~ o creencias." (p. 628)" 
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l.2.3 FAS6 PE ANÁUSI~ CUALITAJr:tVO Df LA INFOflMACIÓN 

El análisis cuantativo es un proceso t;le organización y repr~sentación de 

la inf9rmación, lo cual lleva a facilitar la comprensión de la reartdad 

educativa est~.¡~diada. 

Siendo un proceso de tipo: 

* Inducttvo, por ;;er un proceso que va de los datos a los conceptQs. 

* Generativo, su orientación huye del tontraste de teorías, puesto . . 

que persigue generarlas. 

* Constructivista, pues la realidad se sustantiva a partir de la 

reelaboración de los hechos y de su abstracción integradora, porque 

las categorías de las que parte son las que los propios sujetos utilizan 

para conceptuar sus experiencias. 

Con fines didácticos el proceso de anáUsis cualitativo puede distinguirse 

por tener cinco fases: 

1.- La transcripdón v exploración deJa información. 

2.- Identificación de las unidades de registro y de contexto. 

3.- Categorización. 

4.- Codificación. 

5.- Representación de la información. 
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, J.2.4 FASE DE INFORME DE INVESTIGACION 

El informe tiene que incluir detalles descriptivos suficientes para que el 
lector se sumerja en la situación social investigada. Para ello es 
necesario tomar en cuenta que el problema de investigación sea 
formulado de manera precisa y concisa, las estrategias utililadas deben 
ser ampliamente expuestas, explicitando las aportaciones surgidas de la 
investigación exponiéndose ta significación de las aportaciones y 
estableciendo una prospectlva que se abre a partir del proceso 
investigador desarrollado. 

1.3 PROCESO VIVIDO 

Como anteriormente se mencionó esta investigación parte del 
paradigma cualitativo, retomando la metodotogía de tipo etnográfico, 
considerando que la investigación no es de tipo lineal y sucesiva, sino en 
todo momento hay un relación entre la recopilación de datos, muestreo 
y elaboración de las teorías. 

Se considera que este tipo de investigación requiere de una 
aproximación cualita~iva; pues la investigación cualitativa tiene como 
finalidad comprender e interpretar fa realidad, y los resultados de esta 
investigación han de ser compartidos y comunicados. La forma en que 
se comunican estos r~sultados obedece a un patrón estándar en el que 
se diferencian aspectos como: 
-La fundamentación teórica 
~El planteamiento del problema 
-El desarrollo metodológico seguido 
-Los resultados y las conclusiones a las que se llega. 
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En el paradigma cualitativo, la investigación hace énfasis ~n la 
int~rpretación qu~ hace el autor de su realidad, asi cqmo el contexto 
pues toma aspectos que forman parte de la vida ~ocia!, cultural, 
histórica y física deJ actor y se hac~ una indagación dé los aspectos que 
van surgiendo desde adentro de la propia situación social. En nuestra 
investigación se retomaron estos aspectos dentro de la comunidad 
estudiada pues es relevante conocer la situación actual de un contexto 
determinado. 

En la investigación cualitativa la realidad social es única y dependiente 
del contexto y reqviere que toda la información recolectada sé interprete 
solo en el marco contextua! de la situación estudiada; se estudia el 
fenómeno tal y como se desarrolla en su ambiente natural en el sentido 
de no altera'r la realidad. 

Partimos de que la investigación educativa, la cual es considerada como 
un proceso por medio del cual se aborda un tema propio a la labor 
docente con el fin de resolverlo y contribuir con ello a la mejora de dicho 
campo. 

A continuación se describe el proceso de investigación realizado. 

1..3.1 PROCESO I,NVESTIGATIVO 

La investigación etnográfica se utilizó en esta investigación como un 
enfoque metodológico cualitativo. Desde el cual se interpretaron las 
dificultades encontradas en el proceso de construc<;ión del concepto de 
número en los pree$colares. 
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t'ue un estudio de la realidad educatiVa donde laboramos y ob~uvimos 
de los niños datos descriptivos significativos del escenar;o áulico, 
r~scatandp evidenc;as de sus ac;tivio~des. 

1.3.1.1, DI~ GNÓSTICO 

~n esta fase nos drmos a la tarea de formular el probl~ma de 
investigación en un contexto socio-cultural denominado escenario, el 
cual está ubicado en la comunidad de ta Presa, m\unicipio de Átvaro 
Obregón, perteneciente at Estado de Michoacán, en el )ardín de Niños 
"Miguel de Cervantes Saavedra" e~ ef grupp de tercer grado de 
preescolar. 

En esta fase primeramente nos dimos a la tarea de conoc;er ef contexto 
socio-cuJturat y económtco de los integrantes de ta comunidad 
interesada, conociendo sus demandas educativas más apremiantes. 

La comunidad de la Presa perteneciente al municipio de Alvaro Obregón 
se encuentra ubicada a fa salida Noroeste qe ta ciudad de Morelia; Mith. 
A 40 Km de la misma, colinda al sur con la comunidad c;le la Purísima y 
al oeste con la comunidad de Chehuayo. Siendo Importante mencionar 
que los señalamientos qué se encuentran al borde de la carretera son 
visualmente significativos para los niñOS¡ debido a que se van d~ndo 
cuenta dé las grafías convenciónales de los números para el proceso de 
construcción del número. 

Dicha comunidad recibe este nombre por 19 Presa existente en el lugar. 

La población esta conformada por 900 habitantes en total. 
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Para la reatizacióA de esta fase se llevaron a cabo la construcción de 
cuatro grandes ejes; el económico, el cultural, el 'SOCial y el político con 
fa finalidad de poder recuperar datos importantes de la estructu~a de la 
comunidad. 

Siendo necesario mencionar que en cada uno de los ejes se plantearon 
cuestiones específicas que fueron relevantes para la investi9ación. 

ECONÓMICO. 

Lo que corresponde a este eje se pudo ob$ervar que los miembros de 
epta cómunidad desempeñan diversas labores como son la agricultura 
de sorgo, maíz y jitomate, a la crianza de aves de córraf y a 1<:) pesca. 
Siendo estas actividades significativas para el proceso de construcción 
de número7 debido a que la mayoría de las familias se dedican a la 
venta donde participan los niños al observar operaciones como conteo, 
sumas, utUización de precios, etc. Las c~ales generan en los niños ta 
inquietud por conocer los números y que son conocimlento.s previos (fue 
adql!ieren a temprana edad. 

Actualmente los hombres que radican en la comunidad trabajan de 
jornaleros y agricL,Jitores, otros se dedícan a la pesca y otro porcentaje 
emigra a los Estados Unidos para obtener mejores Ingresos. Las 
mujeres desempeñan trabajos propios del hogar y otras se dedican a la 
venta de los productos obtenidos en la pesca y agricultura. 

Los ingresos que predominan son de $600,00 mensual y aigurios de 
$300.00 dls. quincenales, habiendo casos en los que el ingreso es de 
$100.00 semanal. 
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POÚTICO. 

En cué¡tnto a este eje la información fue recabada gracias a las madres 
de familia, pudiendo detectar que la comunidad está organizada 
contando con un ~;mc;argado del orden teniendo como prindpal función ra 

\ 

de dirigirse q la cabecera muniéipat para realizar cu~tquier petición o 
probtema que se presente en la comunidad. Tambien se cuenta con un 
comité formado por miembros de ia comunidad que tienen familiares 
radicando en Estados Unidos, los cuales mantienen comunicación sobre 
asuntos que en la comunidad están presentes. en esta organización toda 
la comunidad participa debido a que se realizan juntas cada mes para 
tratar ciertos asuntos de Interés para la misma. 

Es necesario mencionar que la preferencia político-Ideológica que 
predomina es la del PRO. 

SOCIAL. 

Dentro de este rubro se pudo dar cuenta de que la comunidad cuent~ 
únicamente con do$ Instituciones Educativa~ (preescolar y primaria) y la 
secundaria está en una comunidad cercana denominada Felípe Carrillo 
Puerto. En e$ta comunidad no se cuenta con Centro de salud, por lo que 
tienen que hacer uso del servicio de un médico particular o trasladarse a 
la comunidaq de Fetipe Carrillo Puerto o a la cabecera municipal. 

En la comunidad existe una iglesia donde el párroco asiste 
irregularmente. 

18 

f--- --------



CULTURAL 

En la ·comunidad existen fiestas tradicionales, las cuales se organizan a 

través del comité que tiene enlace con los residentes de Estados Unidos, 

quienes mandan dinero para la realización de las rnismas. 

También se cuenta con un área destinada para los festejos (cancha de 

básquet bol). 

1,.3.1.2 RECOLECCIÓN DE INFORMA,IÓN 

Esta fase la realizamos partiendo de los siguientes momentos: 

a) Observación Participante. 

El escenario de la observación fue el contexto social en donde se 

produjo el fenómeno de interés para nosotras como investigadoras y al 

cual se accedió para obtener la información necesaria para llevar a cabo 

el estudio, esto a través de la observadón (video grabaciones y 

aplicación de test, testimonios). 

b) Entrevistas 

Dentro de la metodología etnográfica una de las técnicas que se 

utilizaron para recoger la información fue la entrevista aplicada a los 

niños, docentes y padres de familia (no estructurada) 

La entrevista es una estrategia que permitió darle una interpretación de 

comportamient9s, constituyendo una base de significados. 

Siendo necesario señalar que al elaborar ta entrevista se consideró los 

objetivos de nuestra investigación. 
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e) Análi~ls do<Jumental 

El análisis docume'ntal se reali-zó a paJ1:ir de realizar una recopilación 

minuciosa de todo Jo realizado por los participantes; así como también 

de manera cíclica se fue documentando a nivel teórico acerca d~ nuestro 

tema de investi~ación como una forma de indagaci(>n. 

1.3.1 .. 2.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Existen diversos tipos de instrumentos de medición, en la investigación 

hay dos opciones respecto ~ estos_ instrumentos: 

a) Elegir un instrvmento ya elaborado y disponible, el cual se adapta 

a lps requerimientos del estudio en particular. 

b) Construir un nuevo instrumento de recolección de datos de 

acuerdo con la técnica apropiada para euo. 

Se utitizaton instrumentos ya elaborados para recolectar la información 

de los niños en cuanto al pr~ceso de construcción del número, Jos cuales 

dan cuenta de los procesos de tlasificacióh, seriación, correspondencia y 

conteo. Y se elaboraron entrevistas semiestructuradas para docentes y 

padres de familia donde estuvieran presentes las intenciones propias de 

nuestra investigación. 

Siendo necesario tener evidencia de la confiabilidad y validez del 

instrumento de recol,cción de datos. Para elabotar los instrumentos de 

recolección de datos s~ partJó de listar l~s categorías que se pretenden 

observar, posteriormente realizar su conceptualización y comprender su 

significado, revisando en diferentes investiga~iones cómo fu~ron 
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conceptualizada$ díthas categorías~ Jtgrando comparprlas, para poder 

adaptarlas al contexto especifico de esta investigación. 

Se elabQraron in$tru~entos en at~nción a lbs catégotías que se 

registraron, Para ~no se utmzaron unos formatos con escala de 

estimación, en el cual hay poslbl~s acot~ciones cQn respecto al alumno. 

Además, se utilizaron cuadtetnos de nptas, grabac;¡Jones y fotograflas( en 

tos cuaJes se reportan tos acont~~mi(!)ntos más resaftantes de ~ada 

s~ión de tr~bajo o 16~ episodios poco comunes ~n la r~alizad9n de 

~~ividade$ planeadas para reaHxar el qiagnóstlco de tos niños. Por 

último, se diseñó un cuestionario que se apticó á los docentes y padres 

de familia. 

Siendo necesario mencionar la importancia de las vjd~-grabaciones 

utiUzadas para la recolección de la información. 

1.3.1.3 l,NFORHE l>t LA lNtiESTIGAClÓN 

El ihforme de nue$tra mv~stigación tiene la finalidad -de afjortar detalles 

relevant~~ de la roisma, dando al lector l.a oportunidad de i.~resarse en 
el tema investigathto. 

Una vez an~U:z;ados e interpre~dos tos datos se procedió a establecer 

relaciones entre los elementos de ta expeHéncia, con la intención de 

comprender los factore$ q,_re expUcaran lo. suc~dido y las Qlnsecuenctas 

de lo acontecido, lo cual teh'lltió a fa artic;ul.ad(>n entre elementos 
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observabtes (f~t trabajo de campo, fragmentos analizados y categorías 
teóriCfi$. Lo que Hev~ron a concept~alizadon~s específicas y a su 

da$ificación en 4n ~mpo más incl-usivo. Muestra de ~llo es fa 

categorización que se hiZo sobre fas dificultades en Ja construcc;ón det 

concep~o d~ número. J,..as categQri~s utilizadas para la construcción del 

cbncepto número fueron: 

Olficult$dés en ef proceso de con~truceiO,n d,et Cóncepto num~ro 
Clasific~ción. 

~eriactón. 

Córrespondenela bi unívQta. 

Conteo. 
Represehta<::i(>n Gráfica de n(lmero. 

!n el siguiente capítulo h(lblamos de los sustentos teóricos ~ue 

retomarnos para nuestra investigación, con ía idea de proporcionar 

ref~rentes Cl'cerca -PeJ t'ma de investigación. 
" . . ~.' "~ .. . :,.... ~ 

' •\. 
'/ · ... 
' ,. 

' 

... ~;:--~·\_~~..;' 

.:' :...::· .· . . .. 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTOS TEÓRICOS 
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Los sustentos teóricos han brindado grandes y valiQsas aportaciones al 

campo educativo, puesto que sirven de fundamento para conocer el 

desarrollo tanto ñsico, afectivo y cognoscitivo en que el indiv~duo se 

apropia y construye et <;onocimtento. 

Es necesario recurrir a la teoría y rescatar elementos válidos para la 

fundamentación de esta investigación, permitiendo que ésta sea vigente 

y logre tener relevancia dentro det contexto ~ducatlvo. 

2 .. 1 ANTECI;DENTES 

El presente apartado pretende ofrecer algunos antecedentes de 

investigaciones revisad?ts sobre et concepto de número, con la ftnattdad 

de considerar las aportaciones más significativas para nuestra 

tnvesttgadón. 

Se considera al conocimiento matemático como una herrarnienta básica 

para la comprensión y et manejo de ta reattdad en que vivimos; está 

presente en la vida diaria de los niños desde edades tempranas, forma 

parte de su posibrHdad de comunkadón con et med~o que te rodea. El 

conocimiento matemático es construido por los niños a partir de lbs 

problemas a los que se enfrenta en su vida cotidiana, porto que este 

conocimiento no es espontáneo, es un producto cultural {conocimiento 

de numeración). Por lo tanto, es responsabitidad de tos docentes 

presentar estos conocimiento?, ampliarlos y profundizarlos en contextos 

significativos. 
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Esto nos llevó al planteamientó de esta investigación, con eJ interés de 

descubrir tas dificultades que se presentan en et proceso de construcción 

det concepto de número en edad preescolar. 

Esta recopilación de investigaciones se realizó mediante algunos 

documentos, Ubros y articutos que hicieron referencia de ta enseñanza 

d~ Jas matemáticas en el nivel preescoJar a fin de dar respuesta a 

nuestra pregunta de tnvestigadón; lA qué dificultades se enfrentan tos 

preescolares de tercer grado en el proceso de construcción de concepto 

número? 

Se revisó lá investigación que htz,e Gutiérrez (2004) en la cuál se 

ptan~a lcómo son tos procesos de apropiación det pensamiento tógico

matemático del niño de preescolar? ieryiendo como objetivo: analizar las 

estrategtas de aprendizaje que desarroHa et niño preéscotar at adquirtr 

las habilidade~ del pensamiento lógico-matemático en actividades de 

a uta promovidas por et docente. Su enfoque teórico es constructivista de 

corte cognoscitivo y piagetiano y aborda la construcción del 

pensamiento tógico-matemáttco donde están tas funciones tógicas que 

sirven de base para la matemática como cl(l:lsjficación, seriación, noción 

de número y ta representaCión gráfica, y tas funciones infratógicas que 

se construyen lentamente como son 1~ noción del espacio y el t1empo. 

Dentro de su dtseño metodotógico setecctonó e ta Unidad Educa~a 

Colegio "Gabriela Mi~tral". El grupo de participantes de la investlgación 
1 

estuvo conformado por 30 niños entre fas edades de cuatro y dnco 

años, cuyas familias están ubicadas en el f'Í'Iivel socioeconómico medio. El 

grupo estaba dtrtgido por una docente y su auxmar. Las técnicas de 

recolección d~ información utilizada~ fueron la observ~ción y las 

entrevistas. Etaboró un fOrmato en et cuat se regtstraria ta tocaUzactón 

de tas operad6nes def pensamtento tógtco-matemático de tas áreas 
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cognoscitivas de la educación preescolar. Ambas técnicas se aplicaron 

tanto a niños como a ras docentes. l-a frecuenóa de observación fue una 

vez ~ la semana durante cinco semanas consec\.ltivas mientras que las 

entrevistas se realizaron en sesiones semanares diferentes a fa de ra 

observación. 

Utili;zó la técnica de análisis de contenido a través del cual protesó la 

informqcíón obtenida mediante fa revisión documentar así como ra 

observación y entrevista a los participantes en la investigación. Utili~ó la 

matriz de anáttsis de actividades en et auta para tas operaciones det 

pensamiento tÓgico-rnatetnático ~n et niño de preescotqr. 

a) Evidenció una labor pedagógica intencional a través de la cual el 

docente proptcia ta presentación, ejercido y desatrotto de tas 

operaciones del pensamiento fógico-.matemático. 

b) En et auta observó que tos niños tienen facitrdad para reattzar et 

proc~so de clasificación de los objetos, bien sea por cotor, forma, 

textura, asf como tambtén tos que presentan caracterfsttcas 

comunes. 

e) También observó en et auta ta operación ~e seriación, a través de 

una regla establecida, el niño repite los elementos qe la señe. La 

seriación por repetición en et orden de tos objetos presentó dtffcutta(t 

al niño cuando Jos objetos a ordenar eran más de tres. En este caso 

Jos niño$ requieren de ta ayuda de la <;tocente. 

d) Para el concepto de número, la docente hizo énfasis en asignar un 

sfmboto nqmértCQ a un grupo de etementos, tnduyendo contar 

objetos. Por cuanto saber contar (decir verbatment~ y en orden la 

numeración) n~ stgntffca que et nrño haya adquirido ta noción dé 

número como propiedad pe conjuntos. 
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Esta investigación confirmó que las operaciones del pensamiento lógico

matemático estabtecidas en ef sistema q.rr,-icutar para ta educación 

preescolar, están presentes en el aula a través de actividades verbales, 

actividades concretas {objetos reates) y aCtividades abstractas (uso de 

sfmbotos). 

Concluyendo que los estudios sobre el desarrollo cognQscitivo 

demuestran que et n(ño es quien etabora por si mtsmo et cqn~epto de 

las operaciones tógico-matemáti~as (clasificación, seriación, noción de 

número) construyendo su conocimiento a través de ta rnaorputación (ie 

los objetos y su interacción con los niños y adultos que le rodean y que 

además et docénte promueve ta participación aCtiva (tet niño. las teorías 

de Jean Piaget s~ han aplicado en la educación dél niño, ya que ofrece 

métodos para determinar cuándo un niño está tisto para adquirir oerto 

aprendizaje a través de las etapas por las cuales va atravesando y 

coinciden con su proceso evotuttvo. 

Otro documento analizado fJJe el de Vanina {2004) titur&do "La 

enseñanza de ta matemática en et Jardín de Infantes", donde destaca 

· que la matemática sobre todo a partir de los años 60-70, tuvo una 

presencia con caracteristicas particut~res; considerando en su 

investigación que la teoría de la Matemática Moderna influyó mvcho en 

et nivet. Ag~gándosete tos aportes de ta teoría Piagetiana. Tates como 

"conjuntos", ''material concreto¡', ~'clasificación y seriación", ''niños 

activos", '"'aprendizaje por descubrimiento", y otras, que ttenaron tas 

salas de los jardines. Otras de sus cátegorías fueron las actividades 

'"'prenumértcastL {dasfflcación, seriación, correspondencia ténrtino a 

. término) que lograron un lugar preponderante. Haciendo énfasis en que 

había una cierta prohjbrdón de utitizactón de tos números, pues se 
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trataba de reproducir en forma simplificada y "concreta", la construcción 

de la idea de número a los niños, intentando definir el número. 

Mencionando en su investigación que las concepciones de aprendizaje 

subrayaban la acción del alumno en este proceso, pero asociando acciól') 

casj exclusivamente con manipulación de objetos; sin considerar que 

pensar es actuar, discutir ideas es actuar, imaginar procedimientos de 

resolución de un problema es actuar, comparar estrategias es actuar. 

En este enfoque había una cierta resistencia a tomar en cuenta las ideas 

previas, respecto det número que tenían tos ntños, y a utilizar tos 

números hasta que su construcción estuviera lograda. 

Tomando en cuenta los trabajos de Plaget sobre la conservación de la 

cantidad se te consideró un prerrequisito para trabajar con tos números. 

Se esperaba qu~ los niños pudieran aprender directamente los 

conceptos y fas estructuras, sin pasar por la construcción paulatina a 

partir de problemas. Se profundizó la distancia entre lo que los niños 

sabian y sus experiencias extra-escotares, y lo que se tes enseñaba. 

Concluyendo que en numerosas situaciones informales de juego, de 

intercambio, los niños utitizcm números, tienen contacto con ettos, 

frecuentemente saben contar, resuelven situaciones cotidianas 

utilizando ''operacibnesll. Por to qué estas cuestiones tendrán que ser 

retomadas por la escuela, y en ellas habría que apoyarse para trabajar 

con ros niños. 

Como parte esencial de su trabajo de investigación hace mención del 

componente heuristico en ta enseñanza de ta matemática et cual plantea 

que durante mucho tiempd, psicólogos, psicoped?JgOgos y maestros, 

creían que tos grandes mecanismos del aprenditaje, descubiertos en 
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situaciones de experimentación, en el marco de la Psicología Genética 

(conservaciones, dasiftcadones, seriactones, etc.) podian transferirse 

directqmente a la sala, y que eran garantía de que los chicos (a través 

dé ettos) aprenderían et número, a resolver problemas, etc. Alejándose 

así, de la posibilidad de vincular a tos chicos con los sistemas y 

conceptos propios de tas áreas espeóftcas det saber. 

Siendo necesariO comprender que un problema o juego matemático, es 

una Situación que imptica un objetivo ~ cpnseguir, sóto es aceptada 

como problema por alguien; sin esta aceptación, el problema no existe. 

Debe representar un reto a tas capacidades de quien intenta resotverto, 

y ser interesante en sí mismo. La resolución del mismo es un proceso de 

acontedmientos; aceptar un desafio, formular tas preguntas adetvadas, 

clarificar ef objetivo, definir y llevar a cabo el plan de acdón y 

ftm;ttmente evaluar ta solución. Es decir, se poneh \\c ... de manifiesto las 

técnicas, habilidades, estrategtas y actitudes personales de cada 

individuo ... u. Esta -lleva conSigo et uso de ta heuristica (arte det 

descubtimtento). 

También hace mención en la importancia del juego en la educación 

matemática ya que hay muchas situadones cotidianas y juegos que son 

propidos para ut;Uzar tos números. 

Siendo necesario propiciar actividades que impliqt,.~en acciones para 

reftexlonar sobre tas mismas. Para etto es muy valioso et juego. 

Al habtar d~ juegos numéri(ios, se refiere a juegos cargados de 

intendonaJidad educativa; es decir, que et niño en este juego, sienta ta 

necesidad de pensar para resotverlo; que el juego permita juzgar al 

mismo ntño, sus adertos y desaciert9s, y ejertitar su inteligencia en ta 
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com;trucción de relaciones; y que permita Ja participación activa de cada 

integrante, y fa interacción entre pares, durante ta reatizadón qet juego. 

Otra investi~ación revisada es ~a de Sandia (2004), quien realizó un 

trabajo titulado '"'"La mediación de tas nódones lógico-matemáticas en ta 

edad preescolar" que tuvo como objetivo estim1..4lar la me~:liación de lq_s 

nociones lógico-matemáticas en niños de educFJdón preescolar,. a través 

del entr~namiento d~ pares utilizando como principal herramienta ef 

juego. Utlttzó un diseño cuasi el{pertmentat de un grupQ simpte. Donde 

trabajó f=On niños de educación preescolar en los cu~les evaluó ta zona 
~ 

de Desarrotto Attuat; seguidamente dasiftcó a tos niños en dos grupos; 

A: los que presentaban mayor número de nociones lógico-matemáticas 

en la Zona de Desarrotto Próxtrno (ZDP); B: tos q~e ya habían atcanzado 

el desarrollo de estas nociones. A través del ent-renamiento a estos 

últimos {niños mediadores consctentes) procedió a ta medtadón entre 

los niños del primer y segundo grupo. Teniendo como resultado una 

mejora considerable en tos niños que estaban en proceso de 

consolidación de estas nociones (ZDP). Concluye que es posible lograr la 

mediadón de tas nodones tógico-matemáticas a través det 

entrenamiento a tos pares más aventajados {medtadores consdentes). 

En el trabajO, la autora expone una experiencia lograda a través de un 

proyecto (te tnvestigadón en dos Instltudones de EducaCión Preescolar 

ubicadas en Maracay, dirigido a estimular la mediacióf1 de lo~ procesos 

tógtco - matemáticos en niños de este nivel, ~lizadq con pasan~$ det 

Programa de Educación Preescolar del Instituto Pedagógico de Maraca y, 

cursantes det octavo semestre de ta carrera. Destacando que es 

importante el concientizar a los docentes y padres de niños de 

educadón preescotar respecto a su papet como mediapores con$dentes 

de tas nodones lógico-matemáticas en sus hijos. Et dfa a dfa det docente 
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de educación preescolar transcurre en una eterna contradrcción entr~ el 

deber ser y su hacer. Por una parte, está consciente de ta importanoa 

que para el désarrollo del niño implican las nociones lóglco

mc:;~temáticas; por etto, entiende y permite at niño que exprese sus 

inquietudes a trc:;~vés Qel juego ( CQn tacos, rompecabezas, legos, 

dominó, toterfas, expresión corporat, juego de en41jes, entre otros), et 

cua1 le facilita ~~ estabtecimiento de relaciones entre objetos, noción 

bástca para et desarrotto de tos procesos pstcotógtcos superiores 

Los objetivos de su investigación son los siguientes: 

• Evaluar el papel de los pares (o iguales) como agentes mediadores 

desde ta Zona de D~sarrotto Próximo (Z. D. P.) hasta ta Zona de 

Desarrollo Actual (Z.D.A.) en lo que a las nociones lógico

matemátícas se refiere. 

• Estimular la mediación de los procesos lógico-matemáticos en 

nrñbs preescotares, a través det entrenamiento de pares en dichas 

nociones, utilizando como principal herramienta el juego. 

• Conciendé¡ir a tos docentes y padres de niños det nrvet preescotar 

respecto a su papel como mediadores conscientes del proceso 

tógico-matemáttcos en tos nii1os' de este nivet E¡!ducativo. 

Las técnicas utilizadas en esta investigación para recoger la información 

fueron básicamente dos: ta entrevista apticada P tos niños y docentes 

{no estructurada) y ta observación participante! 

Elaboró materiales para evaluar algunas de las nociones tógico~

matemáticas consideradas, en otros casos trabajó con hartactones, 

dfnámtcas y candones. 
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En relación con los re$ultados encontrados y tomando como punto de 

refe~ncia tos objetivos del estudio, conctuyó y recomendó to siguiente; 

~ La función de los medi?tdores cóncientes (pares) en lo que a las 

nociones tógtco-matemátkas se refiere resultó efectiva en un 

100°/o, debido a que todas las conductas de l9s niñas evaluados 

que se encontraban en la ZDProx., pasaron a la ZDAct. tuego del 

período de mediación por parte de sus compañeros más 

aventajados. 

• El juego se 'constituyó en la principal actividad para el desarr{)llo 

de este trabajo, fue primordial su utittzación tomo herramienta en 

las actividades propuestas para las evaluaciones y el posterior 

entrenamiento, tanto de tos niños como de sus padres. 

• La evaluación de las características del recurso didáctico empJeado 

(materiales y actividades lúdicas) en et auta es una tarea que 

corresponde al especialista en educación preescolar. Es él o ella 

quien está preparado para discriminar cuáles son tos recursos 

apropiados o adecuados en atención al período evolutivo del niño; 

por elto, en este trabajo se evaluaron todas y cada una de tas 

actividades tornando como referencia los conocimientos previos y 

et apoyo teórico al respecto. 

• Resulta evidente la importancia de evaluar la Zona de Desarrollo 

en la cuat se encuentran los niños, puesto que de atti partirá ta 

planificación d.iaria y se podrán conformar los grupos de trabajo de 

forma heterogénea (en diferentes tonas de Desarrotto). 

• El trabajo realizado demostró que sí es posible mediar las 

nociones lógico-matemáticas a través de actividades lúdicas por 

medio del trabajo grupal con pares entrenados (mediadores 

concientes). Por ello, se recomienda ta incorporación activa de 

estos mediadores en el trabajo deJ auta, porque por una parte 
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complementa el trabajo realjzado por los docentes, y por otra, 

fadtita ta interacción verbat entre tos niños, complementando 

otros procesos de de$arrotto. 

Se revi~ó una tesis de Licenciatura elaborada por · Candeja {2005) 

titutado '"-La construcción det concepto det número y et uso de sus stghos 

convencionales en el nivel preescolar".La autqra pl"ntea que el niño es 

quien va a construir diCho conbctmiento a través de fa reflexión de sus 

acciones y no por medio de la transmisión d~t maestro u otra persona. 

Su estrategi~ matodotógtca Qansidera ta construcctón det conOCimiento 

desde é~ punto de vista de Piaget, Vygotski y Lerner; ya que ellos dan 

una amplia gama expttcativa ~obre et concepto de número y et proceso 

de su construcc;ón. Debido a que el concepto de número Implica un 

proceso de construccrón y no qe memortzactón. Se ha ventdo dtdendo 

que el niño pasa por un largo proceso antes de ll~gar a la tógic;a det 

adutto, asi que también ta comprensión de tos signos matemáticos en 

este caso los que son utilizados para representar f1Úrtleros pasan por un 

proceso en ta mente det ntño extsttendo diferentes ntvetes de 

conceptualización y como se dijo anteriormente son etapas q\,Je no 

pueden ser atteradas y que van evotuctonando. Es todo un proceso d~ 

construcción que recorre et niño para llegar a comprender los signo$ 

numértcos y d~rante esté proceso ta interacción con aduttos y 

compañeros de diferel')teS niveles pueden favorecer el desarrpllo del 

niño en este aspecto tat cpmo to señata Vygotski. 

En su investigación plantea que los niños al hacer uso d~ l9s signos no 

son atgo úntcamente tnventado y transmitido por tos adultos ~no atgo 

que primero no es una Qperación con signos hasta despu~s de una serie 

de transmtstones cualitativas. Estas trahsmtstones dependen de una 
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complementa el trabajo reali2ado por tos docentes, y por otra, 
factttta ta interacción verbal entre los niños, complementando 
otros procesos de de$arrotto. 

Se revisó una tesis de Licenciatura elaborada por · Candeja (2005) 
titulado '-'-La construcción del concepto del número y el uso de sus stgnos 
convencionales en el nivel preescolar".La autora plantea que el niño es 
quien va a construir dicho conocimiento a través de ta reflexión de sus 
acciones y no por medio de la transmisión del maestro u otra persona. 
Su estrategia metodológica c;onsidera ta construcción del conodmiento 
desde el punto de vjsta de Piaget, Vygotski y Lerner; ya que ellos dan 
una amptia gama expttcativa sobre el concepto de número y et proceso 
de su construcción. Debido a que et concepto de número implica un 
proceso de construcción y no de memorización. Se ha venido di den do 
que el niño pasa por un largo proceso antes de llegar a la lógica del 
adulto, asr que también la comprensión de los signos matemáticos en 
este caso los que son utilizados para representar números pasan por un 
proceso en la mente del niño existiendo difetentes nivetes de 
conceptualización y como se dijo anteriormente son etapas que no 
pueden ser alteradas y que van evolucionando. Es todo un proceso de 
construcción que recorre el niño para llegar a comprender los signos 
numéricos y d~rante este proceso la interacción con adultos y 
compañeros de diferentes niveles pueden favorecer el desarrplfo del 
niño en este aspecto tal como lo señala Vygotski. 

En su investigación plantea que los niños al hacer uso d~ l()s signos no 
son algo únicamente inventado y transmitido por tos adultos sino algo 
que primero no es una operación con signos hasta después de una serie 
de transmisiones cualitativas. Estas transmisiones dependen de una 
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internalización del número que es la construcción interna de una 
operación externa. · 

Concluyendo que un niño adquiere ta noción de número no sólo con el 

hecho de saber et nombre de cada uno, to importante es que él 
comprenda la idea principal de este concepto ya que no puede 

enseñársete directamente; sin embargo y ta forma gráfica de este 
concepto !"'o debe dejarse hasta que el niño haya <;:ornprendido este 

concepto pues et niño parte de to externo para internattzarto; después es 

un conocimientq sociat y convencional que el niño hecesita conocer al 

recoger información de tbs demás. 

El niño debe construir J)or si mismo a nivel conceptual y gráfico, las 

.nociones det número; es decir que ét va a descubrir este concepto a 

trpvés de la reflexión que haga al manipular objetos orientando la 

educadora su atención a aspectos cuatitattvos, por ejempto at ordenar él 
material del salón de clases, aJ codificar acciones mediante la invención 

de sfmbotos, at hacer uso de tas representadones gráficas para 

comunicar idef!s . 

. Animar al niño a que piense acerca del n(lmero y cantidades del objeto, 

es decir, animarfo a razonar sobre tas cantidades cu~mdo sientan ta 

néc¡esidad o <;:uando están interesados por ejemplo: al escribir la fecha, 

at decir su edad, o tos dfas que fattan para cetebrat atgo, at jugar con 

~rjeta~, dados, dominós, etc. 

~e revisó la investigación de de la Paz Alcocer (2005) denominada 

'"'"Alternativa metodológica para favorecer ta construcción det número en 

el niñQ de tercer grado en educación preescolar" dOnde p1anteá que el 

cohocimtento no ~ un estado, forma pé¡!rte de un proceso que se 

encuentra en constante cambio, no tienen punto de partida, tomando en 
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cuenta a Piaget quien menciona que la inteligencia esta cornp~esta de 
e~ructuras y habtndades que tfama esquemas: independenCia de edad, 
diferenCias rndtviduates 0- materia que se esta procesando. 

El cono~imiento de número no puede construirse por yuxtaposición 
basada en ta stmpté tnteracctón de ta unidad, et número no tiene ningún 
vator, ni ntngún interés, stnq como etemento de una estructura. 

Los números son producidos o producto de la cultura y la soeiedad, los 
pone a dtsposH:tón det niñb, peto para et son sfrnbotos gtobates es dectr, 
de un solq contenido e implican lo figurativo, el paso ·a lo operativo 
supone ta construcción activa por et individuo mismo de tat suerte, que 
el número no es un objeto transmitido, es ~~ sujeto el que debe 
construirte. Et concepto de número es un producto de tntuictón primitiva 
antes que de nociones lógicas. El niño deberá adquirir nociones de 
ctastficactón y seriactón que to ayudarán a enriquecer su noctón de 
número. 

Antes de que pueda desarrollarse el concepto de número, debe 
comprender et principio de conservaCión de la cantidad. 

La concepción del número en el niño muestra de que mQdo fa distinción 
~ntre números· cardtnates y ordinales se pesarrotta gfclduatmente a partir 
de numerosas experiencias de ordenamiento de conjunto de objetos, en 
una relación de uno a uno. 

Contar no carece de importancia, de hecho es esencial para los niños 
aprender a contar, stn embargo decir tos números es una cosa y otra 
muy diferente es l¡JtlHzar esta capactdad. 

34 



Piaget llegó a la conClusión de que el análisis del número sería 

psicológicamente incompleto sin la contribudón de expertendas de 

conteo. 

Revisando la investigación de Yépez (2005) titulada "Alternativa que 

permita a las educadoras favorecer ta seriación en et niño preescolar, 

como operación que interviene en el concepto de número", planteando 

como problemática que: en los jardines de niños se ha visto que a pesar 

de los cambios en los planes y programas, esto no ha sido suficiente 

para que las educadoras vean al niño como a un utodou y propicien en 

el la reflexión para que paulatinamente vayan construyendo su 

conocimiento, J)ues no se te da ta oportunidad de que sea et mismo 

quien los descubra y lo reconstruya, ya que los contenidos se dan de 

manera fragmentada y con verdades ya establecidas. 

Mencionando en su investigación que la intuición es la representación de 

las realidades concretas que pueden expres~r las formas matemáticas. 

Dicho en otras palabras la intuición, capta formas simbólicas mientras 

que el formattsmo combina signos; asf, una tiende hacia el objeto 

concreto y el otro hacia el signo. La numeración de objetos tiene una 

profunda signtftcadón, puesto que es ta aplicación de tos conjuntos de 

los números en conjunto de los objetos numerados y además contribuye 

a habituar af niño a poner en on;ten los objetos que componen tos 

conjuntos. 

En esta investigación se recurrió a las siguientes estrategias 

metodológicas didácticas: 

*Consideradones gene.rates para et manejo de ta seriación: 
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Para trabajar cualquier Q;>ncepto mqtemátk9 en el ámbito educativo es 

necesario que et docente tp conozca, saber en que consiste, preguntarse 

o indagar qve es to que piensan tos ntñok. 

*lineamiéntos didácticos: 

~Situadon~s de aprendizaje: En toda práctica docente subyacen 

diferentes concepciones pstcotógtcas que orientan to$ proce~os de 

ehseñanza aprendizaje. 

~Lo$ materiales didácttcos. 

~Mofttentos para favorecer ta sertadón. 

-La evafuacrón. 

De estas investigaciones revisadas se rescata 1<¡1 importancia de tener 

elementos teóricos metodotógrcos qu~ ya fueron apttcadc)s y que dieron 

resuttados satisfac;:torios para la construcción deJ proceso de €Oncepto de 

número, siendo prindpatmente et componente heurístico, ta tmportancta 

del jue~o, las aportaciones de Vygostkí, dando importancia a1 trabajp de 

pares; las de Ptaget que considera a ta dasificación y ta sert~ctórt como 

procesos ctaves para la adqutstdón del concepto número. 

Es i-:nporté;Jnte mencionar que no se encontró ninguna investigación que 

h(ctera refe~nda a tas dtficuttádes en et proceso de construcción de 

número, por --lo que considerani~ necesario plantearlas a partir de 

hu~stra propia in~sttgactón. 

2.2 FUNQAM&NfACIÓN TEÓRICA $OBRe EL CONCEPTO DE 

NÚMERO 
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2.2.~ ANTECED'EI#Tq DEL CONCEPTO DE NQNE/fO 

Un análisis del desarrolio histórico del CQncepto d~ número muestra que 

es producto de una elaboractón que se ha cronstrutdo tentamente. 

Según G~ez, Villareal, González, López y jarlUo (1995), en las 

ctvmzaoones primitivas, ta nptneractón sólo llegaba h~sta dos o tre~, tos 

números mayores a éstos car~cían de nombre, por lo que sólo se les 

d~stgnaba como ú.mq<;:hosn, hasta que se te ~ron rndorporando 
nombres distintos. 

Para percibir formas en fas colecciones de objeto~, ést~s estaban 

retadonadas coA et ta111afio de cada una de ettas, por to que tos núm~ros 

~ran proptedattes de tes mrsmas cotecdones. 

CQn esta base surge una definición de número: "Un número e$ ta 

propiedad común a todas tas cotecctbne$ cuyos objetos puedan ponerse 

en corresponE:tenda biunívoca (aJ?areamlento) unos q'>n qtros, y que es 
diferente en aquettas cotecdones para tas cuates esa ~orrespon(tencta no 

es posrbte11 {p. 111). 

E~ descubrimi~nto de esta propiedad fue el resultado de muchas 

compa~dones de cofecdones, ª través de muchas generaciones hasta 

llegar a los núq,erot y sus reJaciones. Los números aparecieron como uo 

si~ma con su~ ret~oones y con sus regtas, ya que tas propiedades dé 

un número tien~n sent_tdQ o <;OI")sisten en sus retaciones con otros 

números. 
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Durante el desarrollo -del descubrimiento de los números y sus 

reJadones, tos hombres ft(eron estabtedendo paulatinamente ~tgunas 

leyes generales. Así los n(Jmeros aparecen como entidades puestas en 

retación unas con otras, mutuamente. 

La necesic,tad de cqntar y comunicar a Qtros el resultado de las 

operacyones hizo que surgieran los nombres y tos símbolos o signos de 

los números, materializándose así el concepto de número abstracto y 

permitiendo ta concepción de números tan grandes como aquettos que 

no podían describirse por observación o enumeractón. 

2.2.2 CONCEPTOS DE NÚMEROS 

1 1 

Es preciso adarar que no existe una Qefinición única ni ac;abada del 

número. Encontramqs varios aUtores que nos ofrecen una deftntctón 

sobre et concepto de números~ 
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PIAGET LERNER 

Para Piaget, el Para esta autora 
número natural, es no se trat~ de 
considerado como "enseñarle'' {en 
un conocimiento de sentido estricto) el 
tipo Lógico- coneepto de 
Matemático, dónd' número at niño, 
la clasificación sino de diseñar 
conttev~ a la situa(:iones que le, 
cardinalidad, es permitan pasar de 
decir con la un nivel a otro, 
cantidad de <¡>bj~os tomando en cuenta 
de un las características 
agrupamiento y la del estadía por el 
seriadón conlleva a que atraviesa. 
la orcUnatidad, que 
tiene que ver con el 
orden de la serie 
numérica. 

Parten de la 
premisa que 
sostiene que el 
concepto número 
es el resultado de 
la síntesis de la 
operación de 
clasificación y de ta 
operación de 
seriaCión. Un 
número es la dase 
formada por todos 
tos conjuntos que 
tienen fa misma 
propiedad numérica 
y que ocupa un 
rango en una serie 
considerada a partir 
también de . la 
propiedad 
numérica. De allí 
que la clasificación 
y la seriación se 
fusionen en el 
conceptó de 
número. 

2.~.3 HACE~ LA CONSTR~CIÓN DEL NÚMERO 

BAROODY 

Menciona que para 
lograr la 
construcción de los 
diferentes 
conceptos y 
significados del 
número né)tural es 
necesario que el 
individuo desarrolle 
ciertos procesos de 
cuantificación que 
pueden ser 
apUcados en 
situaciones de 
cálculo, medida o 
magnitud. 
De esta manera el 
conteo se 
constituye en uno 
de los mecanismos 
constructivos que 
permite abordar 
aspectos 
relacionad9s con er 
sistema numérico 

Debemos tener presente que la construcción del número no se da 

únicamente en una auta de dases, todo sujeto ttega a ta escueta con un 

conocimiento i!ltuitivo acerca de qué es et número y para qué $irve. 

Para Russell y Ginsburg (1984) los niños llegan a la escuela con esa 

gran cantidad de conocimientos tnformates, aprenden mucha 

matemática infQrmal en la familia, ton los compañeros, la televisión y 

to~ juegos antes de ttegar ata escuela. 
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La matemática informal de los niños es el paso intermedio crucial entre 
su conocimiento intuitivo, timitado e impreciso y basado en su 
percepción directa, y la matemática poderosa y precisa basada en 
símbolos abstractos que se imparte en ta escueta. 

Puesto que el aprendizaje implica una construcción a partir de 
conocimientos anteriores, ef conocimiento informal desempeña un papel 
de gran importancia en el aprendizaje significativo de la matemática 
forma t. Es la base para comprender y aprender tas matemáticas. 

Por ello es importante como educador tener presente que los niños 
flegan con conocimientos prevtos sobre et número, siendo necesario 
reaHzar un diagnóstico pues es conveniente comenzar a trabajar a partir 
de to que tos ettos saben sobre estos, por que ést.os conocimientos son 
importantes en todo aprendizaje. 

2.3 DESARROLLO DÉL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁncO 

Dentro de nuestra investigación se retomó a la teoría de Jean Piaget 
{~980 citado por Moreno) que sustenta a la eptstemotogia genética, ya 

que nos permite ~xplicar la forma en que se construyen los 
conocimientos vátidos a partir de estados de mínimo conocimiento. 
Afirma que la acción está en el origen de todo conocimiento posible y 
que antes de la acción epistemológicamente no existe ni un sujeto que 
conoce ni un objeto cognoscible. 

f:l origen del conocimiento se encuentra en el propio organismo, pero su 
fórmadón rigurosa se da con ta evolución intelectual y la posibilidad de 
un pensamiento formal y abstracto que se alcanza aproximadamente en 
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Jq adol~scenci$. El cámbio y la continuidad de Jas estructuras se dan a 
través de ta aSimilación y de ta acomodaCión, elementos de la 

adaptaqión como proceso intelectivo. 

La asimilación implica biotó~carnente una transformación rnaterial del 
objeto que ~s incorporado at organismo. A través de ta acomodación, ef 
sujeto se transforma e'n función de ras caracteristicas del objeto 
aSimftado,. Según Piag~ {1983) et aprendizaje es provocado y debe ser· 
un prQce$o activo porque e~ tonocimien~o se constituye desde aden~ro. 
Debido a esto es neeesarto enfrerttar at fliño Gen objetos reates. 

La investigación de Piaget sobre el desarrollO' del pensamiento de Jos 
niños está tetactonado con ta organtzadqn biotógiqa y ton tas 
estructuras del de$arrotlo y sus Qperaciones lógica~., ya que están 
referidas a tas categQrfas princt~ates que utmz~ ta tntettgencta para 
adaptarse al mundo exterior (espacio, tiernpo1 casuaHdad y sustancia, 
ctasifrcaqón y número). En sus estudios d~scubrtó que e1 niño concibe 
su mundo y los fenómenos na~urales en función de sus propias 
-experiencias y muy gradualmente v~n mocttñtando sus ideas para 
adecuarlas a la realidad objetiva. Siendo necesario para comprender 
cabatmente ta génesis de tas operaciones tntetectuates se debe 
considerar primero la manipulación y la experiencia con los objetos 
d~ntro de su contexto. 

Plaget supone la existencia de una serie interna de principios de 
organi:l'adón con tos qve una persona debe tratar de cbnstrutr un 
entendimiento d~l mundo. Cree que desde el momento d~l nacjmiento, 
una persona empieza a buscar medios de adaptarse satisfactoriamente 

at entamo. Esta adaptación supone ~na constante búsqueda d~ nuevas 
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formas de aceptar más eficazmente ése entorno. fn la adaptación~ 

hayan imptic-adas proe~QS báSicos: le:) aslmffactón y ta acomo(ladón. 

Coinddimos en que la asimilación tiene lugar cuando una pérsona haCé 

uso de ciertas condu<:qls que, o btert son naturales o ya han sido 

aprendidas. La asimilación es simpl~mente utilizar lo que ya sabe o $e 

puecte hacer cuandQ uno se encuentrq: ante una situijdón nueva. 

Léj1 acpmodación tiene lugar cuando la persona en cuestión descubre que 

et resuttado de actuar sobre un objeto utilizando una conducta Y'9 

~prendi(:la nQ es satisfactorio y asf se desarrolla un- h\levq 
1 

comportamiento. 

El conocimiento que ttene el niño del mundo se timita a to que percibe 

d• ét. Es tneVÍtable que durante esta fase ta ~stmttadón conttnúe siendo 

su tarea suprema, dt:1 tQ ~ontrario no podría incorpor~r las nuevas 

experienci~$ que to copductrán a una vtsión más amptia d~t mundo. Et 

nipa se vé obligado a evatu~r y reevaluat:" su percepción del medio. El 

ntño c:omjenza a pensar en tért'l1h1o_s de retadones y estabtece su prqpro 

criterio de causa y efeap. 

Et conoCimiento matemático, si bien requiere de 1~ m~niputación de los 

oQjetos por parte ~et niñp y de ta transmrsi(>h soctat, se va 

desarronando, ante los hechos que observa, logrando establecer 

relaciones entre enos. 

P~ra Piaget { 1983) el len~ua)e permite al niño el relato de su~ actos y le 

P,errntte reconstruir et ~sack;> y por consjguiente evocart~ en ausencia 

de lo~ obJetos y le ~ermite anticipar sus actos futuros, éste es el punto 

de partida det pensamjento. 
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"El sujeto tiene que comenzar con una incorporación laboriosa de los 

datos a su yo y a su actividad, y ésta astmitactón egocéntrtca caractertza 

tos inicios del pensamiento del niño, así como los de su sodalizactón". 

(p.39}. 

"La primera de dichas etapas es la del pensamiento por rnera 

tncorporadón o asimttadqn, cuyo egocentrtsmo exctuye por eonstguiente 

toda objetividad. La segunda es la del pensamiento q\Je se adapta a los 

d~más y ata reatt.Oad, preparando así et pensamiento tógrcou. (p.39). 

Piaget { 1983) señalé;! que la fase del pensamiento intuitivo y la anterior 

a ésta abarcan et pensanliento preoperatorto y juntas conStituyen un 

puente entre la aceptación pasiva det medio ~al comó se experimenta y 

ta capacidad de reacctonar frente a ét de modo reattSta. En este segtrndo 

período de transición, ~a fase deJ pensamiento intuitivo, el niño comien:?:a 

a utittzar palabras para expresar su pensamiento. ula intutdón es ~n 

derto sentido ta lógica de ta prtm~ra rnfandau (p. 41). 

Piaget estableció una distinción fundamental entre tres tipos de 

conoctmtento, según sus fuentes de origen y st1 forma de 

estructuración: cohocimiento físico, conocimi~nto social y conocimiento 

tógtco-matemáttco. Et número es un ejemplo de conoctmiento tc)gtco

matemáttco. El conocimiento físico es el conocimjento de los objetos de· 

ta ~attdad externa. ~~color o et peso de una ficha constituyen ejemplos 

de propledad~s físicas que están en IQs bbjetos de la realidad externa y 

pueden conocerse pqr ta observaCión. Et conocimiento logi~

matemático con?iste en la coordinación de las relaciones entre los 

objetos. 
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Puede decirse que las teorías del desarrollo de Pia~et se refieren a la 

evotuctón det pensamiento en et ntñc6 a ~vés de tas distintas edades. 

Los estudios de Piaget demuestran, además, que el desarrollo de ta 

tntettgenda se presenta a través de- tres etapas, tas cuates son ta etapa 

de la inteligencia . sensorio-motriz (de O a 2 año~), la etapa de 

preparación y organizadón de ta tntetigenoa operatoria concreta {de 2 

a11 años) y la etapa de la inteligenCia operatori~ formal (de 11 a lQ 

años). Entre 1 y 2 años se desarrotta et pensamiento simbólico y 

preconceptual con la aparición de la función simbólica y el lenguaje. 

Entre tos 4 y tos 7 años se presenta et pensamiento intuitiVO que 

conduce a la con~olidación de la operación lógica y de 7 a 12 años se 

organizan tas operaciones concretas. 

En el conocimiento lógico matemático, el niño esta constantemente 

creando retadones entre tos Objetos. A partir de esas características 

físicas de los mismos, puede establecer semejanzas y diferencias o crear 

un ordenamiento entre ettos. EStas retaciones son tasque sirven de base 

para la construcción del pensamiento lógico matemático en ~~ cual, 

según Praget, están tas funciones tógicas que sirven de base para ta 

matemática como la clasificación, seriación, noción del número y fa 

representación gráfica, tas funciones tnfratógicas que se construyen 

tentamente como sqn ta noción det espacio y det tiempo. 

Consideramos que la construcción de conceptos matemáticos es t.,m 

proceso comptejo en et que et ntño juega un papet importante como 

constructor de su propio cono~imiento. Uno de los l'flayores problemas 

en et si~ema educativo e~ et atto fndicé de atumnos que presentan 

probtemas en dicho$ aprendtzajes. 
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La teoría Psicogenética según Piaget s~ basa en los mecanismos de. 

desarrotto de ta tntetigencta. La construcctón det pensamiento ocupa et 

fugar más importante en et hombre. 

Es importante expticar más ~ fondo los tres ti~os de conocimiento cte los 

que ha e~ menctón Plaget, por tq que a contrnuadón sé describen. 

2.3.1 EL CONOCIMIENTO FlsrcO 

Es eJ conocimiento que se adquiere a través de la lnteracción con los 

objetos. Este se da a .... través de tas primeras abstracctones que se 

realizan y son observables, externas, reales y manipulables, es decir, 

van encontrando tas propiedades de tos objetos que to rodean. Acdones 

sóbre los objetos como juntar, separar, cambii;Jr de orden y encontrar 

correspOndendas son et fundamento det conocimiento matemático. Esta 

fase es den<:>minada de pensamiento preoperatorio y se caracteriza por 

conceptos intuitivos y de acdones irreversibtes. 

~.3.2 EL CONOCIMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Este conocimiento lo construye el niño al relacionar las experiencias 

obtenidas en ta mantputactón de tos objetbs; corresponde a una acctón 

mental, es decir a las reladones que establece entre las características 

de tos objetos. Estas retadones se pueden amptiar según se comparen 

dichas caractérístitas con otros objetos. Esto nos permite compr~'nder 

que et conocimiento tóg~co..,matemáttco se genera cuando et niño 

establece relaciones de comparación y diferencia entre lo$ objetos, 

cosas, fenómenos, etc. 
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El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, es un proc~so 

paulatino que con~ye el niño a partir de tas exi)eriencias que t~ brinda 

la interacción con los objétos de su entotno. Gracias a estas 

·interacciones aparecen estructuras inteligentes y operaciones como; 

agrupar, encontrar iguales, comparar tamaños, hacer seriaCfones, 

ordenar y formar conjuntos por forma, totor, tamaño, text~ra, etc. 

Las operaciones lógico-matemáticas se basan principalmente en un 

razonamiento cualitativo, es decir, en estabfecer retaciones de 

semejanza y diferencia entre tas cara(terísticas ñsicas de lo~ objetos 

(atto, ancho, grande, etc.). Strt embargo también ttevan a una situaCión 

cvantitativa que tiene que Yer etl Ja construcción Qef número a partir de 

ta dasiffcactón y ta sertactón ~ 

Para la Psicología genética, la construcción de~ concepto de número se 

asocia principalmente con estas retaciones, por to que define tres 

operaciones Lógico-Matemáticas: 

• Clasificación 

• Seriación 

• Conservación de ra cantidad 

Entendemos a la ~lasiñcación como un proceso mental mediante el cual 

se anattzan tas propiedades de tos objetos, se defif1en cotecctones; y se 

e~tablecen relaciones de seméjanza y diferencia ~ntre la misma, 

delimitando asf sus clases y subdases. 

Para efectuar 1~ dasificación se tienen que definir los criterios 

ctasificatorios, es dectr, determinar que taracterfsttcas o propiedades de 

los objetos se consideran "Para formar un agrupamiento, por ejemplo, a 

parttr de una colecdqn de juguetes, et nrño podrá et~gtr si reúne todos 
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tos jugue~es que ~an 9randes y todos los que sean pequeños por lo que 

e~a ctasiftcación será de aqserqo at tamaño o podrá reattzar otra 

clasmcaoón de acuerdo af coror. 

Hay varios tipos de clasificación: 

~ Descriptiva, cuando se hace por tos átrtbutos físicos como et color, 

tamaño, forma y textura. 

• Genérica, cuan(to tos ~tementos forman parte de una familia como tas 

prendas de vestir, los anJmales, los peces etc. 
• Relacional, cuando tos elementos se reladonan por su fin común; 

vestid9 dé b~ño, de piscina etc. 

l,.,a capacidad de clasificar no es simple y los niños la perfeccionan con el 

desarrotto de su pensamiento. 

Según las hipótesis y las experiencias de Piaget, e1 proceso de 

<;.:lasifiéación atraviesa por tres estadios~ el primer estadio corresponde a 

la colección configural (aprox. 4 años): en donde el niño eUge un 

elemento luego toma otro parecido at prrrnero y to cotodt at ts;~cto, luego 

toma un tercero que se parece al segundo y así sucesivamente, Sin plan 

preestabtecido ni intenciones de clasificar todos tos elementos. Hay tres 

tipos de colecciones figurales~ alineamiento, que se obsenla cuando el 

niñp ctasifica ~os objetos de manera ttneat, comúnmente horizontal. 

Objetos colectivos, son agrupacion~s que realiza de manera horizontal o 

verticat que conforman una unidad. Objetos complejos son agrupadones 

iguat a las antertores pero forrhadas con etementos heterogéneos. 

El segundo estadio constituye la colección no figura!, en la cual el niño 

empieza a formar pequeñas coteccrones separadas en donde toma en 

cuenta las diferendas entre eftas y las separa. Este estqdio se divide a 
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su vez en dos s~bestadios, en el primero el niño agrupa tos objetqs q'-'e 

tienen taracteristicas comunes y en et segundo, ya et niño las distribuye 

J'laciencto sobcrases. 

El tercer e$tadio se denomina ló erase lógica o clasificación operatoria, 

en dQnde ya et niño ha togrado ctasmcar objetos por semejanzas, 

dtferenctas pertenenCia o rndusión. 

En la clasificación además de tomar en cuenta las semejanzas y 

diferencias se impUtan ~os tipos de retactones que son ta tne,tustón y ta 

pertenencia. La pertenencia esta relacionada con la semejanza, ya que 

un elemento pertenece a una ctase, sotamente si se tienen tas 

propiedades que se s~eccionaron. La Inclusión corresponde a la relación 

que se establece entre cada conjunto de elementos y tos subconjuntos 

que to constituyen. 

En Antología 8ásica (1997), la seriación es una operación tógica que nos 
j -, 

permtté establecer retactones compa~tivas respecto a un ststema cte 

referencia entre los elementos de un conjunto y ordenarlos según su 

di~renda ya sea en forma creciente o decrecien~. 

En ~~caso de la seriación, en el criteri-O cualitativo el niño puede ordenar 

patttos de acuerdb a su tamaño, det más corto at más targo; aquf et 

Orden q~e se da no es considerando la igualdad de los objetos sino la 

diferencia de tamaño de los patitos. 

En relación con to cuantitativo, tiene que ver con que asf como se 

establece un orden de acuer(fo a las diferencias de tamaño existe un 

orden de· acuerdo a l,as diferencias de cantidad, el niño debe de 

comprender éste orden y no únicamente memorizarto. 
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La seriación operatoria tiene dos propiedades fundamentat~s; 

LA TRANSITIVIDAD {relación entre cada elemento de una serie con el 

siguiente, y entre este y et posterior, para deducir ta retactón que existe 

entre t;!ste y el ultimo). 

LA RECIPROCIDAD {relación entre cada elemento de una serie con el 

elemento inmediato que at intervenir et orden de comparadón, el orden 

de la relación también se invierte; la forma en que se haga dependerá 

de ta direcdón en que se recorra ta serie. Permite considerar a cada 

elemento de una serie como termino de dos relaciones inversas, excepto 

el primero y el último). 

La seriación también puede realizarse en forma interiorizada y, en 

algunos casos, en forma efectiva sobre tos objetos. Es posible formar 

series numéricas, de manera que ta seriación es con clases de conjuntos 

y no elementos por lo que de forma creciente la relación es + 1 y de 

forma decreciente es ·l. 

El proceso de construcción de la seriación atraviesa por tres estadios; 

• Primer estadio: Inicialmente forma parejas, dbnde cada elemento 

es perceptivamente diferente al otro, pues los considera en 

términos absolutos (largas y cortas), no estableciendo reales 

relaciones, después hace trios introquciendo tas medianas, 

dejando sin seriar las demás. Posteriormente seria 4 o 5 

elementos formando escalerltas óe manera creciente o 

decreciente, tomando en cuenta solo uno de los extremos. En la 

transtdón al segundo estadio considera la Hnea de base, debido a 
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que ya no se centra én uno de los extremos sino que considera la 

Jongitud total de tos etementos. 

• Segunda estadio: Puede construir una ~erie de 10 elementos por 

tanteo, comparándolas una a una, de manera concreta, y 

resp~tando la linea de base; sin poder deducir esta relación. No 

construye ta transitividad, ni ta reciprocidad todavfa. 

• Tercer estadio~ el método que utiUza para seriar es sistemático, si 

es de forma creciente inicia con ta más pequeña o viceversa si 

tnicia de forma decreciente; esto por que puede anticipar la serie 

compteta antes de hacerta, pues ha construido ta transitivtdad y ta 

reciprocidad. Ef niño es capaz no !?Oio de establecer reladon~s, 

stno también de componer esas relaciones. 

Para Piaget et número natural, es considerado como un conocimiento de 

tipo Lógtco.-Matemático, donde ta dasiflcactón contteva ata cardinalidad, 

es decir con la cantidad de objetos de un agrupamiento y la seriación 

conttéva a ta ordinaUdaq, que tiene que ver con et orden de ta serte 

numérrca. 

Así pues, la cardinalidad se refiere a reconocer la c~ntidad de objetos 

que hay en cada cdtección y ta ordinatiqad es ta posición retativa de un 

elemento en un conjunto ordenado en et que se ha tomado uno de los 

erementos como rnfciar. 
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2.3,3 EL CONOCIMIENTO $0CIAL 

Es un conocimiento arb;trario, basado en el (:ons~nso social. Este se 

refiere a ta convenciqnatidap, es decir, et nombre dado a cada uno de 

los números, en otra~ culturas aunque se guarde el mismo concepto y 
se parta d~t mismo principio de cantidad se denominará diferente. 

Este conocimiento el niño ló adquiere al relacionarse con otros niños o 

con el qocente en su rétación niño-niño, niño-~dutto. Y este 

cónodmiento se logra at fomentar ta tntegractón grupat. 

Por lo anterior podemos decir que a medida ql¡le el niño tiene contacto 

coh tos objetos det medro { conocfmtento ffstco) y comparte $Us 

experiencias con otras personas (c<:>nocimiento social) mejor será la 

e$trtlc;turactóh det conocimiento tógjCo matemático. 

Por lo que es importante rescatar las aportaciones de Piaget para 

nuestra investigación, debtdo ~debemos conocer ef pro~so por et que 

atravtesa et niño ~ra generar conocimientos. 

2.3.4 A.PORTAClONES TEQRICAS .ltCERCA D~ LOS PRINCIPIOS 

DELCONTEQ 

Otr~ teoría que se rescata para fundamentar nuestra investigación es la 

de Baroody ( 1988) que junto con Piaget y Vygotskt se constituyen en tos 

su~tentos teóricos presentados en la propuesta en el capítuiQ V de este 

documento, ya que para tograr ta construcción de tos diferentes 

conceptos y significados del núm~ro natural es necesario qu~ el 

tndividuo desarrotte ciertos procesos de tuanijftcadón que pueden ser 

'pticados en situaciones éte cátculo, rnedtda o magnitud. 
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t:sta teorfa es denominada procesamiento de la información j Para los 

teóricos det proeesamiento de ta información, t•s personas procesamo~ 

la información tle r:ruestro entprno como una computadora, porque 

arrtbo$ tornan fa información det exterior, registran ta información de 

forma simbólica, la combinan y la almacenan con otra información y la 

-envían de nu~vo ar exterior decodíffcada. Para tos teórrcos de esta teoría 

la información contenida en la memoria a corto plazo se h~ de procesar 

activa"lente porque stnq se pi~rdei asf, cuando ta gente habla, ptanmca 

o actúa( utittza la tnformAdón recogida en 'a memOria a largo- plazo. Esta 

teoria tambjén habta de operaCiones mentates, para ettos at iniciQ é~as 

son conscientes y más tarde pasarán a ser automáticas. Los niños poco 

a poco desarrottan métodos más ~caces para afmacenar y recuperar ta 

información. Es imprescindible la atención para realizar adecuadamente 

cuatquier aedón mentat. Para Getman y Gatttstet, (1988 citado por 

Baroody), los principios qqe hacen referencia a saber contar y a 

·cuantificar, fOrman parte de su conoctrniento dta.;o. Asf, para poder 

cqntar y entender fas relaciQ~s numéricasf el niño tiene q~ conocer las 

retaciones como tguat, mayor, menor. 

Los niños co,nierwan a contar aproxirna~amente a los dos años, poseen 

una ~omprenstón etementat de té;IS cantidadeS y a tOS tres ~ños SOn 

c~paces d~ ~eauzar aJgunas operaoones en las que hay que contar. Pero 

es muy diferente recitar tos nombres dé tos números de ser capaz 

realmente de comprender su signifjcado. Los adultos no deberían de 

dtsuadtr at nillo de emplear tas estrategias con tas que se siente 

cómo~o, aunque sean rudimentarias y carezcan de complejidad, (contar 

en voz afta, señatar, utilizar tos dedos y tocar tos Ol;>jetos). Todas -estas 

eJcthlidades ayudan al niño a enfrentarse a tateas que son diñdl~s y que 

requteren mucha ~tendón y concentración. At ftnat, a me(tida que contar 

sé tran$forma en algo rt.Jtinario y autQmáticó, exige menos atenpón por 

52 



parte del niño, y estas ayud~s se d~scartan de forma gradual, pues le 

resuttan menos necesarias. Por eso, no tiene sentido tratar de ~detantar 

et proceso. 

En una serie d~ investigaciones de Gelman, (198a titado por Baroody) 

niñO$ de tres años tuvieron que dasiftcar tarjetas por el nú,nero de 

,objetos representados en ellas. Las tarjetas contenían información que 

podfa distraerlos (tongttud, diferentes cototes}. H~ttó que ta mayor parte 

de fas niños era capaz; de agrupar las tarjetas· por el número de objetos, 

siempre que no hubiera más de dos o tres. Cuando et número de 

elementos era mayor, los niños tendían a distraerse con otra 

informaCión de tas tarjetas. Pero tnduso a tos tres años, tos niños se 

daban cuenta de cuándo habia cambiado el número de opjetos en una 

presentaCión vtsuat, induso tuando permanecian inattr~rados tos demás 

aspectos. 

Según Baroódy (1988) extsten varios prin~ipios teóricos sobre los q\Je se 

basa et desarrotto del conteo, que a contlnuactón se describen; 

2.3.4.1 PRINCIPIO DE QRDI$N ESTABLE 

\'El principio de orden estable hace mención de que a medida de que el 

niño comienza contando objetos de su entdrno, va refle)(tonando acerca 

de ciertas regularidades en cuanto a. sus acciones y a la emisión oral de 

tos números que conoce. Es posible que en un principio tos número$ 

· sean aprendidos de manera mecánica y sin relación con los objetos que 

se cuentan. Sin embargo ttega et momento en que tos niños toman 

conciencia de que para contar es necesario que los números se repitan 

en el mismo orden siempre. Esto se debe a que han descubierto et 

prindpio de orden estable, et cuat implica ta necesidad de una secuenda 

53 

. -- -----



coherente. Esto es válido adn en tos casos en que los niños no diceh la 

serie convendonat de números y ta svstituyen por unas secuenda 

propi?J, pero conservando un orden estabte y coherente. 

2,3.4.2 PRINCIP:tO DE CORRESPONDENCIA 

Bajo este principio se comprende la necesidad que tiene, cualquier 

suj~to qve cuente, de estabtecer una retadón uno a uno entre et 

nombre del número que se cUce y el objeto que se cuenta. Dur~nte los 

primeros intentos qve hace et ntrio por estcrotecer esta correspondencia, 

puede suceder que se cuenten objetos más de una vez o que dejen 

atgunos sin contar. 

2.3.4.3 PRINCIPIO QE UNICIDAD 

Este se refiere a la necesidad que tenemos de contar una sola vez c~da 

etemento de una cotección y asignarte un número distinto y úntco a cada 

uno de estos. Cuando los niños cuentan puede ser que repitan más de 

un vez un etemento, to que promueve una confusión en retadón a ta 

cardinatfdad det grupo de objetos que se cuentan. 

2.3.4.4 PRINCIPIO DE AfJSTRACCIÓN 

Para que un niño pueda cuantificar un grupo de oQjet-as es necesario 

deftnjrtós. Debe darse cuenta de que no importan tas caracteristlcas 

ñslcas de los elementos que lo conforman así los conjuntos pueden est~r 

constituidos por cuatquier dase de objetos to importante es 

considerarlos como "cosas". 

54 

1 

1 
1 

1 

l 



2.3.4.5 PRINCIPIO DE VALOR CARDINAL 
.NIDAD SEAD tiA 
.• ORELIA. •acH. 

A medida que el niño va utilizando el mecanismo de conteo, puede 

aprender la regla det valor cardinal, es decir, puede darse cuenta de que 

el último nú~ero que contó corresponde a la cardinalidad del conjunto 

contado. Esto no significaí necesariamente que et niño se de cuenta de 

que el último término designado a la cantidad de elementos que tiene el 

conjunto y que, st este se cuenta nuevamente después de modtficar su 
dtstribucfón espacfal, tendrá la misma cantidad. 

2.3.4.6 PRINCIPIO DE IRRELEVANCIA DEL ORDEN 

El orden en qt.,Jé se enumeran los elementos de un conjunto no afecta a 

su designadón cardtnat. Cuando et niño cuenta de varias maneras tos 

elementos de un conjunto, descubre que la distribución espacial de 

estos y et orden en que son enumerados no afectan la cardinaHdad del 

conjuntoll. {p. 110-112). 

El desarrolto adecuado de cada uno de estos principios permite construir 

urta serie de habittdades de cuantificación y una compleja red de 

conocimientos sobre el número que facilitan la adquisición de nuevas 

estructuras cognitivas. 

Si los niños no han tenido la oportunidad de descubrir estos principios, 

se les deben brindar abundantes experiencias ~e contar sobre todo en el 

contexto de juegos y actividades de su interés~ 

As{ las habHidades de conteo se van aumentando y perfeccionando 

gradualmente cada vez que se apHcan para resolver nuevas situaciones. 

El ritmo de desarrollo de estas depende en gran medida det contacto 
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eón exp,erienda~ en las que se lnvoluera el uso del número y de las 
oporturlidades proporcionadas porta escueta. 

Para Piaget (1988 dtCJdo por Baroody) el procesamrento gurCJ del 
desarrofto ~s la maduractó.n y parp tos investigadores det procesamiento 
de la información( es el aprendizc;tje; la forma del desarrollo en Piaget es 
en etapas, en cambio, pata lO$ teórtcos det procesamiento de ta 
informadón es continuo. T9mbién difieren en los enfoques, porque 
mientras pijra Piaget sotl tmportahtes tos cambios internos en ta 
estructura mental, para los seguidores de ta teoría del procesamiertto se 
centran más en ros ~ambio$ observados en fa conducta. 

Una vez analizado los sustent()s teóricos se retoma en el siguiente 
capftuto ta revisión det Prqgrama de Edvcacrón Preescolar, con ta 
finalidad d~ conocer las modificadones que se te hideron durante su 
reforma en el año 4004 y saber si se pt~ntea et trabajo de tas 
matemáttcas y de qué manera se aborqan. 
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, 
CAPITULO 111 
, 

REVISION DEL PROGRAMA DE 
, 

EDUCACION PREESCOLAR 2004 



Una de las p~rtes esencialés para realizar nuestra investigación pftrte 

del análisis del curriculutn de preescolar, debido a que la Maestrfa que 

se está cursando es sobre Educación con Campo en Desarrollo 

Curricular, por lo que se debe considerar al Programa de Educación 

Preescolar actual, como un elemento fundamental para legitimar el 

trabajo docente que se desempeña en el aula. Et Programa de Educación -

Preescolar ha sido reformado en el año 2004, por lo que a continuación 

se presenta una revisión del mismo. 

Uno de los propósitos es la revisión de la teoría curricular y su relación 

con la sociedad a partir de la concepción, componentes, fund~mentos y 

función social del currículum, en este análisis resulta problemático 

concretar el significado de lo que es una teoría curricular y el pap~l que 

desempeña o tiene que desempeñar, cuando el propio significado de lo 

que es una teoría es polivalente, considerando que el concepto de 

curriculum tiene múltiples acepciones dentro de la bibliograña 

especializada. 

Por lo que es eminentemente importante para nosotros los profesores 

contar con los elemer'ttos teóricos necesarios ac~rc~ de la teoría y 

análisis del currículum, para que ésté conocimiento nos pérmita: 

• Identificar las direcciot;"~es de los enfoques académicos del 

currícuium que apHcamos en nuestro quehacer docente. 

• Rebasar lo~ límites de los conocimientos, habilidades y 

actitudes de nuestra formación académica. 

• A~entrarnos a la estructura del modelo curricular y poder 

identificar y adaptar el tipo de curtículum que ejercemos en el 
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aula y hacer conciencia sobre el currículum oculto que 

manejamos. 

• Establecer el puente entre el di!>eño curricular y el desarrollo o 

aplicación del currículum. 

Para tal efecto la estructura de es~a revisión aborda el diseño curricular 

de Educación Preescolar que da cuenta de las demandas sociales, 

políticas e ideológicas (iel cdntexto educativo. 

3 .. 1 MARCO LEGAL 

Todo currículo educativo debe atender al cumplimiento de una función, 

al logro de unos propósitos que el sistema educativo traduce como fines 

de la educación, este sentido de finalidad o de razón de ser tiene una 

Visión filosófica, política y social que b~sca mejorar el desarrollo de la 

humanidad en un sentido colectivo que no debe dejar al margen al 

desarrollo individual, lo que se tr~duce en \Jna visión prospectiva de 

determinado tipo de sociedad, una visión del tipo de hombre, un ideal 

de lo que la educación debe ser. 

Estos anhelos sociales se concretan en principios normativos 

resguardados en un marco jurídico legal que garanticen el respeto y la 

consideración de los mismos para que todo individuo perteneciente a 

determinado grupo social se beneficie de ellos. 

Así pues el curriculum debe atender a principios normativos que han de 

estableterse en lo que s~ denomina Marco Leg~t. 
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Ya Coll en su propuesta de un Modelo Curricular para la Enseñanza 
obligatoria {1992) hace referencia a este Marco legal como tJn referente 
fundamental para justificar los fines de la educación y 

consecuentement-e las finalidades del sistema educativo. 

Erl el Artículo tercero ConstituCional y Ley General de Educación (1993) 
el sistema educativo mexicano se rige en un marco legal respaldado por 
la constituoón que en su apartado correspondiente al Art. 3° cita: "Todo 
individ~o tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, 
Estados y Municipios impartirán educación preescolar primqria y 

secundaria. La educación primaria y sécundaria es obligatoria. 
La edut;acióh que imparta el estado tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria y la conciencia a la solidaridad internacional~ 
en la independencia y en la justicia ..•. " (p. 27). 

Otro· documento normativo que configura este marco legal es !a Ley 
General de Educación (1993) que resgvarda los principios y anhelos 
educativos de los mexicanos específicamente en materia educativa; 
normas, principios, atribuciones y funciones de la educación encuentran 
aquí su marco jurídico. Es precisamente en este documento en el 
capítulo 11 del federalismo educativo, referido a la distribución de Ja 
función social educativa que establece en el ''Art. 12 correspondiente de 
manera exclusiva a la autoridad educativa federal entre otras las 
atribuciones siguientes: Determinar para toda la Repúblic~ Jos planes y 

programas de estudio para la educación primaria, la secundaria y la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a 
cuyo efecto se considerará la opinión de las au~oridades locales y de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación ... " (p.54-55). 
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Planes y programa? educativos nacionales son el medio para hacer 

llegar equcación a tod.os tos niños del país y asegurar que cada uno de 

ellos, en su diferencia individual, ideológica, contextua!, social y cultural 

posea el bagaje cultural necesario para salvaguardar los derechos 

fundamentales del in<Jividuo y le permita su desarrollo e integración en 

el grupo soci~l en el que se halla ínserto. 

La integración del individuo a la sociedad implica entonces qu.e el 

currículum <;:umpla una serie de exigencias y necesidades derivadas <Jel 
contexto soda!, político, económico y cultural de la nación la que a su 

vez no puede sustraerse de las influencias sociopqlíticas y económicas 

en su interrelación con otros países que cohformah fuertes bloques 
1 

r~gionales de poder en un nuevo concepto denominado Aldea Global 

como Visión de siglo XXI. 

Esta situación trae consigo una serie de requerimientq y exigencias, de 

desarrollo, de compromisos, de tratados comerciales, avances científicos 

y tecnológicos, de formas más avanzadas de información y de un sin 

número de condicionamientos e influencias que Han dado un giro total a 

. la cultura y principalmente al tipo de relaciones económicas y 

comerciales entre los países que consecuentemente han transformado 

los requerimientos para que los individuos puedan ser integrados en 

este nuevo orden de relación social; un orden social transformado a 

nuevas condiciones en las que chocan las disparidades, las 

incongruencias, proliferando las potaridades sociales y económicas, 

donde los ricos son más ricos y los pobres se ht.mden cada vez más en 

la miseria, incrementándose el número a gran escala de excluidos, 

mientras que se da un predominio de los grandes consorcios comerciales 

con intrascendente acumulación de riqueza y de poder. 
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Por ello~ los pafses como el nu~stro estas influencia$ les han afectado 

enormemente más aún en su condición de país en vías de desarrollo por 

lo q~e ahQra le toca enfrentar los retos y qesaffos que le imponen las 

condictones macro sociales. 

Estos retos involucran y afectan a todos los ámbitos sociales ya citados 

y es en este contexto que ra ~ducat;ión se asume como una vía a través 

de la cual se pueda alcanzar a ~ponder a las nuevas demandas para 

lograr qmstruir una sociedad digr')a y justa que pueda ofrecer a todo~ 

las oportunidades de desarrollo pé..Sonal y sodal, es pecir, que la 

e~:hJcación se asume como un bien esencial y necesario para .que ~~ 

individuo en las condiciones actuales de mayor exigencia1 pueda 

aprovechar al m,6xirno sus capatidades y adquklr, así como desarrollar 

competencias concepto que adquiere un nuevo signific;ado. 

~.2 MODELO B~ADO EN COMPETENCIAS 

Este nuevo com;:epto de competencias cbrresponde al enfoque que 

adopta el . Sist~ma Educativo Nacion~l tomado del "Modelo de 

Competencias para la Vida" como la altem~tiva de solución para lOgrar 

c¡ue la edu-cación responda a los ElStándar~s de calidad qt,~e le imponen 

las exigencias internacionales con las que ha entablado tratados 

~omerc;:U~Ies y económicos, lo que necesariamente impone nuevas re~tas 

en el ord~n social. 

l;n Modeld Educativo Basado en Competencias (1988) se definfa el 

concepto de competencias com9 "Un conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores que involucran al ser, el saber hacer, el saber 

convJvit y el querer hacer, que califica a la persona para conducirse de 
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manera asertiva, en diversos ámbitos, con autonomía y en una acción 

transformadora hacia una vida de calidad". (p. 8). 

El Modelo de Competencias se sustenta en una filosofía en la cual se 

concibe que en los tiempos del nuevo milenio todos los individuos ahorp 

tiudadanos d~l mundo deben participar asertivamente en fa sociedad, 

contribuir al enriquecimiento de la cultura, pensar de manera crítica, 

reflexiva y prepositiva en un sentido solidario que permita mejorar su 

formación personal, la de sus familias y comunidad pudiendo enfrentar 

cualquier situación que se les presente en la vida; lo cual significa que la 

educa.cíón que reciba debe servirte para la vida, '' ... H_emos de preparar 

a los estudiantes para el presente y el futuro desarrollando su 

imaginación, su creatividad y su conciencia social con una noción de 

cambio".(p.9). 

"Desde 1990 en Jomtiem, Tailandia, en la conferencia mundial sobre 

Educación para todos, se expresaba esta expectativa en el documento 

Declaración mundial sobre Educación para Todos, en el que se apunta 

que ra educación básica debe cubrir las necesidades básicas de 

aprendizaje de los alumnos y declara que: 

1. Cada persona - niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones 

de aprovechar las oportunidades educativas para satisfacer sus 

necesidades, las que abarcan tanto herramientas esenciales para 

el aprendizaje (lectura y escritura, la expresión oral, el cálculo, la 

solución de problemas) como los contenidos básicos del 

aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes) necesarios para que los seres hurnanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y 

trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrol.lo, 
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mejorar Ja calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y 

continuar aprendiendo. 

2. La satisfacdón de nece~idades confiere a los miembros de una 

sociedad la posibilidad y a la vez la responsabilidad de enriquecer 

su herencia curtural, lingüística y esPiritual común, de promover la 

educadón y defender la justicia social, de proteger el ambiente y 

de ser tolerantes con los sistemas sociales, políticos y religiosos 

que difieren de Jo~ propjos, velando por los valores humanistas y 

de los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de 

trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un mundo 

interdependiente. 

3. Como otro objetivo esencial, el desarrollo de la educación es la 

transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y 

morales comunes. 

4. La educadón Básica es más que un fin en sí misma, es la base 

para el aprendizaje y el desarrollo humano permanentes". (p. 9-

10). 

En este pronunciamiento se apuntan las competencias esenciales que 

los niños y las niñas del mundo deben lograr minimamente. 

Las competencias dicen, marcan las expectativas viables de alcanzar por 

los alumnos y son el referente claro hacia donde ros maestros deben 

enfocar sus méto<;ios de enseñanza y todos sus esfuerzos para lograr 

que sus alumnos se desarrollen y aprendan. 
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Atendiendo a un enfoque multidisciplinar en Modelo Basado en 

Competencias ( 1988) para la vida presenta tres niveles de 

compet~ncias: 

Megacompetencias como la categoria más general refiriéndose a la 

adquisición y dominio de los procesos cognitivos y aquellos que nos 

sirven para relacionamos con los demás y con nuestro entorno; este 

tipo de competencias no son eva1uables dé manera directa sino a través 

de su aplh:~ación en las diferentes asignaturas, entonces incluyen: 

• El razonamiento 

• La solución de problemas 

• El pensar críticamente 

• El ser creativo 

• El pensar autónomo 

• El saber comunicarse 

• El usar la tecnología en su provecho 

• La preservación del medio ambiente 

• El saber interactuar, convivir y trabajar con otros 

• El saber tomar decisiones 

Macrocompetencias, en esta se diferencia ámbitos de conocimiento 

por la naturaleza de la materia, ubican un conjunto de elementos en el 

contexto global identificando los procesos esenciales del aprendizaje en 

cada área, pero enfatiza la necesidad de ver el proceso de manera 

holística antes. de dividirlo en sus partes, esto es anunciarlas en 

competencias como el último de los nivele$ del modelo. 

Así también se expresan en el informe "La educación encierra un tesoro 

realizado para la UNESCO, por la comisión Internacional soQre la 
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educaci<)n para el sigto XXI, presidida pbr Jacques Delqrs, (1993) se 

propone ·que Ja edl,Jcación debe fundamentarse en cuatro pilares: 

aprender a conoc;er, aprender hacrer, aprender~ vtvir juntos y aprender 

a ser. 

A la educación se le tondb~ como el inStrumento indispensable para que 

la humanidad pueda progres;:tr hacia los ideales de paz, libertad y 

justicia social, significa " .•. una vía ciertament~ entre otras más, al 

servicio de un des~rrollo humano más armonioso, má~ genuino, paf'a 

hacer retroceder la pobre~a, la exclusión, las incomprensiones, tas 

opresiones, las guerras, etc.;, 

Estos principios e ideales que conforman el Modelo Educativo basado en 

Competendas son retomados para sustentar el Proyecto de Nación de 

nuestro país a partir del sexenio del Presidente Vicente Fox Quezada 

{2000- 2006), en torno a los fines de la educación definiendo ra función 

social que a ést~ se le otorga. 

3.3 _,ROYECTO DE t4ACIÓN 

El gobierno dé la Repúqlica considera 1a educación como la primera y 

más alta priorid~d para el desarrollo del país, prioridad que habrá de 

reflejarse -en la a$ígnadón dé recurso~ crecientes para ella y en un 

conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan 

cl,JaHtativaménte diferente y transformen el sistema educativo. 

ti enfoque educativo para el Siglo XXI es la expresión que sintetiza la 

·visión del Sistema Educativo Nacional q~e aspiramos tener en el 2025, 

basado en ta equidad, en la calidad y en la vanguardia del conocimiento. 

65 

r~:~~=~~~ 
1 . 

1 
l------

1 
1 

t= 
~ 
1 



le) tefortna de la QEJstión det Sistema Educativo tiene como ñn último lé;~ 

búsqueda C(le una educación de buena calidad para todos. 

3.~.1. VISIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA NACIONAL AL 2025 

En Programa ~acional de Educación 2001 ... 2006 {2001) la educación 

báslca de buena calldad no ~s $()lamente una legítima demahda social, 

constituye también una condición para un d~sarrolío nacional justo y 

equifibrado. 

Pensar en la educación que queremos es equivalent~ a reflexionar sobre 

la sociedad que deseamos, el futuro que esperamos construir. "'Sin duda 

el desafio más importante que enfrentamos en la acttualidad es lograr 

-qu~ Ja édt.Jcacióri que anhelamos se concrete efectivamente en el salón 

de clases y en ta escuela''. (p. 122). 

En Programa Nacional de EducaCión ?001·2006 {2001) "lograr que en 

~os próximos años el ámbito de la educación ~sica Nacional - los 

ed~tandos y los educadore$, las autoriQades, los planes, programas y 

métodos y las e~cuelas e instituciones - se transformen en un sistema 

abierto y dinámico, orientado a lograr, con el apoyo de los padres de 

familia y la sociedad, los propósitos que animan a la función de educar: 

''q1,.1e tos, niños reciban un servicio de calidad y adquleran IQs 

conocimientos y las habilic:Jades necesarias para su desarrollo,. q1,.1e 

aprendan a ejercer con responsabilidad sus derechos y sus obligaciones 

y que puedan seguir superándose a lO largo de 1~ vida". (p.123). 

,:n esta Óptica de c¡;aUdad y eficacia es que el gobierno federat ha puesto 

en marctta una serie de reform~s educativas que han dejado sentir su 

imp~cto en .diversos ámbftos (te Ja educación y de tos que no se ha_ 
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sustraído la Educación Básica yfj que como uno de sus propósitos 

establece la necesidad de articular los tres niveles para garantizar la 

continuidad curricular desde la educación preescolar hasta la enseñanza 

secundaria, estableciendo una congruencia pedagógica y organizativa a 

to largo de este tramo educativo a través de las siguientes " líneas de 

acción: 

• Efectuar una evaluación integral del currículo de los tres 

niveles de la educación básica y en especial de su aplicación 

en el aula, cuyos resultados orienten la renovación de Jos 

planes, programas y contenidos de este tramo educativo. 

• Establecer la graduación de las habilidades y competencias a 

desarrollar por los alumnos, a fin de conformar el perfil de 

egreso de cada nive1 educativo. 

• Desarrollar lineamientos pedagógicos para la educación inicial 

y preescolar. 

• Desarrollar una nueva propuesta curricular para la edutación 

secundaria. 

• Impulsar una transformación integral de la organización 

escolar de la escuela básica que propicie los tres niveles 

educativos el trabajo colegiado de docentes y directivos para 

asegurar el logro de los aprendizajes por parte de los 

alumnos. 

• Establecer mecanismos participativos que aseguren la revisión 

periódica del currículo de educación básica para garantizar la 

articulación de los niveles que la componen y su congruencia 

con los propósitos ed~cativos nacionales, al igual que ta 

relevancia y pertinencia de sus contenidos, incluyendo la 

atención a la diversidad cultural de la nación". (p.138). 
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Como coosecuenciq qe este proyecto de nación en el 2004 en el nivel de 

educación preescolar surge la reforma a los planes y programas de 

estudio con el cual se pretende atender tanto a los propósitos de nación 

como a la$ líneas de formación contempladas en el modelo educativo 

basado en competencias. 

t..o que plantea para las educadoras la necesidad de realizar un análisis 

minucioso del nuevo programa con una visión que le permita 

comprender tos fines y propósitos del mismo atendien~o por una lado a 

la teoría curricular para que esa visión pueda construirse con 

fundamentos y por otra parte establecer vínculo~ críticos y reflexivos 

sobre su práctica en la realidad del aula, realidaq que se halla inmersa 

en un sin fin de influencias histórico sociales. 

3.4 CURRICULUM 

, .. ·.. . • .. :. 

El Currículum como concepto surgé aJrededor de los años ,3Q_, ha sidd:"~· 
. . . ~--

concebido de diversas formas de acuerdo al enfoque ete ::;diferentes· ·:~ Y 

investigadores los cuales hacen referencia a un mismo punto.~e anáÍi~i·~·. :. (¡ 
. .. ~ ... 

el que se reftere al proceso de aprendizaje y junto a éste las fortnas. de ' 

enseñanza. · .. ,• -~ ~.~)'·· 
' ... ~ 

En este sentido se presentan diversos conceptos de educación y 

currículum como referentes de la teoría C\.lrricular que sirven de base al 

análisis del programa de educación preescolar que este trabajo pretende 

desarrollar. 

Para Coll (1986): " ...... La educación designa el conjunto de 

practicas sociales mediante las cuales un grupo asegt,~ra que sus 
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miembros adquieran la experiencia del mismo históricamente acumulada 

y culturalmente organizada es decir prqmover el crecimiento de los 

seres humanos". (p.153). 

Currículum: Proyecto que preside las actividades educativas escolares, 

precisa sus i(ltencione~ y proporciona guías de acciones adecuadas y 

útiles para IQs profesores que tienen la responsabilidad directa de su 

ejecución 

Según Gimeno {1991,.): "El cvrr{culum es un instrumento para 

proporcionar esa experiencia unitaria en todos los alumnos, equivalente 

a la educación general, lo que lleva a la reflexión ligada estrictamente a 

los contenidós procedentes de las disciplinas académicas". (p.1:3}. 

Lawr•nce Stenhaouse (1987} señala: "Currículum es un intento 

de comunicar los princl~ios esenciales de una propuesta educativa de tal 

forma qu~ quede . abierta a escrutinio crítico y puede ser traducida 

afectivam~nt~ a la práctic;a". (p.S). 

Explidtando más al respecto, puede decirse que el currículum es un 

proyecto i(teológlco que tiene una serie de prescripciones teóricas y 

prácticas en función de transmitir y preservar el acervo cultural de la 

sociedad, de modo tal, que se conforma por un conjunto de propósitos y 

contenidos educativos susceptibles de ser llevados a la práctica. 

Si el curriculum es un proyecto qu_e se elabora para atender a una 

necesidad $ocial, o bien para responder a una intendonalidad, debe 

tener en cuenta unas fuentes y unos fundamentos que le den sustento, 

a~r su contenido tendrá validez lo que a sv vez le dará sentido y 

juStificación. 
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3.4.1 FUENTES Y FUNDAHENTOS 

Las fuentes son con$ideraciones de diverso tipo, usualmente 

denominadas fuentes del currículo: sodoculturales (necesidad del 

alumno, y fa sociedad); epistemológica (rasgos particulares de la 

disCiplinas a ser señaladas o de la articulación de Jas disCiplinas qu~ 

contribuyen a una área de conocimiento); psicopedagógicas 

(características psicoevolutivas de los alumnos y sus cornpet~nci~s). 

Para precisar las intenciones (objetivos y contenidos) y el plan de 

acción a seguir en la organización oel currículum es necesario1 tomar en 

cuenta fas fuentes y definir los fundamentos para tal acción. 

Según Gimeno (199'1), los fundamentos son de tipo teórico, y se debe 

adentrar a la historia de la educación realizá11dose una selección previa 

de 1¿;¡ ~nformación. Para formar los fundamentos se tiene que seleccionar 

ta información que aportan las diversas fuentes: 

o Perspectivas socioculturales 

o Sociedad 

o Alumnos 

° Cultura. 

o Prªcti~a docente 

o Especialistas en la matetia 

0 Psicología 

0 Économia 
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J:n tanto Coll (1997) menciona que el diseño curricular se nutre en 
cuatro fuentes: 

Soc.ológico: Permite dEfterminar las forhlas culturales o contenidos, 
conocimiento, vaiores, destrezas, etc. 

Psicológico: aporta información sobre los factores y procesos que 
intervienen el crecimiento del alumno. 

Epistemológico: ayuda a separar los conocimientos esenciales de los 
secundarios, a conbcer su estructura intenta y las relaciones q~e 
existen entre ellos, aportación que contribuyé el establecimiento de la 
secuencias de actividades de aprendizaje. 

Pedagógico: que proporc;iona información sobre los modos de acercar 
al sujeto at conocimiento. 

Las fuentes que se consideraron en el planteamiento del programa de 
educación preescolar son las siguientes: 

• Las prácticas docentes más comunes en todo el país 
• La revisión de programas que se han aplic~do en la educación 

Preescolar 

• El aná1i$is de los modelos pedagógicos aplicados actualmente en 
algunos países 

• La revisión de algunos planteamientos de la investigación reciente 
sobre eJ desarrollo y los aprendizajes 
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Fundamentos del Programa de Educación Preescolar 2004. 

Psícopedag6gijcos: 

• En los primeros años de vida es el periodo donde lbs niños desarrollan 

su identidad personal" adquieren capacidades fundamenta1es y 

aprenden las pautas básiéas para integrarse a la vida sociaL 

• Se toma en cuenta las condiciones y riqueza de experiencias sociales 

en las que se involucra cada niño depende de fa~tores culturales y 

sociales. 

• Construye su propio conocimiento a partir del contacto con eJ mundo 

natural y social, lo cual hace que se desarrollen sus capacidades 

cognitivas (observar, formular preguntas, poner a prueba ideas 

previas, etc.) 

• La posibiliqad de relacionarse con sus pares ejerce gran i,nfluencia en 

el aprendizaje p~es se construyen la identidad personal y se 

desarrollan las competencias socio-afectivas. 

• El Jardín de Niños es un espacib donde se van a desarrollar las 

capacidades del pensamiento que constituyen la base del aprendizaje 

y acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales. 

Sociales: 

Este programa toma en cuenta los cambios sociales económicos y 

cult!Jrales como: 
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• Proceso de urbanización 

• Carnbios en la estructura familiar 

• Pobreza y desigualdad 

• Los medios ele comunicación masiva 

• La educación cumple con una función democratizadora 

concentrándose en el desarrollo de Jas competencias y la capacidad 

de apr~ndet. 

Filosóficos: 

Educación un derecho fundamentaL Este se fundament~ con el Artículo 

3ro. Constitucional garantizando la igualdad de oportunidades de acceso 

a la educación, Incluyendo la reforma al mencionado artículo a partir del 

mes de noviembre de 2002 donde se decreta la obligatoriedad de la 

educación preescolar, considerada como un ciclo de tres grados. 

Al establecer la obligatoriedad de la educación preescolar, el poder 

legislativo ratificó expresamente, en la fracción III del Art. 3ro. 

Constitucional, el carácter nacional de los planes y programas de la 

educación preescolar, para ello, el Ejecutivo Federal considerará la 

9pinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos 

sectores involucrados en ra educa,dón. 

3.4.2 COMPONENTES DEL CURRICUI-UH. 

Para la elaboración de un diseño curricular es necesario decidir entre la 

múltiples alternativas aquellas que den forma concreta a sus 

componentes ya que se hace necesario escoger de \Jn conjunto de 

finalidades y aspiraciones de la sociedad aquellas que sean susceptibles 

de expresarse en objetivos del nivel o grado (Nivel Preescolar) que 
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puedan dar cuenta de las intenciones del mismo. En el caso del 
Programa de Educación Preescol~r los componentes que lo integran 
responden a la propuesta que plantea Coll (1997) en el diseño curricular 
y que a continuación se desglosan: 

3.4. 2.1 ¿QUÉ ENSEÑAR? 

Es tarea del diseño curricular para proceder a un análisis, clasificación, 
identificación y formulación de las intenciones que presiden en el 
proyecto educativo en primer término se realiza una selección de las 
intenciones educativas posibles que respondan a promover 
determinados aspectos del crecimiento personal del alumno mediante la 
educación escolar, dando lugar posteriormente a la formulación de 
objetivos educativos que · sirvan para guiar eficazmente la práctica 
pedagógica. 

CoH (1997) considera que es necesario tomar dos cla$eS de decisiones: 
a) las relativas al grado de concreción - formulación de objetivos 
concretos u objetivos de aprendizajes los cuales pueden definirse como 
enunciados relativos a cambios válidos, deseables, observables y 
duraderos en el comportamiento de los alumnos- b) y las relativas a las 
fuentes o vías de acceso para concreta las intenciones educativas - son 
tres elementos que intervienen 1) la planificación educativa : los 
resultados esperados en el aprendizaje, 2) las actividades de 
enseñanza y apr~ndizaje y 3) los contenidos. 

El programa traduc~ sus intenciones en los propósitos educativos los 
cuales definen la misión de la educación preescolar garantizando que los 
niños y las niñas participen en experiencias educativas que les permitan 
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desarrollar, de manera prioritaria, sus competencias af~ctivas, soc;iales y 

cognitivas. A ctontinuación se señalan los propósitos del PEP {2004): 

3 .. 4.2.1. PROPósrros DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

lt l'Desarrollen un sentido positivo de si mismos; expresen sus 

sentimientos; empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a 

regular sus emociones; muestren disposiciÓn para aprender, y se 
den cuenta de sup logros al realizar actividades individuales o e1;1 

colaboración. 

2. Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras 

actividades; de trabajar en colaboración; de apoyarse entre 

compañeros y compañeras; de resolver conflictos a través del 

diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de convivenda en el 

aula, en la escuela y fuera de ella. 

3. Adquieran confianza para exp.resarse, dialogar y conservar en su 

lengua materna; mejoren su capacidad de escucha; amplíen su 
vocabulario, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en 

situaciones variadas 

4. Comprendan las principales fundones del lenguaje escrito y 

recónozcan algunas propiedades del sistema de escritura. 

5. Reconozcan que las personas t~nemos rasgos culturales distintos 

(lenguas, tr¡;¡diciones, formas de ser y de vivir); compartan 

experiencias de su vida familiar y se aproximen al conocimiento de 

cultura propia y de otras mediante distintas fuentes de 
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información (otras personas, me~:lios de3 comunicación m~siva a 
su alcance: impresqs, etectrónicos). 

6. Constr-uyan nociones mat~máticas a partir de Situaciones que 

(;lemanden el uso de sus conoctmientos y capacidades para 

es~abtecer r-elaciones de correspondencia, cantidad y upicacion 

entre objetos; para estimar y contar para r-econocer atributo~ y 

comparar. 

7. Desarrollen la capacidad tl)ata resolver. problemas de manera 

creativa mediante situaciones de juego que impliquen la r~flexión, 

la explicaaón y la búsqueda de soluciones a través de ~strategias 

o procedimientos propio~, y su comparación con los utiliz9dos por 

otros. 

8. Se interesen en la observación de fenómenos naturales y 

participen en situaciones de exp~rimentación que abran 

oportunidades para preguntar, pr$decir, comparar, registrar, 

~laborar- explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de 

transformación del mun(;lo natural y social inmediato, y adquieran 

actitudes favor-ables hacia el cuidado y Ja preservación del medi~ 

ambienté. 

9. Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en 

comunidad, actuando eón base en et respeto a tos derechos de los 

demás; el ejercido de responsabiJidades; la justiCia y la 

tolerancia; el reconocimiento y aprecio a 1a diversidad de género, 

lingüística, cultural y étnica. 
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10. Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginac~ón y la 

creatividad para expresarse a través de lbs lenguajes artísticos 

(música, literatura, plásti~a, dan~a, teatro) y para apreciar 

manifestaciones artísticas y (:ulturates de su entorno y de otros 

contextos. 

¡ 1. conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen 

mediante la expresión corporal y mejoren sus habiKdades de 

coordinación, control, manipulaci6n y desplazamiento en 

actividades de juego libre, organizado y de ejercicio ñsico. 

12. Comprendan que su cuerpo experimenta cambios cuando 

está en actividad y durante el crecilnientó; practiquen f11edídas de 

salud individual y colectiva para preservar y promovet una vi~a 

sakJdable, asf como para prevenir riesgos y a~cjdentes". (p.27-

28). 

3.4.2.2 /,CUÁNDO ~NSEijAR? 

Una vez que se han establecido la$ intenciones educativas se esta en 

condiciones para analizar, ·organizar, jerarquíUir, señalar y llegar a ta 

resolución de problema pel aprenQizaje lo cual se hacé referencia al 

lcuándo enseñar? 

Coll (1997) señala que l~s decisiones sobre el lcuándo enseñar? se 

sitúan en diferentes planos: 

· 1. Sec\,lenciación ínterciclos: decisiones relativas a la qrdenación 

temporal de los objetivos temporaLes y su ubicación en los 
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diferentes ciclo de la enseñanza obligatoria (para México 

educación básica). 

2. Secuenciación intraciclos: que concierne a las decisiones sobre la 

ordenación temporal en el seño de cada ciclo, dé los objetivos y 

los contenidos de las distintas áreas curriculares. 

3. Secuenciéi}ción enterniveles: son las decisiones relativ~s a la 

ordenación temporal de los objetivos y contenidos de las área 

curriculares y su ubic~ción en los diferentes niveles del ciclo. 

4. Secuenciación intraniveles: se refiere a las decisiones sobre la 

ordenación temporal en el seno de cada nivel, de los objetivos y 

contenidos de las áreas curriculares. (p.66). 

Para la secuenciación de contenidos de aprendizaje Coll (1997) retoma 

la prop1.,1esta de Gagné quien señala que "se debe empezar con las 

habilidades de requisito de nivel inferior que todavía no ha adquirido el 

alumno y proceder en sentido ascendente "1o que denomina jerarquías 

del aprendizaje. (p. 71). 

En referencia al progri,:lma de educación preescolar éste no establece la 

distribución de los contenidos por grados o intraciclos, sin embargo la 

organización de los contenidos distribuidos en los diferentes campos 

formativos atiende a una jerarqufa de aprendizajes, por lo que es tarea 

del docente realizar la selección, organización y secuenciación de los 

mismos en correspondencia al diagnóstico de n~cesidades de su grupo, 

esto significa, considerar que los contenidos serán relevantes en 

relación a los propósitos y pertinentes para los contextos culturales y 

lingüísticos de los niños. 

78 



3.4.2.,3 ¿cóMO ENSEÑAR? 

Dentro del diseño . curricular las presctipciones relativas a la manera de 
impartir la enseñanza, depende de cómo se entiende el proceso de 
aprendizaje y la manera de incidir sobre él mediante una acción 
intencional, sistemática y planificada. 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención 
pedagógica encierra una serie de opciones básicas sobre cómo enséñar. 

En este sentido el educador ha de iittender a los principios base que 
fundamentan el Programa de Educación Preescolar (2004} los cuale$ 
corresponden a los sustentos teóricos citados en el apartado de fuentes 
y fundamentos, relacionados a su vez con los principios pedagógicos que 
se establecen en el programa tales como: 

• Las características infantiles y procesos de aprendizaje. 

• Diversidad y equidad. 

• Intervención educativa. 

Además de considerar la organización del programa atendiendo a la 
propuesta del desarrollo de·competencias como el punto de partida·para 
el logro de los aprendizajes infantiles. 

"Una competencia es un conjunto de capacidades que incluye 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra 
mediante prócesos de aprendizaje y que se manifiestan en su 

desempéño en situa~iones y contextos diversos" (p.22). 
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La selección de competencias incluid~s en el programa sé sustenta en la 

idea de que los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de 
capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido tanto en el 
ambiente familiar como en el social y que además poseen enormes 

. potencialidades de aprendizaje. 

Centrar el trabajo en competencias implica que la educadora busque, 
mediante el diseño de Situaciones didácticas que imp1iquen desafíos 

para 

los niños y que avancen paulatinamente en sus niveles de logro, para 
aprender más de lo que saben acerca del mundo y para que sean 
personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas. 

Es por ello q~e la función dé la educadora consiste en promover el 

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades que cada niño posee, 
siendo importante tomar en cuenta que una competencia no se 
adquiere de manera definitiva, se amplía y se enriquece en función de 
las experiencias, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida y 

de los problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en los que 
se desenvuelve. 

Para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias el Programa de 
Educación Preescolar (2004) las organiza a través de seis Campos 
Formativos. (p.48). 
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Campos formativos 

Desarrollo personal y social 

Lenguaje y comunicación 

Pensamiento matemático 

Exploración y conocimiento del 
,nundo 

Expresión y apreciación artísticas 

Desarrollo físico y salud 

Aspe«;tos en que sé 

organizan 
IdentidQd personQI y autonomía 

Relaciqnes interpersonales 

Lenguaje oral 

Lenguaje escrito 

Número 

Forma, espacio y medida 

M1Jndo natural 

Cultura y vida social 

Expresión y apreciación musical 

Expresión corporal y apreciación de la 
danza 

Expresión y apreciación plástica 

Expresión dramática y ap~iación 

teatral 

Coordinación, fuerza y equilibrio 

Promoción de la sc;tlud" (p. 48) 

De Jos campos formatfvos que el programa establece, es Importante 
señalar que para nuestra tnvestigaciém nos enfocaremos a lo referente al 
penspmiento matemático. 
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Debido a que el pro~rama tiene un carácter abierto corresponde a la 
educadora seleccionar y diseñar las situaciones didácticas que <:onsidere 
más convenientes para que los alumnos desarrollen tas competencias y 
se logren los propósitos fund~mentales, para eflo s~rá ne<;:esario 
dosificar en la planeadón las competencias correspondientes a cada uno 
de Jos campos formativos cuidando que se atienda al desarrollo de cada 
uno de ellos, teniendo la libertaq de adóptar ta modalidad de trabajo 
(proyectos, talfere$, rincones, unidades temáticas, etc.) que le permit9 
promover las competencias de los niños. 

El c<)mo desarrollar el proceso de enseñanza -aprendizaje implica que la 
educadora: 

• Conozca ampliamente a sus alumnos. 
• Comprenda profundamente el programa que será su guía de 

trabajo. 

• Conocer estrategias de enseñanza y re~ursos de aprendizaje. 
• Saber evaluar y diseñar instrumentos de evaluación. 

3.4.3 LA EVALUACIÓN 

La evaluación está al servicio del proyecto educativo, es parte integrante 
de éJ y comparte sus principios fundamentales, visto de est(3 manera la 
evaluación esta llamada a desempeñar dos fundones, debe permitir 
ajustar la ayuda pedagógica a las características individuates de los 
alumnos y debe determinar el grado en que se han conseguido ias 
intenciones del proyecto. Para cumplir lo anterior la evaluación consta 
de tres modalidades que conocemos como evaluacion inicial, formativa y 
sutn9tiva, 
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En cada modalidad el alumno reencuentra en situaciones diferentes y es 
necesario ubicar sus necesidades. En la evaluación inicial el alumno se 
encuentra en una nueva fase de aprendizaje y la evaluación permite al 
profesor decidir el nivel de profundidad en que deben abordarsé los 
nuevos elementos del contenido. 

La evaluación formativa suele concretarse en la observación sistemática 
del procesq del aprendizaje con la ayuda de pautas, guiones, registros, 
etc. 

La evaluación sumativa consiste en medir los resultados de dicho 
aprendizaje para cerciorarse de que alcanzan el nivel exigido. La 
finalidad última de la evaluación sumativa seria más bien pronunciarse 
sobre el grado de éxito ó fracaso del proceso educativo. 

En el siguiente cuadro se detalla a modo de resumen las respuestas al 
qué, como y cuándo evaluar. 
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3.4.3 .. 1. FINAUDADES Y FUNCIONES DE LA EVALU/lClON 

E-n el Programa de Educación Preescolar (2004) se hace mención de que 
la evaluación del aprendizaje es un proceso que consiste en comparar y 
valorar lo que los niños saben hacer, sus competencias respecto a su 
situación al comenzar el ciclo escolar o a una secuencia de actividades y 
respecto a las metas y propósitos estaplecidos en el programa y esta 
valoración SE;l basa en la Información que la educadora recoge en 
diversos momentos del trabajo diario a lo largo del ciclo escolar. 

En la Edutación Preescolar la evaluación tiene tres finalidades 
principales como lo son: 

1. Constatar los aprendizajes de los alumnos y alumnas como uno de 

los criterios para diseñar actividades adecuadas a sus 
caracterfsticas, situación y necesidades de aprendizaje. 

2. Identificar los factores que influyen o afectan el aprendizaje de los 
alumnos y las alumnas. 

3. Mejorar la acciÓJJ educativa de Ja escuela, la cual incluye el trabajo 
docente y otros aspectos del proceso escdlar. 

En la Educación Preescolar la evaluaci-ón tiene una función esencial y 
exclusivamente formativa, como medio para el mejoramiento del 
proceso educativo, y no para determinar Si un alumno acredita un grado 
como condición para pa~ar a siguiente. 
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3.4.3.~ ¿QUÉ EVALUAR? 

El aprend.zaje de los alumnos. Los parámetros para evaluar el 
aprendizaje son las competenctas establecidas en cada uno de los 
campos formativos, qu~ constituyen la expresión concreta de los 
propósitos fundamentales del Programa. 

El proceso educativo en el grupo y la organización en el au_la. Las 
relaciones que se establecen entre los niños en el transcurso de la 
jornada y el papel que desempeña cada uno en el grupo, la forma de 
organización de las actividades (individuates, en pequeños grupos o 
colectivas) y las oportunidades de participación real con que cuentan, es 
un ambiente que influye en las oportunidades de ~prendizaje, pór lo que 
deben ser revisados comp probable fu~nte de obstáculos o posibilidades 
para el mejoramiento del aprendizaje. 

La práctica docente~ La intervención educativa desempeña un papel 
clave en el aprendizaje de Jos alumnos, ya que el mejoramiento del 
proceso y de los resultados educativos requiere de la reflexión constante 
de la educadora para revisar críticamente sus decisiones respecto al 
proceso educativo. 

La organización y el funcionamiento de la escuela, incluyen la 
relación con las familias de los al-umnos. Es necesario revisar aspectos 
de la organización y del funcionamiento de la escuela que influyen en el 
proceso educativo: prioridade~ reales de la escu~la, cumplimiento de las 
responsabilidades profesionales, relaciones entre el personal docente, 
ejercicio de la función directiva, uso del tiempo escolar y 1a relación que 
se establece con las familias de los alumnos. 
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3.4.3.3 lQUIÉNES EVALÚAN? 

El resultado de Jos procesos de evaluación sqn los juicios que se emiten 

de las diversas cuestiones que son revisadas por los ag.entes 

responsables de la misma. 

Inéluyen una perspectiva personal, la interpretación y el análisis de la 

lnformación disponible. Por lo que es necesario que se integré la opinión 

de los destinatarios del servicio educativo - niños, padres de familia y 

colegas- así las conclusiones obtenidas en la evaluación son más 

objetivos y más cercanos a la realidad. 

Función de la educadora: Por el conocimiento de los alumnos y por 

ser quien organiza, diseña, coordina y da seguimiento a las actividades 

en. el grupo es quien se percata de la evolución y dominio de las 

competencias, así como de las dificultades a las que se enfrentan. 

Teniendo que observar a través de ta recolección de evidencias, c()mo 

inició cada ah,Jmno y cómo ha ldo evolucionando en sus aprendizajes 

para evaluar y mejqrar continuamente su trabajo pedagógico. 

Participación de los niños en la evaluación: Los niños reflexionan 

sobre sus propios logros y capacidades; estas valoraciones se expresan 

en el momento de realizar las actividades y al término de éstas, 

pudiendo hablar de cómo se sintieron, qué les gustó o no, porqué 

pudieron o no realizarlas, etc. 

Siendo importante tomar en cuerita estas valoraciones para que 

paulatinamente tomen conciencia acerca de qué y cómo aprenden. 
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Participación d~ padres de famUia: Es nece5atio promover una 

comunicación y acercamiento con padres de familia respecto a los 

propósitos y tipos de actividades que se realizan én la escuela, siendo 

pertinente crear espacios donde se escuchen y atiendan las opiniones de 

los padres de familia respecto al trabajo docente y la escuela. 

Su participación en los procesos de evaluación permite estable~er 

acuerdos y principios de reladón y colaboración en cuanto a ciertos 

ámbitos - afectivos, comunicación, relaciones interpersonales, formas 

de expresión, etc. ·en los cuales requieran de un apoyo específico de fa 

familia para continuar avanzando. 

Participación del personal directivp del centro o zona escolar: 

Una de las funciones centrales de las autoridades escolares se encuentra 

el asegurar las condiciones para el desarrolío adecuado del trabajo 

educativo, coordinar el trabajo doqmte en torno a los propósitos 

fundamentales y promover la colaboración profesional. 

3.4.3.4 ¿cuÁNDO EVALUAR? 

En este programa se centra el interés en las capqcidades de los niños, 

en la variedad de formas en que estas capacidades se manifiestan y en 

los diversos niveles de dominio que de ellas puedan existir entre los 

niños de la misma edad. Por lo que es necesario que la evaluación d~ 

aprendizajes sea continua. 

Y s~ de en los siguientes momentos: 

• Evaluad6n o diagnóstico inici'l: Siendo el punto de 

partida para organizar el trabajó a lo largo del cicto escol~r, 
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estableciendo cierta secuencia para el tratamiento de las 

competencias y distinguir necesidades especificas de los 

alumnos, entre otras acciones 

• Al final del año esco,ar: Es indispensable realizar un 

recuento acerca de los logros, los avances y las limitaciones en 

la formación de los niños, así como de las probables causas y 

situaCiones que los generaron. 

3.4.3.5 ¿CÓMO EVALUAR? 

El Programa de Educación Preescolar {~{)04) hace m~neión de algunos 

medios para obtener la informac~ón en que se basa la evaluación como 

to son la observación tle los aJumnos y el trabajo que reali~an, el diálogo 

y la entrevista; mientras la educadora trabaja con los niños es cuando 

puede observar las manifestaciones de SU$ competencias, cuyo 

desarrollo es el objetivo de la educación preescolar. 

Para evaluar se proponen una serie de instrumentos agrup¿¡~dos en dos 

· grandes rubros: Expediente Personal y El Diario de Trabajo. 

Expediente personal: Debido a que es nec~sario contar con 

información que nos sea de gran ayuda para el aprendizaje de los niños 

y niñas, el expediente personal deberá contar con algunos instrumentos 

como lo son: 

1) La ficha de inscripción y el acta de nacimiento pues en ellos 

podemos encontrar información valioQl sobre aspectos en los que 
hay que tener cuidado como en la salud. 
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2) Entrevista con la madre, el padre o tutor del niño con el propósito de 

recoger información sobre lo que cada familia sabe det niño respecto 

a como es, que le gusta, que se le dificulta etc, 

3) Logros y dificultades del alumno; ya que es necesario que la 

educadora registre los mismos en et desarrollo de las competencias. 

4) La entrevista al niño o niña; pues es de gran importancia escuchar 

a cada niño con el fin de conoc~r sus expectativas y necesidades 

para 'o cual es importante ganar su confianza, escucharlos y 
tomarlós en cuenta. De la entrevista inicial sobre su vida en la 

familia puede obtenerse información que indique la exi$tencia de 

problemas graves que requieran el diálogo inmediato con la madre o 
el Radre para que sea canalizado a una institución que ofrezca 

atenci6n especializada. 

5) Trabajos de tos alumnos, debido a que estos permiten observar los 

avances de los niños y niñas a lo largo del ciclo escolar y por último. 

6) La evaluación psicopedagógica, esta es realizada únicamente a los 

niños y niñas con necesrdac;tes educativas especiales. 

El diario de trabajo: Es el instrumento donde la educadorél:l registra 

una narración breve de la jornada de trabajo; datos que después 

permitan reconstruir mel')talmente la práctica y reflexionar sobre ellp. 

Como resultado del i;tnálisis de 1~ teoría curricular puede decirse que el 

currículum no sólo es un instrumento que atiende a la n~cesidad de la 

sociedad para asegurar la constante preservación de sus "saberes", de 
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sus ideales, de su ~ultura a través dé lo que se denomina educación, y 

todo lo que ella implica, sino que sirve como el medio más valioso para 

la prop,agación de un proyecto de Estado, que lleva en sus formas una 

intención explícita, que se expresa en los propósitos y contenidos d~ los 

planes y programas educativos, pero que también cóntiene en el 

trasfondo una intencionalidad, que suele estar implícita en e1 contenido 

del currícurum, la que muy posiblemente contravenga tos ideales de la 

soci~dad. 

Atender al estudio minucioso del currículum significa para el docente, el 

reconocimiento de su práctica, la autorreflexión en el sentido de 

considerar cual ha sido su papel en el entramado de las relaciones entre 

currículum y educación, entre cultura y sociedad, significa ~ntonces 

comprender su participación en el sentido de la quién está sirviendo?, 

lsu rol educativo apunta verdaderamente hacia la construcción de una 

mejor sociedad? 

Hace falta tener presente que ante el currículum el docente asume un 

rol central, y que si se tiene plena conciencia sobre lo que se hace, 

analizando el contenido de forma y fonoo del currícuh,Jm y de cómo 

darl~ vida en las aulas, entonces el educador podrá tornar su práctica 

educativa, en una práctica crítica que le permita cuestionar, pero 

también prop<;mer y transformar las acci6nes educativas en raZÓA dé los 

más nobles fines e ideales de la auténtica educación. 

En este sentido al hacer la correlación entre las diferentes aportaciones 

de los teóricos del currículum y el Programa de Educación Preescolar 

(2004) se concluye que en éste están presentes los dos niveles de 

concreción que corresponde a los especialista~ del diseño curricular y el 

tercer nivel que se refiere a la pl~nificación y distribución de los 
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aptendizajes ~ntre cl;)da uno de los grados del nivel de pree$tolar, así 

como la planifi<:acipn, la estructura organizativa los recursos 

pedagógiéos del centro, las competencias profesionales de las 

educadoras y sus opciones resp~cto e¡ metodologías didácticas 

particulares, queda abierto a criterio de cada educadora ir concretándolo 

en el aula. 

Después de haber realiz-ado el análisis Qel Programa de Educación 

Preescolar {2004) podemo~ pasar al siguiente capft~lo, cor. la seguridad 

de saber de qué manera se plantea oficic:Umente el trabé.jljo de tas 

educadoras en las aufas y cómo pueden éstas ayudar en la construcción 

del proceso de construcción del concepto- de número en Jos preescolares. 

Asf tas dificultades encontradas dyrante nue$tra lnvestigadón podrán 

s~r abordadas con fundamentos tanto teóricos como prácticos. 
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CAPITULO XV 

DIFICULTADES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO 
, 

-DE NUMERO 
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.NibAD SEAO IIA 
IIORELIA, .ION. 

~Qué es una dificultad'? lA qué dificultades se enfrentan los preescolares 
de tercer gtado en el proceso de cpn$trucción de concepto número? lOe 
qué manera afectan las dificultades en el proceso de construcción del 
concepto número? ¿es importante detectar las dificultades que se 
pres,entan en este pr<)Ce$Q? lQué opinan las educadoras respecto a las 
dificvltades? Estos son algt¡~nos planteamientos que $e abordarán ~n 
este capitulo con la intención de dar cuenta de las dJfi<;:\Jitades en la 
construcción del c,orlcepto de número que s~ detectaron durante la 
investigación. 

4.1 DIFJCULTADES 

lQué es una dificultad? Fue una de nu«¡!stras preguntas de investigación 
por lo que nos fue necesario revisar algunas defini·ciones y encontramos; 
En la Enciclopedia qencias de la Educación que el término Dificultad en 
Diqáctica, se refiere a la imposibilidad que encuentra un niño de lograr 
un resultado que exi~e una actividad intelectual cuyo nivel todavía no 
fUe alcanzado por él mismo. (p.146) 

Durante el proceso de ~onstrucción del concepto de número es muy 
frecuente que no¡ -encontretnos con algunas dificultades slendo de gran 
importancia ten~r conocimiento de las mismas para abordarlas dentro 
de 1~ labor docente d~ un$ rn~nera adecuada 

De las dificultades Investigadas las agruparemos en tres niveles: 
Neurológico, Pedagógico y Motor. 
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4.1. .. 1 NEUROLÓGICAS 

A nivel neurológico únicamente se da a conocer que tipo de dificultades 
pueden presentar los niños durante el proceso de construcción del 
concepto de número, puesto que se considera en nuestra investigación 
muy difícil determinar si el niño presenta algún tipo de discalculia, 
disgrafía o acalculia, pero es necesario revisar sus conceptos. 

Se encontraron diferentes definiciones del término discalculia por lo que 
. es preciso retomar para mayor comprensión: 

En la encidopedia Ciencias de la Educación la discalculla es "un 
trastorno que se manifiesta por un debilitamiento o pérdida de la 
capacidad para calcular, manipular los símbolos numéricos o hacer 
operaciones aritméticas simples. Generalmente se atribuye a déficit 
verbales, espaciales, secuénciales y cognitivos. La discalculia puede ser 
adquirida o del desarrollo". (p. 146) 

LAFFUE, JONES y otros (2002) hacen referencia a la discalculia como 
una dificultad específica para calcular o ~solver oper~ciones aritméticas. 

En Problemas de Aprendizaje (2003) encontramos que ''la discalculia 
está asociad.a con cierto tipo de disfunción neurológica que infiere con el 
pensamiento cuantitativo. En general, se localizan dos tipos de 
deficiencias aritméticas: las relacionadas con trastornos lingüísticos y las 
que se refieren a perturbaciones en el pensamiento cuantitativo, estas 
últimas abarcan la comprensión de los propios principios matemáticos. 
El niño logra teer y escribir, pero no calcular" (p. 79). 

Existen varios tipos de discalculia como los soo la afásica o dislexia p 
disgraffa para números que se deben a una lesión en el hemisferio 
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cerebral derecho, a una lesión ceret)ral bilateral y rót)y rara vez, ~ 

lesiones en el hemisferio izquierdo. La anaritmetría es c~usada por -

lesiones en el hemisferio cerebral Izquierdo o en ambos hemisferios, 

principalmente, aunque también exist~n casos en que se debe a lesiones 

en el nemisferió (lerecho. 

En cuanto a los tipos c;te discalculia existentes se hace referencia en el 

siguiente esquema: 

Del desarrollo 

Verbal (para d~signar y relacionar) 

Protognósica (pata manipular) 

Léxica (para leer) 

Gráfica (para producir simbofos) 

ldeognósica (para re$Oiver 

cálculos mentales) 

Operacional {para operar) 

Discalculia 

Adquirida ( seC\,Jnda.ria a 

lesión cerebral) 

Afásica 

O$terioro en 

/ ~ 

Lectura J!:scritura 

dt n(lmeros de númerO$ 

~ 
Espacial 

1 

Sustituya 

Invierte 

No retiene 

datos 

Confund~ 

signos 

Persevera 
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~) D~SCALCUUA ADQUIIUDA 

Los trastornos del cáiC&Jio adQu;ndos o discalcuUa adquirida, cuya$ 
causa~ se deben a tesion~s cerebrales, comprenden los siguientes tipos 
bá$icos: 

biSCALCUUA AFÁSICA, que consiste en la dific~¡.~ltad para ta lectura y 

escritura d' números. A vece~ se presenta ~sQCi~~i\t a l~ dlstexia y 

disgrafí~ verbal o a otros problemas dtfásicos. 

DISCALCUUA ESPACIAL, entre coya~ rn~nifestaciones se inc:l~yen: 

*Oéfidt en la retenCión o memoria inmediata d~ los com-ponentes 

numéricos de un problema. 

*Inver5i()n de los números poli dígjtos: 31 por 1~, 101 por 110. 

*Inversión en la direcCión para la$ operaciones: sum9r, r~stt:~r o 

multiplicar de izquierda a derecha 

*Columnas c;lesaUneadas al ejecutar las óperac;lones. 

*Omisión d~ números. 

*Confusión de ~ignos. 

*Coneeptqs de números: tm;ayor que, menor que. 

Nos parece importante mencionar que la discalculia del desarroJib no ha 
sldQ investigada al grado de ta disfasla o dislexia, $In emba~o algunos 

. especiatlstas señalan que la dtsfuncióO cerebral (;ausante <;te este 

trastorno pued~ refléjar défici~ verbal/ espadat, de secuencia( de praxia 

y de atendón de mémbria. 
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b) I)XSCAL(:ULIA I)EI.. I)ESARRÓLLO 

Pe acuerdo en Problemas de Aprendizaje {2003) existen y~rios tipos d~ 

dise~lculi" del Qésarrol1o, ~ contif1uaciÓfl $e mencionan; 

"DISCALCUUA VE~BAL blflcultades en la habilidad para designar 

pral mente término~ y ~lationes matemáticas. 

DI$CALCU~IA P/fACTOGNÓSICA Trastorno en la manipufación 

matemática de objetos real~s o impresos. 

t:JISCALCUIJA LÉXICA Dificultades en la lectura de srmbolos 

matemáticos escrito~ 

D1SCALCVUA GRÁFICA Trastorno en la manipulación de símbolos 

matemátlcos escntos. 

DISCALClJUA IDEOGNÓSICA. Def;lilltamiento de la capacidad para 

realiiar cáfcuto$ mentales 

DISCALCUUA OPERACJONAL Dificultad para realizar operaciones 

matemáticas''· (p.Bl), 

En la discalculia se observan dificultades t~ladonadas con pensamiento 

operatorio, ctasificación, correspondenCia, reversibilidad, 9rdena.miento, 

seriación ~ inclusión. 

Otro de tos t~rminQ!? que designa una dificultad adquirida en la 

habilidad de y§fculo es ta Acalcufia. En neuropsicQiogfa la ac~lculia 

engloba una série de trastornos que van de$de 1~ inhabilidad para 

reconocer un número hasta la dificultad par~ efectuéllr ~eraciQnes 
aritm~icas, 
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4.1.2 PEDAGÓGICOS 

A nivel pedagógico se puede decir que se encontraron algunas 

dificultades en la comprensión, interpretación y utmzadón de los 

símbolos, analizándose la categoría <;le representación gráfica del 

número, donde se les pidió a los niños q\Je escribieran los números que 

conocían, se 1es proporcionó hojas blancas y lápiz. Cabe señalar que 

esta actividad se realizó en forma individual, mientras que el resto de 

los niños realizaban otras actividades como colorear, realiz?r boleado, 

etc. 

Algunos niños con los que se realizó la investigación presentaban 

confusión de las letras con tos números tal es el caso de Ana UHa quien 

tiene 5.0 años, ella sólo ha cursado un grado de preescolar. Al pedirle 

que escribiera los números que conoce inició haciendo símbolos 

parecidos a las letras, cuando se le cuestionó que números, había 

escrito, comen~ó señalando cada grafía otorgándole el nombre de un 

número iniciando con el 8, 9, 11, 7, 14, 8, 10, 9, 14, 14. Es importante 

mencionar que no a todas las g_rafías le asignó un número y que visual y 

convencionalmente ninguna de tas grafías tiene relación con tos mismos. 

IMAGEN 1 

Representación gráfica pe núm. de An& Lilla, 
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Elena tiene 5.6 años, ha cursado los dos grados de preescolar. Al 

solicitarle que escribiera los números, ella comenzó en la parte superior 

izquierda y lo hizo escribiendo hacia la derecha, muchas grafías no 

convencionales. Cuando se le cuestionó que números eran comenzó por 

el 8 y se le tuvo que seguir preguntando uno por uno, ella hacia una 

pausa como recordando que número decir y sólo etiquetó algunas de las 

grafías, no tenía secuencia, siguió del 8 al 9, 7, 11, 3, mencionó unas 

letras (e, u). 

IMA{;EN 2 

Representación gráfica 

de números de Elena 
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Diana tiene 5.2 meses, ha cursado sólo un grado de preescolar. Inició 

escribiendo en la parte superior derecha continuanqo la escritura hacia 

la izquierda, haciendo grañas de letras con algunos números 

convencionales como el 8 y el 9. Al cuestionarle que números había 

escrito ella inició con el 1, 3, 51 1, 9, 6, S, 9, 4, 3, 14. Cabe seiialar que 

no reconoció los números 8 y 9 al trazarlos. 

IMAGEN 3 

Representación gráfica de núm. dEl Diana. 
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Dolores tiene S. 9 años, ha cursado sólo un grado de preescolar. Inició 
en la parte superior izquierda y continúo hacia la derecha, comenzó con 
el 2, 4, 2, 3 y letras (i, á, M, A, 9). Al preguntarle qué números había 
realizado ella identificó el 2, 4, y 3. Las demás grafías no las identificó. 

IMAGEN 4 

Representación gráfica de núm. de Dolores. 
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Enrique tiene 5. 9 años ha cursado los dos grados de preescolar. 
Iniciando en la parte superior derecha, dejQndo un espacio, escribió 
grafías similares a letras mayúsculas y algunos números como el 5, 10, 
9 (invertido) y 11. Cuando se te cuestionó únicamente identifico el 5 y el 
9 sin darle valor a las otras grafías re~lizadas. 

IMAGEN 5 

Representación gráfica de núm. de Enrique 
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Otra de las dificultades encontradas a este nivel fue la inversión de 

números, a continuación se presentan algunos casos: 

Claudia tiene 5.6 años de edad, la cual ha cur-Sado los dos grados de 

preescolar. Al solicitarle escribiera los números que conoce, inició en la 

parte lateral izquíerda un tanto al centro ctomenza11do con el número l, 
siguió la secuencia en ese renglón con el 2, posteriormente subió y 

escribió 3, 4 (parecido al 9) 5, 6, 7, S, 9 y 101 pero escribiéndolos de 

derecha a izquierda. Realizando la grafía del número 9 de manera 

invertida y para escribir el 10, escribiendo primero el O y después el 1. 

Al cuestionarle sobre los números escritos, ena reconoce cada una de las 

grafías asignándole el nombre convenciOnal. 

IMAGEN 6 • 

R~presentación gráfica dé núrn. de Claudia. 
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Arlette tiene 5.8 años, ha cursado los dos grado~ de preescolar. Ella 
inició esCribiendo de izquierda a derecha, en la parte superior de la hoja 
del 1 al 11, notándose únicamente la inversión del número 6 y 11. 
Identificando cada grafía con el número correspondtent~. Cabe señalar 
que pidió nuevamente escribir los números, pudiendo observar qu~ esta 
vez reali:zó inversión del 2, 3, 4 y 7. 

IMAGEN 7 

Representación gráfica de núm. de Arlette. 

IMAGEN 8 

Representación gráfica de núm. de Arlette 

104 

1 

r--
~ 



C!atalina tien~ 5.8 años, ha cursado sólo un grado de preescolar. Al 
pedirle que escribiera los números, sólo escribió del 1 al 5; h11cianqo en 
la parte superior izq1.1l~rda y escrifl)iendo de izquiérqa a derecha, 
netahdo 1¡Jue en eJ numero S hay una diflcultad pues lo reé)lizó de 
manera no convendonc;tl. EUa identifica las grafí~$ cQn el nbmbre de tos 
n(uneros~ 

IMAGEN 9 

Rep~sentación Qráfldil de 11úm. d~ C¡¡ít~ina 
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Qqvid tiene 5.9 años, -ha (:ursado dQ$ grados de preescolar. IniCió en fa 

parte superic;Ir izquierda y continúo hada la derecha, comenzando por ~~ 
1, 7, B, l-OS t~ates identificó con tos nomqre~, continuando nu~vam~nte 

con el 1, posteriormente (0) reconociéndolo como bOlita, ha~lendo un 

trazo no cor)ventional sin reconocerlo, nvevamente 8, 10 y 11. No 

identificanqo et 11 haciendo mención de que era él que segura det 10. 

lMA~EN 10 

A.epresentación gráfica <le núm. de l(avld 
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Fidel tiene 5.10 años ha curs~do dos grados de preescolar. Inició en la 
parte $Uperior izquierda y continúo hacia la dere~ha, cuando terminó el 
renglón comenzó de derecha hacia la i:z:quiérda. Comenzó con el nómero 
1 invirtiéndolo, posteriormente escribió el 6 invertido, 3 bien, 4 (de 
cabeza), 2, 1, 10, 8, y s, A, H, u. Al cuestionarle qué números había 
escrito reconodó Jos números pero las létra$ no t.as identific(>. 

IMAGEN 11 

RepreSentaCión gráfica de núm. de Fidel 
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Ricardo tiene 5.4 años. Ha cursado un grado de preesColar. Inició en la 

parte central y continúo hacia la derecha. Realizó grafías no 

convencionales. Cuando se le cuestionó que había es<;rito, comentó que 

era el 1, 3, 4, 5. 8 y 10. Sin identificar la segunda grafía ni la de abajo. 

IMAGEN 12 

Representación gráfica de núm. de Ricardo 
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Sebastján tiene 5.9 años, ha cursado dos grados éle preescolar. 

Cornen~ó en la parte superior izquierda y continúo a la derecha, 

iniciando con gra,fías de húmeros convenclonales. cuando se le 

cuestionó que núm~tos había escrito nombró del 1 al 20, sattán<;Jose al 

13. Trazando el 1 bien, invirtiendo el número 2 y 3, 4 bién, S no 

convencion~l, 6 parecido a~ 8, 7, 8 y 9 bien, 10 invertido (inició el trazo 

dei O y posteriormente el 1), el 11, 13, 14 y 15 bi.en, 16 (haciendo el 

trazo primero del 6 y despué~ del 1)r 17, 18 y 19 bien, el 20 invertido 

(trazó él o primer'O y después el 2). 

IMAG~N 13 

RepresentacJón gráfica de núm. de Sebastián 
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Mtguel tiene. S. 9 ailos, ha cursado los dos g-raqos de preescolar. Inidá ~n 

la parte St,Jpenor izquierda y continúo hacia la der~cha escribiendo e1 1 

invertido, 2, 3 bien, 4 invertido, S bien, 6 de cabeza, repitiéndO~o y 

trazándolo con tetra b, 1 invertido, S acostado, 9 y 10 bien. Identificó 

cada uno de los númerjls escritos. 

IMAGEN 14 

R.epre$entaci6n 9ráfrc;:a de núm. de MigUé! 
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Jesús R. tiEene S. 9 años ha ct~rsado los dOs grados de preescplar. Inició 
él trazo de izquierda a derecha en lá p~rte central de la hOjc¡t, pero 
continúo sin ningún orden los trazos al terminar el primer renglón. Hizo 
9rafías no conven~ionales, a excepción del 1 y el 8, los cuales identificó. 
Cabe señalar que no quería reafizar la activiQad por ~uerer jugar. 

IMAGEN 15 

Representación gráfira de núm. de Jesús R. 
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Jesús H. tiene 5.10 años, ha cursa~o tos dos grados de preescolar. Inició 
en la parte superior izquierda hacia la derecha, comenzando en la 
primera línea con ef 1 bien, 2 no convencional, 3 de cabeza, y 4 
invertidO, S no convencional, 7 invertido, 6 no convencional, 9 invertido 
y lO invertido ( trazó primero el O y después el 1). En la se9unpa lfnea 
reali~ó trazos no convencionales y al cuestionarle qué números eran, les 
asignó los números 11, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32 y 33. 

IMAG!:N 16 

Represen~ción gráfica de núm. de Jesús H. , 
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Se presenta el caso de un niño que en relación á su representación 
gráfico no plasmó ninguna dificultad. A continuqción se muestra: 

Anthoni tiene 6 ~ños, ha cursado un grado de preescolar. Inició en la 
parte superior izquierda y continúo hacia la derecha, e$cribiendo c;iel 1 al 
10, identificando cada una de las grañas. 

IMAGeN 17 

Representación gtáftca d~ nurn. de Anthoni 

4,1.3 MOTORAS 

A nivel motor se, observaron c;¡lgunas dificuJtades en cuanto a la 
categoría de representación gráfica de número, se CQnsidera que 

mucha$ veces no se les da importancia por desconocimiento de las 
caract~rístic~s que presentan, por lo que a continuación se describen de 
m~nera breve~ 
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LA T~RALIPAD algunos niños presentan problemas d~ Jateralidad pues el 
niño se orient~ en el espacio según su mano predominante: si esta mal 
fateraHzado~ carece de punto de r~ferencia para su correcta orientadón; 
por eso el nif1o zurdo presenta más djñc;ultaQ~~ er\ su e$crttura, d~~ido a 
q~ tiene que reanzar una serie de movimientos para ajustarse a la 
escrltUr~ notmal. 

Kevin tiene- S. 9 años, ha CtJ~do lo$ dos g'"ªdos de preescolar. Comenzó 
de dereeha a tzquierdi!l en J~ part~ c~tral de 1~ hoja, ttataodo de copiar 
Jos númetos que estaban en el saJ6n1 es importante menciortar que no 

· recopoce visualm~te nirtgún número y tos que escribJó no lós reconoce. 

JMAGEN 1a 
R,epre~~entación gráf'lea de núm. de l<evin donde se obs~a que es zui'QQ, pré$~tando Ei!~s dificultades en 

cuanto a la'teralid',d. 
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ESPACIO una de li;~s causas de que se presente diflcultaQes en cuanto al 

espqcio es la deficiencia espacro-~emporal, se puede decir que se 

encuentra una drficultad para orden números según una estructura 

espada!. 

TRAZO una de las causas que origina dificulta~es en el trazo puede ser 

el defecto en la coordinación ocutar (desequilibrio musc:;ular), las 

imágenes no se combinan en ta retrna, se sobré ponen o yuxtaponen. 

4.1.3.1 TRANSTORNOS DE.LA PSICOMOTIUCIDAD 

Rescatand9 un artículo sobre Problema$ de Aprendizaje en lCómo Soy? 

(2001-2002) encontramos que los trastornos de la psicomotrictpad "Son 

alteraciones de carácter general que dificultan las taréas escotares, 

espeG:ialmente la escritura de los números. Presentan diversas 

manifestaciones: 

FALTA DE MADUREZ MOTRIZ dificultad y lentitud en la realización de 

movimif!ntos gráficos. 
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Marcos tiene 5~2 años ha cursado un grado de preescolar. Comenzó 

escribiendo en el centro de la hoja en dirección circ;ular, haciendo tres 

grafías no convencionales, al cuestionarle qué números eran mencionó 

que era el 1, 2 y 3. 

IMAG.EN 20 

Representación gráfica de núm. de Marcos, presentando falta de madurez motriz. 
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Alejandro tiene 5 años ha cursado un grado de preescolar. Inició en 'a 

parte de en medio de la hoja, únlcarnente realizando bolitas, cuando s~ 

le cuestionó que húmeros eran sólo respondió que no sabia. Cabe 

seflalar que desde un principio no quiso realizar ta actividad, 

argumentando que no sabía escribir. 

IMAGEN 19 

Representación gráfica de n(lm. de Alejandro donde se observa faltá de inad!Jrez motri¡. 

TONICibAD ALTfRADA están los Hipotónicos, que realiláh lps trazos 

débHes y tos números sue~en estar mal terminado o Incompleto; y los 

hipertónicos, que hacen los tra~s con demasiada presión. 

INCOORDINACIÓN PSICOMOrRii este problema puede ir uni(jo a 

altera<;tones neuroiÓQicas o emocicmales, acarrea difjcultade$ pqra tomar 

ef lápiz y controlar IQS movimientos. 
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OISGRAFÍA MOTRIZ esto significa que Jos signos gráficos son 

indiferencjados y hechos "Con lentitud, el manejo del lápiz es Incorrecto y 

tiene mala postura al escribir. 

IMAGEN 21 V 22 

R;eprésentaciQn gráfica donde se obs~rva el m¡;¡nejo ~e lápiz inc;orrecto. 
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4.1.4 TRASTORNOS EMOCIONALES 

A continuación se presentan algunos conceptos: 

!/Y MADUREZ AFECTIVA se puede originar por exceso o falta de 

protección famiJiar. Un niño con inmadurez afectiva no esta dispuestQ a 

ocuparse de las tareas escolares, no quiere crecer, él prefiere seguir 

siendo pequeño y dependiente, carece del deseo de aprender, puesto 

que esto esta estrechamente vinculado al crecimiento y a la 

lnd~pent:rencia. 

INESTABILIDAD EMOCIONAL supone alteradones de fa conducta que 

dificultan la adaptación del niño. Le cuesta prestar atención, se muestra 

agresivo, inquieto y tiene problemas para integrarse en el grupo. Si se 

le pre$iona en su aprendilaje, presenta reacdones aún más negativa$ y 

rechaza et rnedi.o escolar". {p. 87). 

Es necesario señalar la importancia del aspecto afectivo y emocional de 

los niflos, debido a que esto influye en el proceso de aprendizaje de los 

mismos1 para nuestra investigación es necesario mencionar que sólo un 

caso fue detectado, por lo que a c;:ontinuación se presenta: 

Luis Antonio tiene 5.2 años, ha cursado un grado de preescolar. En · 
cuanto a su historia familiar se puede mendonar que es un niño que 

vive con sus ~buetos pues sus padres están trabajando en Estados 

Unidos, por lo que sus abuelos fo sobreprotegen demasiado, sin 

permttirle que Jogre independizarse·. 

119 

1 

1 
f 

1 

1 r-
1 
1 

l 
'-----

l 



Comt;!nzó a escribir en medio y continúo llenando la hoja sin orden 

trazando b91itas. Cuando se le cu,stionó qué números hizo comenzó un 

conteo oral del 1 al lO y sig4ió saltándose y mencionando núm.eros en 

desorden hasta eJ 20 sin hacer cQrre~pondencia con ningún trazo 

realizado. 

IMAGEN Í3 

Representación gráfica de núm. -de Luis P¡ntonio 

~.2 NIÑOS 

La muestra para nuestra investigación, fue con veinte niños de Jos 

~uales trece eran niños y siete niñas, oscilaban entre los cinco y s¡eis 

años de edad, eón ta finalidad de poder conocer et nivel en el que se 

encontraban en relación a las categorías de análisls como ctasificacion, 

seriación, conteo y cotrespond~nda biunivoca que sirVen de soporte 

dentro de: nuestra investigación, pudiendo dar cuenta con ello de los 

siguientes resultados: 
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Las característicc;ss de este grupo son que los niños en su mayoríé!J son 

alegres, curiosos, irrquietQs y les gusta jugar, comparten materiales y 

les gustq el trabajo en equipo, se puede decir que es un grupo 

integrado, ya q~e han cursado en su mayoría los dos años de 

preéscolar. Se puede decir que las niñas son más tranquitas y dedicadps 

al trabajo. Durante el juego se p:uedo observar que asumen roles 

determinados por la sociedad, donde es el hompre quien domina, 

estable reglas en los juegos y donde la mujer asume éstas. 

IMAGf:N 24 y :25 

Algunos de los niñOs que formaron 1-larte de nuestra investigación. 



Siendo necesario espedflcar que la primera categoría fue ta efe 

clasificación, en Antología Básica UPN {1997) "la cual es una operación 

lógica fundamental en el desarrollo qel pensamiento. Se podr~ decir que 

clasificar es ''juntar'' por semejanzas y "separar" por diferencias." (p. 

12). (Remítase a Anexo 4). 

Es importante mencionar que únicamente se empleó la clasificación 

descrJptiva. Oebtdo a que se tes pidió a l9s niños que clasificaran de 

acuerdo a atributps físicos, q>mo lo son color, tamaño, textt)ra y forma. 

Para pod~r realizar el diagnóstico en relación a esta categoríQ del 

proceso de construcción de número, se realizó un ejerci~io con figuras 

geométricas de madera, el cual estaba formado por círculos, cuadrados, 

triángulos, rectángulos de dos tamaños diferentes (grandes y chicoS), 

así como de colores (verde, rojo, azul y amarillo), siendo necesario 

d~stacar que cada figura geométrica a su vez tenía orificiqs, (el 

cuadrado con cuatro, uno en cada esquina, el triángulo con tres, uno en 

cada esquina, el cír<;ulo con uno en el centro y el rectángulo con dos, 

uno en c~da oriUa).Para realizar 1~ actividad ton cada niño, se te indicó 

que observara el material, y si conocía las figuras, posteriormente se le 

indicó: pon junto lo que va junto, siendo necesario señalar que en lo 

que se parecieran o no. 

Podemos conCluir que el 60 °/o de lbs niños está en el primer estadio 

(Coleción configurat) y un 40 Pfo de niños está en el segundo estadio 

(Colección no figura!). (Remítase al Anexo S) 
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IMAGFN 26 
Ejercicio de c;lasificación reali~do durante el proceso c;l~ diagn6$tico 

tn lo que respecta a la noción de concepto número, en Antología aásica 
UPN (1997) es entendida "como el resultado de la síntesis de la$ · 
operaciones de clasificación y seriación". (p. 11). 

Esto es; un número es la clase formada por todos los conjuntos que 
tienen 1~ misma propi,edad numérk:a y que ocupa un rango en una setie, 
considerada también a partir de la propiedad numérica. 

Para conocer cual es el concepto de número en los sujetos, se realizó 

una pregunta lqué son los números? i pudiendo rescatar que es una 
pregunta que encierra un grado de dificultad para los niños, debido a 
que es algo abstracto. Se puede concluir que para ef 30 °/o es aJgo que 
se utiliza para contar, leer y/o escribir. Un 25 ~(o para ellos no saben el 
significado de los números, un S0/o son simplemente un número, un lS 
0/o sirve para contar, un 20 °/o para escribir y un S o/o para leer. 

También $e les cuestionó acerca lqué número te gusta? Obteniendo 
respuestas donde prin(:ipalrnente señalaron -que su número favorito 
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corresponde a su edad y al cuestionarles el porqué, no supieron 
responder, por lp tanto asumimos que hay un grado de afectividad en la 
relación que establecen los niños con los números. Otra respuesta que 
nos llamó la atención fue en ta que mencionaron que su número favorito 
es e~ 10 y su motivo es que con eso pueden comprar más cosas, esto 
nos Heva a pensar en la importancia del valor adquisitivo que se le 
asigna a un número, También una respuesta que nos interesó fue en la 
que respondieron que el 3, y no saben el motivo, pero inferimos que 
socialmente es e.l número que más se utiliza, por ejemplo cuando vamos 
a narrar un cuento o cantar una canciÓn siempre se realiza el conteo del 
1 al 3 para comenzar, así mismo cuando se les llama la atención en casa 
siempre se amenaza a las 3 si no ... te va a pasar ... 

En cuanto a la categoría de correspondencia biunívoca las actividades 
que se realizaron estuvieron en relación a las sugeridas por Lérner 
( 1997 citado en Antología Básica UPN) que tienen que ver con la 
comparación de conjuntos (equivalentes, no equivalentes y utilizando 
tanto la correspondencia como la numeración hablada) y situaciones 
relacionadas con la correspondencia dinámica (intercambio). 
Se realizó un ejercido donde dentro de una caja se encontraban cien 
fichas (rojo, azul), y se les pidió que uno a uno fueran tomando las 
fichas y las fueran sacando para formar hileras e-n semejanza con las ya 
establecidas de manera previa y las fueran contando .. Con la consigna 
"Pon igual de fichas azules para que los dos tengamos lo mismo''. 

De este ejercicio se puede decir que el 90°/o de los niños está en el 
primer estadio en donde los niños para igualar la cantidad de fichas a la 
muestra colocada lo hacen de manera independiente de la cantidad de 
fichas que necesite para hacerlo. 
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Un 10 o/o está en el segundo estadio, esto es, ya establecen 

cQrrespondencia biunívoca, ya que buscan el equivalente 

cuantitativamente a la del modelo. 

Otra categoría de análisis es la seriación, en Antología Básica de UPN 

(1991), Ia cual es entendida como una operación que consiste en 

establecer relaciones entre elementos que son diferentes en algún 

aspecto y ordenar esas diferencias. "Pudiendo seriar en forma creciente 

y decreciente. La seriación cuenta con dos propiedades: las transitividad 

y reciprocidad". (p. 15-16). 

S~ realizó un ejercicio para diagnosticar el nivel de estadio en el que se 

encuentran los niños, este consistía en darles a los nií1os una Cierta 
cantidad de palitos de madera de colores (19)1 con una variación de 

centímetros entre cada una, mJdiendo seis centímetros la más chica. En 

un iJliCiQ- se les dieron sólo diez palitos y se uso la consigna "Ordena 
estos pa(ttos de la más larga a la más corta o de la más corta a la más 

larga). 

Los resultados son que el 90 °/o está en el primer estadío, en un 

principio formaron parejas y mencionaban que era grande y chica, 

después incorporaban una tercer y hacían una relación de grande, 

mediana y chica, cuando se les daban más palitos los iban acomodando 

tomando en consideraci6(1 un solo extremo. Sólo un 10°/o ésta en el 

segundo estadio, donde por tanteo va comparando la segun9a de la 
primera y así sucesivamente con las que le siguen. 
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IMAGEN 27 

l:jercjclo de serlacl~n. 

IMAGEN 26 

~erdcio de serlaeil(m 

La ~ategoría de conteo entendida por Labinowicz ( 1997 citado ~n 
Antotos¡ía UPN) como "un proceso que et niño va COI""'struyendo 
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graqualmente en estrecha relación con el l~nguaje cultural de su 

entorno". (p. 73). Fue trabajada al facilitarle a tos ntí1os un material de 
plástico (figuras de ensamble) y sé les dijo que fueran sacando una a 
una y las fueran formando en torres, al mismo tiempo que las iban 

contando. 

De esta Qctividad podemos concluir que los niños están dentro de un 

conteo de rutina en donde podemos encontrar con que el niño 

empezaba eJ conteo oral antes de colocar la flgura, o bien se saltaban 

objetos al irlos contando, así como el salteo de ciertos números y /o el 

regresar a una cantidad ya contada y seguir con la secuencia. 

IMAGEN 29 

Ejercicio de conteo 

Otra actividad realizada para el conteo, fue el de faeilitéJrles a los niños 

cereal de dos tipqs de colores (verdes y morados) y se les pidió que 

fueran contand<;> uno a uno los mismos para que ellos diferenciaron 

donde había más y donde menos. Posteriormente los fueron ensartando 

para formar un coll~r. 
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IMAGEN 30 

Ejercicio de conteo 

Otro de los aspectos Importantes de nuestra investigación es conocer la 

opinión de las educadoras respecto a las dificultades en la construcción 

del concepto de número, así como saber como trabajan las actividades 

de matemáticas en el aula y sobre todo que importancia le dan al 

concepto de número. 

4.3 EDUCADORAS 

Se realizaron entrevistas de tipo s~mi estructurada a 18 educadoras de 

la zona 077 ·perteneciente al municipio d~ Alvaro Obregón, la mayorfa 

cuenta con una experiencia entre ocho y quince años de servicio. Entre 

las cuales se encu~ntra la maestra titular del grupo de investigación. 
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Las entrevistas se realizaron a este grupo (le maestras, debido a que 
nuestra investigación fue llevada q cabo en uno de los jardines 

pertenecientes a esta zona y se tuvo a~ceso a ellas durante tres 

sesiones del TGA llevadas a cabo en el mes de Septiembre del 2005. 

Esto con el consentimlento de la supervrsora de la zona escolar, la cual 

mostró gran interés~ nuestra inve$tigación. 

Tres de las educadoras entrevist<:Jdas cuentan con fortnación de Maestría 

en Pro~lemas de Aprendizaje y el resto con Licenciatura. Sus edades 

oscHan -entre los 25 y 40 años ~proximadamente. 

Para consultar las respuestas de las educadoras a remítase al Anexo 2 

En la entrevista se les cuestionó sobre diversos aspectos que tienen que 

ver con la construcción del concepto de número, pudiendo rescatar en 

primera instancia que el trabajar las matemáticas desde nivel pre~colar 

es de gran importandia ya que son de utilidad para la vida cotidiana 

corno a continvación se rescatan algunos de sus comentarios: 

E. Sí, porque en la vidá en general siempre utilizamos el razonamiento lógico-matemático y 

debemos favorecer el que los njfios reflexionen sobre lo que les acontece. 

(Alma) 

E. Sí, porque son 1a base para que lQs nifios tengan una bueha construcción lógico

matemática. 

(Macrina) 

E. Sí porque son parte de nuestra vida. 

(GabrieJa) 
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Otro de los planteamientos que se presentó fue acerca de cómo se da 

fa construcción del concepto de número en los preescolares el cual 

desde sus perspectivas es un proceso complejo que se adquiere al 

interactuar con los objetos concretos. 

E. A partir d~ la descripción de características, de agrupamientos, de la seriación, del 

cont~o, primero es visual y luego convencional y la resolución de problemas. 

(Araceli) 

E. Interactuando con objetos, lllé:\teriales y personas, obteniendo experiencias relacionadas 

con 1~ matemáticas. 

(Carmen) 

E. A partir de la manipulación, la construcción, la asociación y les ayuda mucho los juegos 

de quitar, poner y contar. 

(Marice la) 

Es necesario rescatar que surge un debate respecto a las dificultades 

que presentan los niños en el proceso de construcción del . número, 

puesto que algunas educadoras en especial las que cuentan con 

Maestría no consideran que se presenten dichas dificultades debido a 

que son parte del proceso mismo. 

E. No, a menos que el niño presente otro tipo de alteraciones. 

E. No, es muy dificil determinar que el niño presenta dificultades por que es parte del 

proceso por el que están pasando. 

(Araceli) 

E. No por que es dificil ya que este nivel de preescolar las matemáticas son, un proceso muy 

flexible. 
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E. Podq:a decir que la inversión de números, pero es dificil qontemplarlo como dificultad 

por que es parte del proceso. 

(Alma) 

Pata la~ entrevistadas ta prioridad es el conocer las características del 

desarrollo de sus alumnos, partir de los conocimientos previos de ellos y 

fundamentarse en el Programa <;te Preescolar para saber qué se va a 

trabajar respecto al proceso del conocimiento matemático. Valiéndose 

de actividades lúdicas, manipulación de objetos concretos para hacer 

más vivencia! el aprendizaje del número en los niños. 

Se destaca que para las entrevistadas las dificultades que presentan los 

niños en el proceso de construcción de número son principalmente que 

llegan de casa con una memorización de la serie numérica, sin tener una 

comprensión real de los números. 

E. Que recitan los números aprendidos en casa de manera mecánica sin comprensión, pues 

no tienen ningún significado de cantidad para ellos. 

(Mayta) 

E. Que se les ensefió a la mayoría de los niños en el hogar a memorizar el número y no a 

comprenderlo. 

(Martha) 

Otra de las dificultades a las que hicieron referencia fue al momento de 

escribirlos que presentan inversión de números, principalmente el 2, 3, 

4, 5, 9; y en algunos casos la confusión con •as letras. También se les 

dificulta la correspondencia uno a uno y el conteo ya que se saltan 

algunos n~meros y en océ;lsiones los repiten nuevamente. 
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E. Sí ~uchas, cotno la inversión de algunos nwneros o que no saben diferenciar los 

IIÚ.Jneros dé las letras, $e les dificulta realizar la correspondencia, pues realizan el conteo 

salteaqo y sin comprensión de .la cantidad. 

(Laura) 

E. S~ a veces tie11en dificultad para asociar el signo con el símbolo y con el número y 

t¡un~iéQ. la inversión. 

(Ma. Cristina) 

E. sí muchas veces los escriben al revés o de cabeza. 

(Macrina) 

Dentro de la entrevista realizada, es de gran relevancia para nuestra 

investigación el rescatar que no se cuenta con ningún tipo de material 

de apoyo para la detección de dificultades en 1~ construcción del 

concepto de número, pudiendo manifestar la importancia de crear una 

serie de estrategias de apoyo para las dificultades. 

E. No, y considero 9ue es necesario porque ya me hiciste dudar. 

(Alma) 

Finalment~ las entrevistadas t:Oindc;le11 en que la participación de tos 

padres de familia es significativa pues se debe apoyar en casa con las 

actividades de refuerzo que se envíen, así como la comunicación que 

exista entre padres-maestras-niños para un mejor aprendizaje. 

E. SÍ; porqqe llevan una secuencia y un proceso importante y es de quien nos debemos 

apoyar tant9 las educadoras como los propios niños sobre todo para las necesidades de los 

cursos. 

(Maricela) 

E. Sí porque les ayuda a reforzar lo que se les da en el jardín. 

(Claudia) 
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Las evidencias que rescatamos de la entrevista a educadoras nos da 
elementos de importancia para considerar que nuestra investigación es 
vátida y qu~ aportará tos elementos necesarios para saber cómo se 
trabaja el proceso de construcción de número desde la escuela y qué 
conocimientos debemos tener presentes k>s responsables del 
aprendizaje de los niños en el ámbito educativo. 

4.4 PADRES DE FAMIUA 

Se apl¡có una entrevista a un grupo dé madres de familia del Jardín de 
niños ''Miguel de Cervantes Saavedra" pertenec4ente a la comunidad de 
Ja presa Municipio De Alvaro Obregón, con un total de 12 pregu~tas; con 
la finalidad de saber que importancia le dan a los números en su vida 
cqtidiana y cor,ocer si piensan que son de utilidad para eJ aprendizaje de 
sus niños. 

Es el~mental mencionar que la mayoría de ellas concluyeron la primaria 
y algunas únicamente lleg9ron hasta cuarto grado y solaménte una 
realizo una carrera técnica, se dedican al hogc:~r y una es maestra de 
taller y tecnologías en una escuela tele secundaria; osolan entre los 23 \ ·¡ 

y 28 años de edad. Se puede decir que son de carácter alegre y 
partici patJvo. 

Para consultar las respuestas de las entrevistas a padres de familia, 
remítase al anexo 3. 
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Cuando se cqmenzó a hace'r la entrevlsta se mostraron muy tímidas 
pues al cuestionárseles qué era para ellas ei número lo primero que 
m~ncionaban era que no sabían que decir. 

Ma: Pos no se maestra. 

(Elvita). 

Después de pensar un momento en su mayóría hicieron referencia a que 
sirven para hacer cuentas, tontar el dinero y una contestó que ''es algo 
básico para Identificar c;antidades'1 

Ma: Pos n;mchísimo por que con los números sabemos contar y los necesitamos más. 

(Guadalupe) 

Ma: Y o lo entiendo como algo muy báSi~o algo que los niños deben identificar para las 
cantidades, 

(Maria) 

La utilidad q~e les dan a los números es para contar dinero, marcar 
m,Jmeros telefónicos y para hacer las compras en el mercado. 

Ma: ¿Los nú~eros? Pos para muchas cosas, para todo se utilizan los números, para contar 
este ... dineto para los días y pos para todo. 

(Elvira) 
Ma: Para marcar los números del teléfono, para contar el dinero. 

(Silvia) 
Ma: Para cuando voy al mand~do y para ver si me dieron bien el vuelto, para varias cosas, 
también para contar si me alcanza lo que yoy a comprar. 

(Trinidad) 
Ma: Para hac~r cuentas, para contar para que no tne hagan tonta con los cambios. 

(Araceli) 
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Todas mehdonaron que sus niños saben contar, nos llama la atención 1a 
respuesta de una mamá aJ evidenciar que nQ es en la escueta donde 
aprenden los números sino que es por lo que los medios de 
comunicación les pueden enseñar y/o en su familia. 

Ma: A través de la televisión porque ve a Barney y a Dora. 

( Gu,adalupe) 

Ma: Pos sus hefmanos lo ayudan. 

(María) 

Ma: Pos yo y muy poquito aquí. (Hacie,ndo referencia al jardin) 

(María Guadalupe) 

Algunas mencionaron que sus niños sabían contar hasta el 10 y otras 
que hasta er 20 y en cuanto a ra escritura hacen referencia a que 
solamente algunos números los escriben bien y otros se les dificultan 
pues los escriben al revés, volteados, chuecos o de abajo para arriba, y 
coinciden en que los númerQS que más se les difi<;:utta escribir son el 2, 
5, 6, 9 y 3. 

Ma: Sí el 5 y el 2 lo hacen al revés y se les dificulta escribirlos aunque los esté copiando y 

el 1 O lo hace al revés y escribe primero el O y luego el l. 

(Trinidad) 

Ma: Hace algunos al revés como el5 y el 6. 

(Silvia) 

Al contar se saltan algunos números, solamente cuatrn mencionaron que 
sus niños saben contar sin equivocarse, unas comentan que en casa los 
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ponen a contc;~r juguetes o hacer lo~ números en su Libreta y que en la 

escuela lé¡ls actividades que l~s ponen las mae-stras a; lo$ niños para qye 

aprendan tos números es copiartos, reJienarlos también recortar y pegar 

n~metos y bbjetos. Algunas madres de familia manifiest<;m ayudar a sus 

niños con las tareas en casa y otras que sus hermanos mayores apoyan 

a los pequeños con las tareas que les deja la maestra. 

Ma; A encerrar cierta canti4ad d~ objetos, de tamaño como grande, mediano y chico, pero 

muy pocas veces era la tarea. 

(Oiga) 

Ma: los ponía en su libreta a reJYc;lS8! y <;iibujar los núnleros. 

· (Ma. Guadalupe) 

De lo anterior se concluye que el proceso de constru~tión de número es 

vital para li;t v1da cotidicana! pero que por desconocimientp y en 

ocasiones ignorancia los padres de familfa no saben de qué manera 

apoyar a sus hijos en dicho proceso, así como t~mbién se considéra que 

en la escuela no ·se le da la importancia necesaria, esto debido a la falta 

de información de Jos docen~es hacia los padres de famiHa respeelto de 

dicho proceso. 
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CAPÍTULO V 

ESBOZO DE PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

Después de trabajar las dificultades en el proceso de construcción del 

concepto de número en preescolares a través de las evidencias 

obtenidas en diversas estrategias didácticas, tenemos elementos para 

que en este c;apftulo se pueda presentar el esbozo de una propuesta que 

intente minimizar y/o evitar las dificultades en la construcción del 

con~epto de número en preescolares de tercer grado como una 

alternativa donde se vincule la teoría y la práctica. · El esbozo de la 

propuesta es entendida como una alternativa de trabajo que permite dar 

respuesta a íos propfemas a los cuales se enfrenta el docente den~ro de 

la práctica preescolar. 

Este esbozo de propuesta consta de seis apartados, siendo el primero el 

propósito, donde se plantea la finalidad de la misma, posteriormente la 

fundamentación teórica considerando las aportaciones de Coll, Piaget y 

Baroody así como el enfoque sociocultural de Vygotski. El tercer 

apartado aborda las estrategias sugertdas dando una breve definición de 

actividades y manejo didáctico, así como la importancia de los 

materiales. En el quinto ap~rtado se presenta una evaluación que de 

tuenta de los avances o deficiencias de las estrategias sugeridas. 

Finalmente están presentes las consideraciones del esbozo de la 

propuesta. 
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lUS11PICACIÓN 

El esbozo de la propuesta que se presenta esta diseñada para realizarse 

. en un futuro, debido a que nuestra Investigación se énfocó úni~amente a 

detectar dificultades qu/e se presentaron durante el proceso de 

construcción del número y no a aplicar ~~s estrategias que en este 

capítulO s~ proponen. 

De fa observación y la refléxion de la práctica docente en el nivel de 

edutación preescolar se pudo detectar la necesidad de el poder dar 

cuenta ~ cómo se da el proceso de construcción del concepto número y 

las dificultades que se presentaron en dicho proceso. Sienpo de gran 

importancia el poder construir opciones que constituyan el momento de 

la articulaci9n de la t~oria con la práctica, atendiendo con ésta t~s 

necesidades detectadas en un contexto determinado. 

El esbozo de la propuesta alternativa es entendido ~omo Ja articulación 

del conocimiento acumulado y el conocimiento ~rnpfrico que surge de las 

experiencias al enfrentarse a un problema, partiendo de las necesidades 

detectadas de la realidad y atendiendo a los problemas a los cuaJes se 

enfrenta en las prácticas educativas. 

Se pretende que este esbozo de propuesta tenga 4n impacto social en la 

práctica educativa~ pues está dando cuenta de una problemática real ~ 

la que se enfrentan los alumnos en los diferentes nivet~s de la 

edt,Jcación, puesto que si ltevan arrastrando alguna dificultad es probable 

que se manifi~ste con el pisgusto a las matemátjcas, siendo 

fundamentales para la vida cotidiana. 
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En nuestra sodedad los números son utiHzados para variados propósitos 

y es import~nte mencionar qu~ los niñO$ están en contacto con éstos 

<;fesde tempr~na edad y es a través de las experiencias que tienen en su 

contexto que apr,enden la función que tienen los números. 

Es por eUo que la formación de tos docente$ es un factor dave para 

elevar eH nivel de ensefianlZa de las matemáticas en este caso de 

contepto de número en ~reescolar pues muchas veces nos preguntamos 

como dqcentes lCórtlo lograr que los niños aprendan el concepto de 

núrnerq? Para trabajar est~ concepto de matemáticas con los niños es 

necesario conocerlo y saber de que manera podemos plantear 

situaciones que tos lleven a cuestionarse y les faci11ten avanzar en la 

conFutclón d~ dicho <;:oncepto. 

Es muy importante que las actividades que proponga,mos a tos niños 

sean situaciones relacionadas con su vida con cierto gradQ de dificultad, 

donde para resolverlas surja la necesidad de manejar nociones 

ma~emáticas que a Sl.l vez le~ generen nuevos probtemas. 

A través de actividade$ colectivas los nirios encontrarán la oportunidad 

de discutir y confrontar diferentes puntos de vista, lo que ~s 

fundamental para avanzar en el conocimi~nto. 

A cpntinuación se presenta él propósito -<;le este esbozo de propuesta. 

5.1 PROPÓSITO 

El propósito de nuestro epbozo de propuésta es el poder present~r 

estrategias que sirvan de apoyo o guía parq qulene$ s~ interesen en 
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trabaj~r l~s dificultad~s Qt.Je se puedan presentar en el proceso de 

construccicf>n de número. 

Dichas estrategias se sugieren trabajar a partir de las categorías que 

faci1ítan la constrvcción del concepto de número. Siendo las siguientes: 

Clasificación 

Seriación 

Correspondencia biunívocá 

Principios de conteo 

Representación gráfica del número 

5.2 FUNDAMENTO DEL ESBOZO I)E P-.óPUESTA 

El esbozo de la propuesta que se presenta se fundamenta a nivel 

A~osófico, óntico, Epistemológico y Socioedu~ativo, los cuales dan 

sustento y vaJiqe? a la misma. Considerando perspectivas socio

culturales, concepto de hombre, sociedád y práctica docente. 

a) Fundamento FUosófico: 

El Materialismo dialéctico se basa en las leyes que existen en un proceso 

históri,co que na evolucionado a través del trabajo, es decir, la sociedad 

tiene necesidades y los que la integran las satisfacen. Por esto se dice 

que son el proceso dé cambios o transformaciones p~rmanentes que ha 

sufrido una sociedad 9 persona, provoc~ndo estos cambios el J)ropio 

hompre. 

Para el hlateria.lisrno dialéctico la fQrma en que el hombre J?rodu<,:le el 

conocimiento se maneja comQ un asunto soqo-t"list6rito. Las 

implicaciones epistemológicas entré to material (amblente natvra» y 

140 

t= 

F 
1 
1 
1 
J 
1 
i ¡ 
j 

1 

1 

' ¡¡ r--
~ 

1 
1 
i! 

i 
~ 

,-' 1 

1 r--
1 
' 



social, objetivo) y to ideal {inteligencia humana), no hay ni ~ujetos ni 

objetos estáticos de la realidad. Porto que la realidad en movimiento es 

constructible a través de accionar t:on ella, se va construyendo y nunca 

deja de construirse, esto lleva a comprender la realidad en movimiento, 

producto de actuar de sujetos sociales, los cuales están inmersos en una 

sociedad en distintos niveles y momentos de los procesos históricos. Es 

por ello que al observar un problema en un contexto específico surge en 

nosotras la inquietud de dar una posible solución, esto a través de Ja 

elaboración del ~sbózo de propuesta que se presenta. 

Existe la praxis, unión dialéctica de la práctica de los sentidos y de una 

inteligencia humana comprometida en actividad social creadora, 

selectiva y crítica. La satisfacCión de necesidades humanas definidas 

socio-históricamente, se intenta mediante la praxl$. Esto al pretender 

que los sujetos (preescolares) puedan interactuar de manera reflexiva 

con íos objetos de su realidad, pudiendo llegar ~ la construcción de 

conocimientos en relación al concepto de número, mediante estrategias 

sugeHdas en el esbozo de la propuesta. 

Para el materialismo dialéctico todos lo$ fenómenos están cambiando 

permanentemente, por lo que el conocimiento es una comprensión del 

cambio. 

El conocimiento sujeto a justificación tiene que ser referido a la práctica, 

el hombre tiene que comprobar la verdad, es decir, la reaUdad y el 

poder, la parc;:ialidad de su pensamiento en la práctica. Siendo una 

producción de conocimiento, esto es, conocer y transformar la realidad 

en la que se actúa, como meta tiene que llegar a entender un 
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CQnocimiento cierto de los fenóm~nos sociales que 1o conforman. Tiene 

la necesi'da(i de estar en contacto directo y 'permanente con la reaijdad. 

b) Fundamento óntico: 

Este esbozo de propuesta considera que la educación tiene como 

fitia1idad el promover el crecimiento de los ser~s ~umanos, en este caso 

de tos preescolares en el ámbito de <i:recimlento perSonal y socla1. 

Siendo ~~ papel de la ~ducación propiciar un medio con recursos para 

que el niño construya activamente su conocimiento. 

El papel del docent~ es de rovoiUO"éiJr al nii=¡o y ayudarlo a consoliqar 

habilidades de acuerdo a su desarrollo, identificando las dificultades que 

se pre$entaó en el proceso de construcción de Jlúmero, el papel del 

docente no es de imponer ni ayudar a la respue$ta, sino robustecer el 

proceso de razonamiento del niño, ~demás consiste en averiguar qué es 

lo qu~ yc:J sabe el alumno y cómo razona con el fin d~ formular la 

pregunt~ precisa en el mómento exacto, de modo que el alumno pueda 

construir su propio conocimiento. 

e) Fundamentos Epistemológicos y Socloeducativos: 

Para Coll uno de los fundamentos primordiales radica en introducir él 

aspectto psicológico y desde nuestra perspectiva este esbozo de 

propu~sta se fundamenta principalmente en las aportacipnes realizadas 

por PiaQet y Baroody E¡!n el proceso de construcción d~ número sin dejar 

de lado la importan~ia dél contexto sdcial y cultural, re~omando a 

Vygotski f lo$ Cl)a1es deben ser tomados en cuenta para lograr un 

desarrollo pleno y tota' de Jos alumnos. 
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Vygotski (1979) describe la necesidad de una expresión grupal, o más 

bien sotial, de los conflictoS cognitivos, con la finalidad de darle rienda 

suelta á la discusión de contenidos y experi~ncias que generen 

soluciones colectivas y que, una vez interpretada$, el sujeto las pueda 

incprporar a su forma de análisis y pensamiento personal. Esto ~s, el 

cambio de ta estrategia intrapersonat por una interpersonal para 

solucionar los problemas¡ es dedr, el uso (:tel conflicto soaiocognitivo 

como herramienta para la construcción det conocimiento. 

Para Vygostski (1979) eJ aprendizaje es una actividad socíal, y no solo 

un proceso de realización individual como hasta el momento se había 

sostenido; una actividad de producción y reproducción del conocimiento 

mediante el cual el hiño c;~simila lps modos sociales de actividad y de 

interacción. 

Desde esta perspectiva, juega un papel de vitaf importancia el trabajo 

colectivQ con otros niños de la misma edad y entorno (los pares), quines 

podrían actuar c;:omo mediadores conscientes (a través del lenguaje 

intencionado) en el proceso enseilanza-aprendizaje. Éstos, valiéndose 

del lenguaje deben fomentar estrategias interactivas, tendiéndole 

puentes al niñQ entre lo que ya conoce y to que está por adquirir, 

provocándole conflictos socio-cognitivos y construyendo . con él una 

participación guia~a. De alli la importancia de entren~r a niños más 

e><pertos para que sirvan de mediadores a otro~ compañeros que están . 

en proceso de consptidación de determinadas nociones. 

Pero surge una cuestión importante para conocer la manera de 

introducir a los mediadores a la hora de mediar determinados 

aprendiZajes. Surge así una idea básica en la teoria hiStÓrica cultural en 

relación CQn las zonas del desarroJio. Vygotski (1979) identifica dos 

zonas o niveles del desarrollo. Una prirneta, se refiere a las funciones 
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que ya han madurado, es decir, los productos finales del desarrollo, 

caracterizados por las conductas o acciones que el sujeto es capaz de 

realizar por sí solo. A ésta la define como Zona de Desarrollo Act~~H. La 

otra zona, denominada Zona de Desarroll_o Próximo, la describe como la 

distancia entre et nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado ,a través de la resolución de un problema bajo la 

gufa de un adulto en colaboración con otro compañero más capa~. 

Así como el enfoque histórico-cultural refiere la importancia de 

identificar la zona de desarrollo próximo del niño, también hace énfasis 

en las estrategias a utilizar para permitir que ésta aflore. En este 

sentido, el propio Vygostski menciona: 

El juego crea una zona de de$arrollo próximo en el niño. Durante el 

mismo, siendo en sí mismo una considerable fuente de desarrollo. 

Es por ello que el juego es considerado una herramienta metodológica 

para el trabajo con niños. Durante su práctica el niño incrementa su 

potencial cognoscitivo; de allí que pueda considerarse un escenario para 

explotar el potencial real del infante en lo que a la toma de conciencia, 

racionalización, interiorización de normas y nivel de significancia se 

refiere. Esto explica la razón por la cual es la actividad más utilizada en 

educación preescolar. Porque el juego pone de manifiesto la 

imaginación, creatividad, elaboración de reglas o normas y 1a 

formulación de objetivos, esto convierte al juego en el factor que 

caracteriza el desarrollo de la infancia. 

El juego, en el ámbito cognoscitivo, resulta muy estimulante para el 

conocimiento lógico, la velocidad del pensamiento y la riqueza de 

vocabulario ~n el niño, puesto que al estimular la imaginación desarrolla 
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ta función de representación, condición exc1U$iva de los $eres humanos 

que tes permite la sustitución dé unos objetos por otros~ la 

r~presentación a través de significantes de significados que están 

ausentes, pero que pueden ser evocados gracias a la relación con 

aquellos. Y por ser una actividad grupal, estimula la emisión de 

comportamientos (ie orden social o colectivo, indispensablti! para que 

pueda existir el conflicto, la discusión y la controversia, elementos que 

seg(m Vygostski facilitan la creación del confltcto socio .. cognoscitivo y 

con eflo el desarrollo interindlvidual det pensamiento. Por ello, la idea 

central es tratar de que los docentes y padres de niños preescolares 

utilicen juegos que faciliten el desarrollo del pensamiento en el niño. 

Ahora bien, Coll (1997) considera al curriculum como una guía, un 

instrumento útU para orientar la práctica pedagógica, el cual debe tener 

en cuenta las condiciones reales en las que se va a tener que llevar el 

proyecto, las intenciones, los principios y las orientaciones generales. 

Asf mismo todo currículum consta de momentos que responden al qué 

enseñar, en nuestro caso al pensamiento lógico matemático, cuándo 

enseñar, esto se refiere a la manera de ordenar y secuenciar tos 

contenidos; · cómo enseñar, es décir la manera de éstruqurar las 

actividades de enseñanza•aprendizaje con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos en relaci6n a las categorias planteadas. Finalmente 

q~é, cómo y cuándo evaluar, la evaluación ~ un elemento indispensable 

l)~ra asegurarse que la acción pedagógica responde adecuadamente a 

las m,ismas y así poder realizar correcciones de mejora. 

Todo lo anterior se manifiesta en la creación de ciertas estrategias, fas 

cuales. están plasmadas a partir de un propósito a alcanzar, 
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~spe,ciñcando eJ cómo rea,llzatlas, a partir de que materiales, así como el 

tiempo aproxjmpdo para su realización y finalmente una serie da 

cuadros' p~rt' la recolección de los resultados a partir de eJ registro de 

obsetvaciónes. 

l,.a anterior nos lleva a elaborar ul'l esbozo de propuesta que logre 

minimizar y¡o eliminar las dificultades ~n la cqnstrucción del concepto 

de núrr,ero, a través de la interacción del niño con ef objeto, tomando en 

~uenta Ja :zona ® desarrollo próximo que s~ da durante el proceso de 

equilibrio entre la ~cción del hombre sobre su medio, con la ayuda de 

otr~s personas (docentes, padres qe familia~ etc.). 

d) Fündamento Psicológico: 

La psjcología es básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido 

a que nos permite conocer la etapa de desarrollo de los suj~tos para 

elegir los métodos de enseñanzé;l y Jas actividades más idóneas. 

El presente esbozo de propuesta se fundamenta en el con~ructivismo 

como teoría básica del aprendiZaje. Siendo un elemento esencial del 

mismo el individuo, quien construye su propio conociMiento resultado de 

la interacción con el medio ambiente y sus teladones con la sociedad. 

Uno de sus representantes considerados en el esbozo de la propvesta, 

es Piaget quien considera la~ estructuras mentares y los conocimientos 

como c;onstru-cción del individuo, pues no dependen ún;camente de la 

herencia, ambiente y maduración. 

Dentro de la Psicogenética, Piaget ha aportado ideas básicas dOnde 

afirma qu~ ~1 niño al· interaccionar con sus capacidades innatas y con la 
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·información que recibe del medio que lo rodea construye de manera 

activa su forma de conocer. 

Por lo anterior Piaget señala (1995 citado por Palacios) que "la conducta 

humana es resultante de la combinación de cuatro áreas; La 

madurac:ión, entendida como la diferenciación del sistema nervioso. La 

experienc:i~ como la interacción del mundo físico. la transmi~ión 

social o influjo de la crianza y la educación. Y el equilibrio, principio 

supremo del desarrollo mental, el cual es en cierto modo de equilibrio 

un perpetuo pasar de un estado menor de equilibrio a un estado de 

equilibrio superior". (p. 70). 

En este mismo rubro Coll considera al alumno como constructor y único 

responsable de su propio conocimiento. Respecto al aprendizaje de los 

alumnos refiere que éste se da en función de sus propias experieQdas. 

En cuanto a la función de la escuela considera que su fin no es $Óio de 

transmisión de conocimientos, sino la creación de los mismos. 

5.3 ESTRATEGIAS 

A partir de las dificultades que se detectaron en el proceso de 

construcción del número se programarán una serie de estrategias que 

ptrJedan ser utilizadas para ser atendidas. Es necesario mencionar que 

no son únicas, pero pueder~ ser utilizadas co.mo base para generar 

nuevas de acuerdo a las necesidades de quien las utilice. 

Siendo importante mencionar qué es una estrategia de aprendizaje, 

según Nisbet y Shucksmith (2003 citado por Medina) "las estrategias de 
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aprendizaje son aquellas estructuraciones de funcion~s y recursos 
cognitivos, afectivos o psicomotores que el sujeto lleva a c;;abo en tos 
procesos <;te q.1mplimiento de objetivos de aprendizaje" (p.ll). 

Así mismo para Galle9o (2003 citado por Medina) "la estrategia es un 
conjunto de actividades mentales empleadas por el sujeto, en una 
situación particular de aprendizpje, para facilitar la adquisición de 
conocimiento" (p. 11). 

5.4 ACTIVIDADES 

Se concibe a la actividad como la acción que permite llegar a un 
. determinado objetivo, atendiendo a las necesidades e lrit~reses dé los 
niños, stendo a su vez un medio que facilita el ponerse en relación con 
un objeto. 

La actividad es un medio por el cual se logra el desarrollo del 
aprendizaje en un grupo individualmente. Lo importante en las 
actividades del docente son los objetivos, es decir, lo que quiere lograr 
por medio de ellas, para ef alumno lo importante es la actividad ei'J sí, 
por lo tanto debe ser estimulante, interesante, creativa y novedosa. 

Para seleccionar las actividades es necesario conocer: 

*Las características del grupo. 

*El grado de complejidad de la actividad. 
*Los objetivos que se quieren lograr. 

P~ra la aplicadón de las actividades se considera: 
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*Tomar en cuenta Jas cé;lracterísticas de desarrollo de los niños. 
*Las características del contexto en -el cual están inmersos los niños. 

,; 

5.4.1 MANE.'JO DIDACTICO 

Retomando las aportaciones de Piaget (1994 citado en Nelson) ~s 

necesario hacer uso de control de estímulos, los cuales se pueden 
emplear tanto para transferir habilidades básicas como para instiQar 
operaciones cognoscitivc;~s d~ mayor complejidad. 

Si~r1do relevante hacer mención que los estímulos serán utilizados 
únicamente como apoyo a las estrategias utilizadas por:~·l"':docente y no 

. ~- . ·~ ·,' .... ·; . 

como un refuerzo a la conducta de los alumnos. 

Por lo tanto los estímulos a utilizar son: 

* Desvanecimiento de estímulo que se refiere a af)adir o· eliminar 
gradu(\lmente partes de un estímulo, empleándose eh· la · ~s·c~itura del 
11úmero, ya que se le apoyará al niño e;~ ir siguiendo el modelo del 
número con un trazo previo, y de manera paulatina se irá 
desvaneciendo dichó trazo. En este estímulo se añaden señales visuales 
para instigar una respuesta correcta y luego se eliminan gradualmente 
las mismas hasta que el alumno responda sin ayuda. 

1fc Secuenciadón de estímulo el cual consiste en ordenar los estímulos 
desde el más simple hasta el más complejo, de acuerdo con la habilidad 
del alumno para responder correctamente. Siendo utiJizadp en el 
proceso dé conteo, partiendo desde el número o hasta 20. 

149 

L 
1 

1 
1 

1 

1 
' 

1 
1 ,-
1 

1 r-
1 

F 
1 



* Discrim~nación de estímulos que se refiere a responder a un estímulo 
diferente a otro estímulo. Utilizándose en eJ proceso de clasificación y 
seriación, ya que el alumno necesita aprender a discriminar en qué 
casos t.iene que agrupar y en cuales no. 

*Sobreposición que consiste en colocar un estímulo discriminativo sobre 
un nuevo estímulo para instigar la generali~ación de ésta respuesta al 
nuevo estímulo, siendo utilizado en la visualización de número y la 
relación con el objeto que se sobrepone. 

5.4 .. 2 MATERIALES 

El material didáctico apoya en la construcción de concepto número ... 
para Zabalza (1987)"como nexo entre las palabras y la realidad". (p. 
195), debido a que es necesario que dicho aprendizaje se tleve a cabo 
dentro de la situación d~ la vida de los niños. 

El material didáctico es un mediador entre el docente, el niño y el 
conocimiento. 

Por lo que el material didáctico facilita la comprensión de los contenidos 
educativos por parte de los alumnos, motiva la clase, ilustra los 
aprendizajes a través de la impresión sugestiva que puéda provocar 
éste. 

Para lograr lo antes mencionado es necesario que el material sea 
adecuado al asunto de clase, que sea de fácil manejo y que sea 
innovador para motivar el interés del alumno hacia la realización de 
actividades. 
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coleccionar 
diferentes tipos 
de hojas para 
posteriormente 
clasificarlas 
los compa 
y observar 
cuantos tipos 
de hOjas 
pudimos 
coleccionar 

Pedir a los 

marca 
Observen cual 
de los dos es 
más grande 
Cambiar de 

y 

15min y 
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·Juego a 
escribir mi 
número 

Juego los 
números que 
conozco 

correrá a 
escribirlo en el 

rrón 

a cada niño 
una cajita de 
cerillos con 
cierta cantidad 
de semillas 
para que los 
niños realicen 
la 
representación 
gráfica en una 
hoja d~ papel 

lice trazo Se facilita 
correcto de a los niños 
números hojas con los 

números 
marcados 
previamente 
para que 
puedan hacer 
el trazo 
correcto d~ los 

Tarjetas, 
crayolas, 
colores, 

úmeros. 

Cajitas de 
cerillos 
Semillas 
papel, lápiz. 

as con 
los números 
previamente 
marcados, 
con flechas 
que indiquen 
la 
direcciona lid 
ad del trazo. 

15 min. 

m in 

registro de 
observación. 

lnstrvmento de 
registro de 
observación. 

Recopila de 
testimonios. 
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ESTRATEGIA PRoPOSITO DESARROLL,O MATERIAL TIEMPO EVALUACION 
Conozcamos Conocer se les indicará Hojas con el 20 min. Recopilación de 
el plan motriz cómo a los niños plan motriz testimOnios. 
de los realizar el cómo realizar señalado (se 
números trazo el trazo de los realiza un 

correcto del números dibujo como 
número sin siguiendo las referencia 
tenerto instrucciones en los cuatro 
presente de aq.Jerdo al extremos de 

plan motriz la hoja, <!Sí 
como en el 
centro de la 
misma) y 
crayolas 

Juego el Conocer Se realizará Gises de 20 min Registro de 
camino de cómo previamente el colores y observación 
los números realizar el trazo de carritos 

trazo números con 
correctO del gises de 
número colores en el 

patio y se le 
entregará a 
cada 11iño un 
carrito para 
que sigan con 
este el c;amino 
de los números 
siguiendo el 
trazo, según 
las 
indicaciones. 

Nota: Para la reafizadón de las estrategias es importante mencionar que 
se puede utilizar el manejo de estímulos, previamente descritos. 

5.5 EVALUACIÓN 

De a<;uerdo con eH Programa de Educación de Preescolar {2004) la 
~vaJuación está al servicip del proyecto educativo, es parte integrante 
de él y comparte sus principios fundamentales, visto de esta manera la 
evaluación esta llamada a desempeñar dos funciones, debe permitir 
ajustar la ayuda pedagógica a las características indiviollales de los 
alumnos y debe determinar el grado en que se han conseguldo las 
intenciones del proyecto. 
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El esbozo de la propuesta será evaluada a partir de dos niveles 
evaluativos, el primero a nivel formativo y sumativo. 

La evaluación formativa suele concretarse en la observación sistemática 
del proceso del aprendizaje con la ayuda de pautas, guiones, registros, 
etc. Esta evaluación tiene que dotarse de mecanismos que adecuen 
progresivamente la práctica docente y íos resultados parciales de los 
niños. Los resultados de los niños deben servir para hac;er reflexionar a 
la educadora con el fin de ajustar el proceso didáctico a las necesidades 
que se manifi~stan. 

La evaluación sumat:iva consiste en medir los resultados de dicho 
aprendizaje para cerciorarse de que alcanzan el nivel e~igido. La 
finaUdad última de la eva1uación sumativa sería más biert pronunciarse 
sobre el grado de éxito ó fracaso del proceso educativo. También se 
centra en los resultados y en la acción perfeccionadora para futuras 
acciones~ 

Es importante mencionar que nuestro esbozo de propuesta plantea 
ciertas estrategias que pretenden dar sotución a las dificultades que se 
pueden presentar durante el proceso de c;onstrucción del número, por lo 
que sugertmos que quien las utilice pueda reé;llitar una evaluación de 
tipo sumativa al finalizar cierto período de aplicación de éstas. 

Desde una perspectiva funcional, la evaluación educativa es un proceso 
de reflexión sistemática, orientado sobre todo a la mejora de la c;ali~ad 
de las acciones de los sujetos, de las intervenciones de los 
profesionales. Supone un proceso complejo que a su vez, incluye otros 
como: 
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-Rec9gida de información respecto de indicadores que reflejen, lo más 
fielmente pOsible, la situación inicial, y los procesos que se van dando 
en lá investigación. Esto a partir de las categorías de análisis que dan 
cuenta de las dificultades que se presentan en el proceso de 
construcdón del concepto número 

-Deter~inación del grado de congruenci~ entre necesidades, 
realizaciones y objetivos. Es decJr, a partir de las dificultades 
encontradas que sirven de partida para la realización de las estrategias 
prppuestas. 

... elaboración de juicios de mérito o valor a partir de los criterios 
establecidos o consensuados durante el propio curso de la evaluación. 
Se puede determinar a partir de considerar la viabilidad de las 
estrategias própuestas. 

-Toma de decisiones que conduzca a la elección y a la aplicación de la 
alternativa de intervención más adecuada a partir· de la información 
evaluada o que se halle en proceso de evaluación. 

-Seguimiento y control de Ja alternativa elegida y nueva evajuación de 
las cohsecuencias derivadas de la aplicación. 

La evaluación así entendida se presenta como un mecanismo regulador, 
posiblemente el más importante del que se dispone para describir, 
valorar y reorientar la acción de los agentes que operan en el marco de 
una r~alidad educativa especifica. 

Si bien es cierto que la evaluación tiene una orientación múltiple, en 
cada momento evaluativo existe siempre una orientación específica, un 
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diagnóstico-pronóstico, que requiere un conocimiento previo de la 
situación y el contexto para adecuar la puesta en marcha de cualquier 
intervención educativa o para detectar los problemas que se analizan. 

A continuación se presentan algunos instrumentos que se diseñaron 
para evaluar las estrategias planteadas. Es necesario señalar que se 
realizó un cuadro de registro a partir de cada categoría antes 
mencionadas para cada niño. 

CLASIFICACION 

NOMBRE Da NIÑO: 

(S 
m 

~ ~ ~~ ACTIVIDADES 0.. 0.. z -;:E ~ :::> ~w rnw z <(_ 
Ci5 <C> o m 

Entiende la consigna "Pon junto lo que va junto". 

Realiza clasificación de acuetdo al color. 

Realiza clasificación de acuerdo al tamai'io. 

Realiza clasificación de aquerdo a la 1brma. 

Realiza clasificación de acuerdo a la textura. 

Réaliza clasificación de acuerdo a los elementos que 1brman parte de u~ 
familia. 

Realiza clasificación en 1brma lineal u horizontal. 
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SERIACION 

NOMSRE Da. NIÑO: 

ACTJVIDADES ~ ¡z 

Entie~ la consigna "Ordena de lo má$ corto a lo má$ laqJo". 

Realiza seriación tomando en cuenta dos criteños (chico-grande). 

~ealiza s~ión tomando en cuenta tres criterios (chico-med~rande). 

Reáliza seriación de cuatr:o a cinco ~os. 

Realiza seriación de cinco a diez elementos. 

Realiza seriación en brma crecienle o decreciente. 

Anticipa la Seriación antes de tealiZarta. 

Realiza clasiftcación ~ br'ma lineal u honzontal. 

CORRESPONI)ENCIA BIUNIVOCA 

NOMBRE Da NIÑO: 

(S 
ACTIVIDADES z 

::;:) 
z 

~ntiende la consigna: "pon igual para tener la misma cantidad" 

Establece COrreSpondencia ante la mism~ consigna. 

Se plantea como hay que hacer para tener la misma cantidad de ol>jétos de 
la m~tra~ 

EstableCe conespóhdentia al contar la cantidad dé objetos. 

en w 
~en o: 

a. 
(!)t!{ -~ enw 
~~ C3Cñ 

en w 
~en 0:: 

Q. 

5~ '-::?! 

~~ ~~ 

~ 
Q. 

~ 
Ci5 

w 
0:: 

~ w 
Ci5 
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PRINCIPtoS DE CONTEO 

NOM~E DEL NIÑO: 

t3 
en w w 
~en 0:: 0:: ACTIVIDADES a.. 0.. z ::>W -::E ::E ~ (!)Ü ~~ w ....JW 

(/) <C> ()f/) 

Dice los números que sabe. 

Realiza conteo del1 al 10. 

Establece correspondencia entre el elemento y el número contado. 

Asigna un número a cada elem~nto de una serie. 
1 

1 Reconoce el último número como el valor cardinal de una serie. 
1 

Sabe que el orden de los elementos no afecta el valor cardinal de una 
colección. 

utiliza conteo. 

Hace diferencia entre muchos y poCos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

NOMBRE DEL NIÑO: 

en w w <( 
~en 0:: 0:: 

ACTIVIDADES () 
0.. 0.. z ::>W -:2 ~ ::> (!)Ü enw w z ....JW <C- (ñ <C> o en 

Reconoce algunos números conwncionales. 

Identifica el número indic¡:~do. 

Realiza el número indicado. 

Traz¡::m números con alguna alteración. 

Toma el lápiz en forma correcta. 

Necesita ayuda para trazar los números. 

Sigue la direccionalidad com.enciooal en la escritura qe llúmeros. 

Se ubica en~~ espacio para trazar los números. 
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5.6 CONSIDERACIONES 

Este esbozo de propuesta no se llevó a la práctica, queda como una 
sugerencia para aquellos docentes interesados en el proceso de 
ctonstrucción de número, pudiendo s~r una herramienta que facilite el 
trabajo docente dentro de las aula$ del nivel preescolar. 

La importancia de generar propuestas alternativas que den cuenta de 
una problemática real en el campo educativo es fundamental para los 
docentes interesados en superar los obstáculos, los cuales se presentan 
en la cotidianeidad educativa. 

Todo esto lo9ra que nosotras como docentes interesadas en la mejqra 
educativa nos lleve al desarrollo de actitudes dispuestas al cambio 
educativo, con capacidades investigativas y creadoras, conscientes de 
las innovaciones pedagógicas, además de enriquecer el acervo cultural, 
conociendo características de los niños así como de diferentes contextos 
donde se practica, logrando aceptar que la educación no debe de ser 
homogénea, sino que debe tomarse en cuenta la realidad en la que se 
encuentran inmersos los sujetos, para qJ,Je realmente se logre actuar 
congruentemente. 

Es importante considerar las teorías de Piaget, como aportaciones 
básicas para conocer el desarrollo de los preescolares, asi como el 
proceso de construcción de número, lo mismo que la teoría de Baroody 
que propone los principios del cbnteo como un apoyo al mismo. Sin 
dejar de lado la importancia de las aportaciones planteadas por Vygotski 
quien retoma el trabajo con pares y la influencia socio-cultural en la 
adquisición y construcción de conocimientos. Lo mismo que la teoría de 
Coll, ~uie.n sirve como fundamento curricular. 
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Las actividades aquí planteadas son algunas de las que se pueden 
utilizar para abordar Jas dificultades en el proceso de construcción del 
concepto de número, pero no se pueden considerar como únicas, puesto 
que depende del docente, el cual debe considerar las caracteristicas 
específicas de su grupo, ~sí como de los conocimiento previos de los 
mismos y que éstas apoyen a sus objetivos educativos. 

EJ material con el cual se sugiere las actividades puede variar 
dependiendo de los recursos con que cuente el docente en el aula. 

En cuanto a la evaluación, los instrumentos de recolección de la 
información pueden sufrir variqciones dependiendo de tos objetivos que 
el docente se plantee sin dejar de lado la importancia de la misma, esto 
debido a que se puede modificar Q enriquecer alguna estrategia 
obedeciendo a los resultados que se quieran obtener. 

162 



CONCLUSIONES 



una primera conclusión a la que Uegamos es que es import"hte que Sé 

reflexionen rqs prácticas qu~ cotidianamente se tealitaf\ en el preescolar 
en cuanto al próceso de construcción de número y que se consideren 
que se pueden presentar en los niños dificultades ef') e1 mismo, por lo 
qué como docente se debe estar consdente de poder crear, revisar y 
utilizar tanto la teoría así como estrategias para su mejor manejo. 

En la manera como se le presente á lo$ niños las matemátJcas podemos 
asegurar ~~ gustp o rechazo por éstas, por lo que debemos de propiciar 
una vinculación con las actiVidades propi¡¡¡s de los niños üuegosf rondas, 
cantos, etc.) y sobre todo que se promueva un~ vinculación 1=0n el 
siguiente nivel escolar. 

De las preguntas qe investigación que al inicio de ésta pJanteamps, 
podemos mencionar que concluh'nos que en el proceso de construcción 
del concepto de número se presentári dificultades en algunos niños pero 
que muchas veces se dejan pasar por alto y no se les da importqnda, ya 
que la mayoría de las educadoras consideran que en el siguiente niveJ 
escolar $e podrán ~solver, o bien que el propto niño se dará C\,lenta de 
su error y lo corregirá. Pero consideramos que la educadora debe de 
estar consciente de estas posibles dificultades para poder apoyar a lO$ 
niños en su procesb y de ser necesario manifestarlo oportunamente para 
que no se vaya arrastran(fo durante su vida escolar. 

Los propósitos planteados para nuestra investigación fueron claves para 
!')O perder el rumbo de ésta, pudiendo observijr Q\Je desde el curriculum 
hasta la práctjca no están contempladas 'as dific~ltades; esto nos lleva a 
reflexionar que es necesario brindar los espacios oportt.mos para que se 
tepgan las herramientas necesarias para el trabajo docente, pudiendo 
presentar. 
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El uso del método ~~ investigación etnográfico facilitó nuestra 
inve~tigación, ya que nos permitió conocer la realidad de un contexto 
(:Jeterminado, siendo partícipes de los resultados en forma paralela con 
los sujetos de la investigación. Adernás nos dio la oportunidad de 
vivenciar todo Jo que suced~ en una realidad educativa. 

En cuanto a las jnvestigaciones revisadas como antecedente de fa 
teoría, podemos mencionar qué fueron cruciales, p!Jes en primer 
instancia nuestra investigación esti:lba enfoGBda a conocer cómo s~ da el 
proceso de construcción del número, pero al analizarlas pudimos dar 
cuenta de que no se ha planteado la temática de las dificultades que se 
pueden mostrar en el proteso de construcción del número y que en la 
realidad educativa se preséntan por lo que decidimos continuar con la 
temática de investigación enfocándonos a l$s dificultades que existen en 
los preescolares y que pudimos vivenciar. Rescatando con ello la 
indeferencla de Jos docentes acerca de la existencia real de éstas así 
como la falta de información hacia lós padres de fa1;11ilia sobre como 
apoyar a los niños en su aprendizaje. 

Así mismo confirmamos la importancia de las aportaciones teóricas de 
Piaget, Baroo(:fy y Vygotski, quienes brin~~n elementos claves para 
cqnocer el proceso de desarrollo, de aprendizaje y de construcción de 
conocimientos. Concluyendo la importancia de conocer las teorías 
existentes que sirven como ba~e para el trabajo en el aula con 
p11eescotares. 

Al realizar la revisión del curríet,.Jio (PEP 2004) podemos encontrar que 
existe coherenda en el deber ser y el ser, pero que en ocasiones se 
oesconoce y esto conlleva un desajuste en le;> que cotidianamente se 
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realiza en las aulas; debernos conocer nuestro curriculum, entenderlo y 
aplicarlo cdn todas las responsabilidades que esto nos implica. 

Podemos señalar que en nuestra experiencia docente anteriormente se 
hacía énfasis en la teoría de Piaget, la cual sustenta que el proceso de 
construcción del concepto de número se empieza a partir de los 
procesos de clasificación, seriación, correspondencia; pero que en la 
reforma actual del currículum del nivel de preescolar se dan a conocer 
los Principios del Conteo sustentados por Baroody, por lo que su manejo 
aun resulta confuso. 

La comunidad 9onde se realizó la investigación presenta características 
heterogéneas por sus costumbres y tradiciones, por su área geográfica y 
económica, por su vida política y religiosa. Por lo que se deben a~ 
considerar estas Características para ef trabajo dentro del aula ya que 
influyen en la manera de considerar la importancia de la educación 
preescolar, puesto que ios padres de familia no están conscientes de 
que el paso por el Jardín de Niños es fundamental para fomentar las 
estructuras que sirven de base en todo el proceso de aprendizaje. 

En ~uanto a los padres de familia se puede d~cir que algunos apoyan el 
proceso de enseñanza aprendizaje, están al pendiente de la educación 
de los hijos pero tampoco podemos generalizar pues también hay 
quienes deslindan responsabilidades a los hermanos para que ayuden a 
los pequeños con las tareas escolares. 

Los niños con los que se realizó la investigación empiezan este proceso 
tan complejo como Jo es la co11strucción del concepto de número, no se 
puede generaUz(;)r y decir que todos se encuentran en el mismo nivel, 
debido a que las condiciones de aprendizaje de los niños son variadas 
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pues dependen de los referentes que traen de su hogar así como del 

interés que muestren por aprender. 

El sujeto desde que nace esta en constante aprendizaje y para poder 

entender mejor la evolución del niño debemos saber como se va dando 

su desarrollo, descubrir sus capacidades, y sobre todo tener en cuenta 

que el desarrollo de los niños se da de manera paulatina, r~conocer sus 

cambios y sus progresos. 

El proceso enseñanza aprendizaje requiere de muchos factore$ como los 

son el buen desempeño del docente, el apoyo de los padres de familia, 

el despertar el interés de tos niños en lo que se refiere a la construcción 

del concepto de número, en las condiciones de la institución etc. 

De las entrevist(;ls que se realizaron a las docentes de educaciqn 

preescolar se puede rescatar un dato r~tevante y es el que no cuentan 

con las herramientas necesarias para detectar las dificultades en la 

construcción del concepto de número y algunas educadoras no les dan 

importancia a las dificultades pt¡.~es consideran que son parte del proceso 

muchas veces los apoyos metodológicos con los que cuentan no les son 

de gran ayuda. Esto nos lleva a reflexionar acerca de qué está pasando 

en et sistema educativo preescolar puesto que la mayoría de los niños 

no están llevando el proceso de construcción de número de manera 

secuencial y presentan dificultades en el mismo. ¿A caso las educadoras 

no tenemos presentes tos procesos por lo que atraviesa el alumno en la 

construcción del concepto de número? o bien ¿Influye el desinterés y 

desgano de la labor docente? 

Es necesario que las docentes tengamos ese gran compromiso con la 

educación de los niños y saber que se está apoyando el proceso de la 

construcción del concepto de número de manera adecuada, conociendo 
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los planteamientos del pro9rama en lo que se refiere al campo formativo 

de matemáticas y las teorías que aportan elementos para 

fundamentarnos. 

Concluimos que en relación a las dificultades que s~ pudieron detectar 

en el proceso de construcción del concepto número fueron a nivel 

pedagógico y motor principalmente, ya que nos consideramos 

inhabilitadas para la petección y un posible tratamiento dínico de 

algunos casos, esto debido a la fa,ta de herramientas y por et corto 

tiempo de trabajo con los niños. 

Las dificultades que ~ nivel motor se detectaron específicamente fue en 

rélación él la lateralidad, donde no ubican la direccionandad convencional 

de la escritura de números, así como la falta de ubicación espacial, todo 

esto relacionado con el trazo. 

A nivel Psicomotirz presentan falta de madurez motriz, donde se les 

dificulta la toma adecuada del lápiz o crayola; tonieidad alterada donde 

no tienen una correcta prenslón al realizar los números. E incoorc;linación 

Psicomotirz donde no hay un control de movimientos y Disgrafía Motriz, 

donde se observó un$ mala postura al escribir. 

en relación a los trastornos de la percepción se observó que hay en 

algunos casos inmadurez afectiva, esto referido a la falta o exceso de 

protección, lo cual Jlevc,ba a los niños a un desinterés por las actlvidades 

escolares. 

Finalmente concluimos que contar bien depende de que la persona 

tenga cierta nodón de que tos números no se relacionan con cosas u 

objetos concretos, sino con cantidades en general. Tener numerosas y 

variaaas experiencias dé cantidades de objetos reales permite que los 
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números resulten cada vez más familiares a los niños. Deben aprender 

descubriendo 1as cosas por si mismos. De ~sta manera llegar a 

comprender la~ reglas de la aritmética lleva tiempo y mucha experiencia 

práctica, en la que Qeben inter:venir objetos físicos reales al rhenos en 

los primeros estadios~ 

De esta manera el conteo se constituye en uno de los mecanismos 

constructivos que permite abordar aspectos relacionados cdn el sistema 

numérico decimal y la aplicación de las operaciones de adiqón y 

sustracción en la resolucipn de problemas verbales aditivos simples. 
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ANEXO 1 

. ENTREVISTA AL ~NCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE 

LA PJtESA 

1.- lConoc¡:e la ubicación geográfica de la comunidad? 

2.- lCuál es? 

3.- lPor qu~ se le llama la presa? 

4 .... lCuántos habitantes integran la comunidad de la presa? 

5.- lCuáles son las fuentes de trabajo con las que cuenta la comunidad? 

6.- ¿existe algún comité de apoyo a su labor como encargado del orden? 

7.- lOrgarliza sesiones para trabajar asuntos de la com.unidad? 

8.- lQué partido polítito predomina en la comunidad? 

9 ... lCon qu~ instituciones educativas cuenta la comunidad? 

10.- lCuenta con centro de salud? 

11.• lCuenta con áreas recreativas? 

12.- lCelebran algunas festividades? 
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ANEXO 2 

ENtR,EVISTA A EbUCADORAS 

Nombre de fa educadora: 

Añ~s de servicio: 

Nfv~l de estudios: 

Función que desempeña: 

1.~ ll:n que piensas cuando escuchas la palabra Matemáticas? 

2.- ¿Consideras que son importantes las Matemáticas en Preescolar? 

3.- lQIJé conocinlientos debes de tener como educadora para impartir 

una clase de Matemáticas? 

4.~ lQué c¡ontenjdos de Matemáticas se tmpárten en preescolar? 

5.- lCómo se da la construcción del concepto de número en niños 

preescolares? 

6.- lRealizas aQ:ividades de clasificación, seriación conte9? lCuáles? 

7.- lConsicJeras que estas actividades que mencionaste son importantes 

en el proceso de com~tn.Jcción del concepto de número? 

8,- lHa~ observado alguna dificultad que presenten los niños durante el 

proceso de construcci(m clel concepto de número? lCuále~? 

9.- En cuanto a la escritura de los números lhas observado alguna 

d ificu Ita el? 

10.• lCrees que es importante detectar estas dificultades en Preescolar? 

lPor qué? 

11.- lCuentas con a~gún material de apoyo para la detección de 

dificultades en la construcdón del concepto de número en preescolar? 

12.- lHasta que número aprenden los niños preescolares? 

13.- lQué número has observado qué más se l~s dificulta a los niños 

escribir? 
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14.~ Dentro de la seri~ numérica del 1 al 10 lque núm~ro se le dificulta 

di$tinguir? 

15.· En el conteo lQué número has observado que se brincan los niños 

con rnás frecuencia? 

16.- lQué actividades realizas para que el niño construya su 

conocimiento sobre el número? 

17.- ¿cuáles de las actividades que menciohast~ consideras que son 

más importantes para que se de la construcción del concepto de 

número? 

18.- ¿crees que el apoyo de los padres de familia es important-e en el 

proceso de construcción del concepto de número en los niños? ¿Por qué? 

19.- ¿cómo involucras a los Padres de familia en las actividades de 

Matemáticas? <.Te apoyan? 
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Anexo 2 

NOMBRE DE 
LA 
EDUCADORA 

P.t.-¿En que 

piensas cuando 

escuchas la 

palabra 

Matemáticas? 
2.-Consideras 

que son 

importantes las 

matemáticas en 

el nivel 

preescolar? Por 

lque? 
3.-Que 

ARACELI RUIZ 

En diversión 

SI 

ALMA 

ANGEL/NA 

RAMÍREZ 

VAL VERDE 

LAURA ·. 

PATRICIA 

ARTEGA 

GARDUÑO 

SANDRA 

PATRICIA 

ALONSO 

GARCÍA 

CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DE ENTREVISTAS A EDUCADORAS 

CLAUDIA CARMEN ALICIA IRMA TAPIA MAYRA TINOCO LILIA JUAN ROSALBA ARGELIA 
DENISSA 

ESCAMILLA PABLO HUERTA PONCE 

GARCÍA JACINTO LOEZA GARCIA ALFAR O VAZQUEZ AGU/RRE BARCENAS 

MARISELA MARIA ANA BERTHA MARTHA ISABEL MA. CRISTINA MACRINA 

BUSTOS GABRIELA SALINAS CORTES GAMIÑO 

BARRERA TINOCOLOE RUIZ MADRIGAL TOLEDO RAMIREZ MORENO En reflexión, En enfrentar y Problemas de En números Pienso 
números 

en En números En otra forma de En números En resolución de En una materia En resol ve En números En números En números 
operaciones 
complejas 

y Números, En números, razonamiento resolver ecuaciones 
logico y todos problemas logico 
los procesos que matemáticos 
incluyen las 
matemáticas 

expresar los 
valores como 
números, formas 
y distancias 

problemas para mi muy problemas 
complicada matemáticos 

Si, por que en la Son básicas para Si por que es una Si por que creo Si Si, pienso que si Si muy Claro que si, por Si por que el Si son Si, porque 
vida en general la vida cotidiana ciencia que es que son una importantísimas por que están en importantes por que es ahí donde niño retlexiona y importantes por ayuda 
siempre que empiezan a esencial en la parte muy por que se todas partes en la que están dentro empieza el encuentra que ayudan al pensamiento, 
utilizamos el vivir los niños en vida cotidiana importante y utíl izan en toda actividad de la de nuestra vida proceso respuesta a los niño a activar su resolver, 
razonamiento donde ya se les fundamental en nuestra vida vida cotidiana cotidiana problemas que se pensamiento y a cuestionar, etc. 
logico- presentan el desarrollo le puedan cuestionar sobre 
matemático y resolución de integral del niño presentar en la lo que les 
debemos problemas vida cotidiana interesa saber 
favorecer el que 
los niños 
reflexionen sobre 
lo que les 
acontece 

fracciones, todo prob 1 e mas 
lo que se puede principalmente 
medir, contar, ret1exiones 
restar, sumar 

le Si por que son Si porque son Si, porque son la Claro que si, por Si, porque son la 
al parte de nuestra parte de la vida base para que los que esta en tu 
a vida cotidiana de los niños tengan una vida cotidiana, 

niños buena para todo las base para que los 
construcción 
lógico 
matemática 

ocupas como 
para comprar niños tengan una 
Claro que si, por 

que esta .en tu buena 
vtda cottdtana, 
para todo las 
ocupas como construcción 
para comprar 

lógico 

matemática Además de una Todos los Conocer la Los principios Los principios Conocer los Sobre todo lo El proceso de Entender como Partir de estado Los básicos del Los básicos del Conocer para Conocer 
las álgebra 

sobre Necesito saber Sumar, restar, Conocer el gran procesos que funcionalidad de básicos básicos del principios elemental que construcción de el niño accede al del nifío como la nivel que maneja nivel y algunas que sirven desarrollo del conocimientos comprensión de incluyen los cada rama de las conteo básicos del manejamos en número y conocimiento del edad, el programa estrategias para matemáticas y aritmética 
las capacidades contar 

etc. de los niños y los nit1o, los las matemáticas procesos matemáticas 
un alto sentido matemáticos ver (operaciones, 

debes tener como de su utilidad y en que nivel se tiguras, formas, 
como encuentran los medición, 

educadora para transmitirlo niños y a través comparación de 

impartir una 

clase de 

matemáticas? 
4.-Que 
contenidos de 
matemáticas se 
imparten en el 
nivel preescolar? 

de que conjuntos 
actividades lo 
voy apoyar 

Números tanto Clasificación, Seriación, Clasificación, Conteo, 
serie oral como seriación, clasificación, seriación, clasificación, 
serie escrita, conteo, secuencia lógica, conteo, número y seriación y 
geometría y conservación del correspondencia, figuras correspondencia 
Medición número, adición, conteo, geométricas uno a uno 

medición, funcionalidad 
sustracción y del número, 
figuras medición, 
geométricas igualación, 

sustracción, 
adición, tiguras, 
formas y cuerpos 
geométricos 

conteo verbal, preescolar en estrategias número, como se conocimientos impartir las hacer que les Aunque sea 
los forma básica 

de procesos que 
ordinalidad, nuestro 
cardinalidad, etc. programa porque 

es lo que 
estamos 
trabajando con 
los niños 

Numero, forma, Clasificación, 

obtienen previos y tener el clases y que no gusten a 
nociones de fundamento se les hagan tan niños 
medida, peso o claro de cómo aburridas a los 
cantidades implementarlo niños 

El desarrollo de Aspectos de Clasificación, Seriación, Clasi ticación, Serie numérica, Clasificación, 

deben pasar para 
poder apoyarlos 

Seriación, 
espacio y medida seriación, nociones sobre número, forma, seriación, clasificación, conteo, figuras, figuras seriación, clasificación, 

concepto de número, peso, espacio y medida número, conteo, forma, el espacio. geométricas, numero, forma, correspondencia, 
número, forma, medida, volumen medición, peso, figuras sumas, restas y medición, conteo ordinal idad, 
espacio y medida y tiempo forma y figuras geométricas y algunos y cardinalidad, 

geométricas ubicación conceptos como correspondencia conceptos 
espacial la clasificación, básicos para 

seriación y 
correspondencia 

saber como se da 
el proceso 

Clasificación, 
seriación. 
conteo, 

contenidas del 
programa que 
voy a trabajar y 
tener claras las 
intenciones 
educativas 

Conocer el 
desarrollo del 
niño, los 

correspondencia contenidas del 
programa que 
voy a trabajar y 
tener claras las 
intenciones 
educativas 
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Anexo 2 CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DE ENTREVISTAS A EDUCADORAS 

NOMBRE DE ARACELI RUIZ ALMA LAURA 

PATRICIA 

ARTEGA 

GARDUÑO 

SANDRA 

PATRICIA 

ALONSO 

GARCÍA 

CLAUDIA 

DENISSA 

ESCAMILLA 

GARCÍA 

CARMEN ALICIA IRMA TAPIA MAYRA TINOCO L/LIA JUAN ROSALBA ARGELIA MARISELA MARIA ANA BERTHA MARTHA ISABEL MA. CRISTINA MACRINA 
LA 
EDUCADORA 

ANGEL/NA 

RAMÍREZ 

VAL VERDE JACINTO LOEZA GARCIA ALFARO 

PABLO HUERTA PON CE 

VAZQUEZ AGUIRRE BARCENAS 

BUSTOS GABRIELA SALINAS CORTES GAMIÑO 

BARRERA TINOCOLOE RUIZ MADRIGAL TOLEDO RAMIREZ MORENO 
S.-Como se da la A partir de la A partir de la Empezando por Iniciando con la Si las actividades Interactuando Es un proceso La construcción A partir de la Teniendo la A partir de los A partir de la Por medio del Por medio de las A través de A través de Es un proceso 
construcción del descripción de manipulación de la noción del serie numérica de rutina con objetos, que el niño va del número se da interacción del relación de juegos asociando manipulación. la conteo interacciones que objetos de que se va 
numero en niños características, objetos y al numero que materiales o adquiriendo en la por medio de la niño con el construcción y construyendo construcción. la el niño tiene con entorno. construyendo 
preescolares? de encontrar la tienen los niños, personas, etapa preescolar manipulación, medio y con los lógico- asociación, y les su contexto 

su diferentes 
actividades 
lúdicas y 
manipulación 

de mediante la 
agrupamientos, utilidad del a partir de si obteniendo y se continua en comparación. objetos matemática entre 
la seriación, el conteo y mismos para experiencias el nivel siguiente clasificación, y objeto-
conteo; primero comparar después tener relacionadas con ( la primaria) seriación de conocimiento 
visual y luego conjuntos contacto directo las matemáticas objetos sujeto 
convencional y con el objeto aprendizaje 
la resolución de 
problemas 

para 
manipule 
descubra 
función 

que 
y 

su 

y 

ayuda mucho lo 
que son los 
juegos de quitar, 
poner y contar 

interacción del 
niño en 
situaciones 
especíticas sobre 
los contenidos 
que ya mencione 

6.-Realizas 
actividades de 
clasiticación, 
seriación, 
conteo'! Cuales? 

Si, clasiticamos Si por ejemplo Si, clasiticación Si, son diversas Si ya que de ello Si. clasiticamos Si, agrupar Ordenar objetos Si muchas como Si, clasiticación Si como armar Si, construcción Clasiticación de Si. Si, pues son la Si, las que Al pasar lista, 
diversos objetos, en la con objetos de aprovecho las depende en gran diversos objetos. diversos objetos. de diversos coros, juegos que de objetos cubos. juegos de en bloques, diferentes agrupamientos base para que se permiten buscar 
recortes. clasiticación diferente actividades de parte la personas señalar tamaños. de incluyen el tomando en mesa y diversas cadenitas para materiales de de objetos de la estrategias que 
personas. realizo material como rutina como el construcción del materiales de características, forma conteo. juegos cuenta diferentes actividades seriar. juegos de acuerdo a sus clasiticación de construcción del impliquen 
seriamos actividades como plástico, cartón pase de lista. conocimiento acuerdo al color agregar, reunir, descendente y donde el niño características de lotería, de características formas y tiguras número, potenciar las 
presentando acomodar y madera o metal o recordar fecha matemático forma o textura y quitar, igualar ascendente. pueda interactuar los mismos como tiguras, colores y como color, y objetos clasiticamos de capacidades de 
objetos de ordenar el realizamos formar a los tamaño y las clasiticar objetos con diversos lo son peso. palitos o textura o tigura, acuerdo a los niños 
características material, otras clasiticaciones niños al entrar al actividades de por color y forma materiales y color. textura o animales y con conteo con algunas 
diferenciadas en son dirigidas a de objetos por salón etc. seriación las estas actividades algunos criterios, material de re alumnos y características 
tamaños, través de sus usos; y en realizo las realizo de también uso. objetos y de como el color, 
volúmenes, tonos diferentes cuanto a la ordenando a los manera gradual comparando seriación cuando seriamos de 
etc. Y el conteo objetos como el seriación real izo niños por objetos. seguir nos formamos acuerdo al orden 
lo hacemos a material de actividades como estaturas o series. establecer del mas chico al ascendente o 
través de construcción y pegar bolitas de diversos objetos el conteo con mas grande o descendente y el 
sencillos algunas libres papel sobre personales de objetos y la inversa conteo se da 
problemas de cuestionando a líneas de acuerdo forma correspondencia durante casi toda 
suma y resta los niños, las de al color ascendente o biunívoca la mañana de 
ilustrados. Todo conteo las realizo descenderte trabajo 
esto utilizando en menor grado y 
cuestionamientos son por lo 
a los niños. general la 

comparación de 
números 

7 .-Consideras Si por que son Si por que son la Si por que son Si por que son Si. como la Si muchísimo. Si, por que son Si. porque son Si porque Si porque es un Si por que son Si. por que sean Si por que Si. porqut: son Si por que es a Si son Sí. 
ayudan 

que estas parte del proceso base para que se parte de su modo para el apoyo del inversión de los por que es a parte del proceso las maneras favorecen el proceso 
actividades son de la de este proceso de vivir y sobre desarrollo del números y la través de ellas como el niño proceso sistemático 
importantes en el construcción del todo de gran niño mezcla de que los niños comprenderá el 
proceso de número utilidad números con aprenden los concepto de 
construcción del letras números número 
numero? Por 
que'' 

parte del proceso básicas para que ayudan 
se de este desarrollar 
proceso 
complejo 

tan proceso 
para 

los niños. sobre 
todo por que 
aprenden a 
través delj uego. 

a partt: de el través de ellas determinantes 
el mismo proceso que el niño va a por que son conocer 

ir operaciones que números. 
comprendiendo le van a permitir 
lo que representa al niño tomar 
el número, y determinaciones 
sobre todo por ante problemas, 
que el numero lo ante situaciones 
utilizarán en una que tengan que 
vida futura ya ver con ello. 
que el niño esta 
inmerso en un 
mundo 
matemático 

porque 
a 

los 
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NOMBRE DE ARACELI RUIZ ALMA LAURA 

PATRICIA 

ARTEGA 

GARDUÑO 

SANDRA 

PATRICIA 

ALONSO 

GARCÍA 

CLAUDIA 

DENISSA 

ESCAMILLA 

GARCÍA 

CARMEN ALICIA IRMA TAPIA MAYRA TINOCO L/LIA JUAN ROSALBA ARGELIA MARISELA MARIA ANA BERTHA MARTHA ISABEL MA. CRISTINA MACRINA LA ANGEL/NA 
EDUCADORA RAMÍREZ PABLO HUERTA PONCE BUSTOS GABRIELA SALINAS CORTES GAMIÑO 

VAL VERDE JACINTO LOEZA GARCIA ALFAR O VAZQUEZ AGUIRRE BARCENAS BARRERA TINOCOLOE FIU/Z MADRIGAL TOLEDO RAMIREZ MORENO 8.-Has observado No a menos que Podría decir que Si muchas como Si cuando Si, como la Si más que nada Si por que Que recitan los Si, algunos Si, cuando Si que al contar Si, que al contar Si porque Si, tienen Que se les Si, a veces tienen Sí,muchas veces alguna dificultad el niño presente la inversión del la inversión de repiten y inversión de los por que las considero que es números cuentan sin tener cuentan lo hacen dicen la cantidad dicen la algunos niños dificultad en la enseño a la dificultad para los escriben al que presenten los otro tipo de número pero es algunos numero representan la números y la matemáticas son un proceso aprendidos en relación con el saltándose seguida y se les cantidad. por confunden los inclusión de mayoría de los asociar el signo revés o de niños durante el alteraciones difícil o que no saben serie numérica mezcla de exactas y es un complejo y que casa de manera objeto no les dan algunos números dificulta cuando ejemplo: " 5. 6 y números con clases niños en el hogar con el símbolo cabeza. proceso de contemplarlo diferenciar los por que no saben números con proceso es necesario mecánica sin utilidad a los por ejemplo: 4, se les pregunta 7" y cuando se letras construcción del como dificultad números de las relacionar el letras complicado para apoyar a los comprenderlos números 3, 2, 7 y cuando que cantidad es les pregunta la cantidades. 
y a memorizar el con el número y 

número y no a también la numero'1 por que los niños letras, se les numero con los los niños sobre niños pues no tienen se les cuestiona cantidad de comprenderlo inversión apenas están en dificulta realizar elementos todo cuando los ningún cuantos elementos que 
proceso la niños comienzan significado en elementos tienen contaron no 

correspondencia, a contar o cantidad para dicen que 3 no saben y dicen 
realizan el escribir los ellos tienen cualquier otro 
conteo salteado y números conservación de numero. 
sin conservación la cantidad 
de la cantidad 

9.-En cuanto a la No, es muy Igual, podría Si escriben al Si muchas por Si los escriben al Si, les es difícil Si creo que para Si de Si algunos niños Si muchas Si muchas Si escriben Si por que La única La forma en que Si los escriben al difícil determinar decir que la revés algunos que algunos revés de abajo comprender la los nifios es más direccionalidad los escriben algunos números confunden las dificultad es en lo representan de revés o volteados que el niño inversión de números como el niños escriben para arriba y no cantidad y fácil en relación volteados 
escritura de los presenta números pero es 3, 5, 6 9 y otros los números al respetan espacios relacionarla con al conocimiento 

números 

observado 

alguna 

diticultad'l 

dificultades por difícil los escriben boca revés y también la escritura del oral de los 
que es parte del contemplarlo abajo como el 4 confunden lo que número números a 

has proceso por el pues como ya te o escriben letras son la letras con cuando ya tienen 
que están dije es parte del confundiéndolas los números que relacionarlo 
pasando proceso y al con números de manera 

menos yo no 
creo que sea 
dificultad 

grática 

de cabeza o al gratlas de los cuanto a la manera inversa 
revés pero números y los direccionelidad 
considero que es escriben al revés de la escritura de 
parte del proceso los números pues 
por el que están los escriben al 
atravesando los revés sobre todo 
nir1os. el cinco. cuatro y 

tres 

10.-Crees que es No por que es Si para apoyarlos Si por que los Si pues es en Claro ya que es Si auque el Si porque en Si, porque del Si por que es Si para buscar No considero No. por que todo Si por que vas Si, para A si por que si Si porque esto ditlcil ya que antes de que números están en preescolar donde el momento mas proceso inicia en base a ello apoyo que se les parte del proceso estrategias que que sea una es un proceso moditicando en ubicarlos en no se va con nos permite este nivel de cambien de nivel todo momento en se mrcra este importante para preescolar pero puedes apoyar a de dependerá su favorezcan el diticultad ya que donde el interés las fallas que cuanto a la forma demasiados diseñar 
importante 

preescolar las pero en contacto directo proceso poder ayudarlo se termina en la los alumnos y noción en el aprendizaje en es parte del del niño tienen los niños correcta de la errores al nivel estrategias de matemáticas son preescolar es con los niños primaria diseñar ámbito los nifios proceso por el despertara tarde para buscar las escritura primaria y actividades que un proceso muy difícil determinar estrategias que lo matemático que el niño esta o temprano y no estrategias que numérica porque considero que es crean nuevos tlexible que existe alguna apoyen pasando pues el se le puede nos puedan es algo en preescolar el retos para los detectar estas 

dificultades en 

preescolar'' Por 

que'' 
!l.-Cuentas con No 
algún material de 
apoyo para la 

detección de 
diticultades en el 
proceso de 
construcción de 
numeró en 
preescolares'~ 

diticultad pues niño va llamar diticultad apoyar convencional momento niños considero que aprendiendo de por que apenas adecuado para son parte del acuerdo a su están corregir y que proceso interés aprendiendo aprenda de sus 

No y considero No 
que es necesario 
por que ya me 
hiciste dudar 

no no No Ninguno 
específico 

en No No 
específicamente 
pero si sobre 
actividades para 
favorecer las 
nociones 
matemáticas 

errores 

No ningLmo No No No No No Ninguno en 
especitico pero 
algunas lecturas 
de apoyo 
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NOMBRE DE ARACELI RUIZ ALMA 

LA 
EDUCADORA 

ANGEL/NA 

RAMÍREZ 

VAL VERDE 
12.-Hasta que Es relativo según Hasta el 

la estimulación escrito y 
de casa, la forma oral 
atención e el 25 

numero aprenden interés de cada 
niño pero por lo 
general aprenden 
hasta el diez 

los nil'los 

preescolares? 

CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DE ENTREVISTAS A EDUCADORAS 

LAURA 

PATRICIA 

ARTEGA 

GARDUÑO 

SANDRA 

PATRICIA 

ALONSO 

GARCÍA 

CLAUDIA 

DENISSA 

ESCAMILLA 

GARCÍA 

CARMEN ALICIA IRMA 

JACINTO LOEZA GARCIA 
lO La mayoría hasta Oral hasta el 20 Hasta el 15 oral Depende de Los 
de el lO y escrito hasta el y hasta el lO en varias números 

hasta 1 O escritura situaciones a manera 
veces del gráíica 
empeño de ellos lO 
mismos, del 
apoyo de los 
papás o de la 
misma 
educadora 

TAPIA MAYRA TINOCO L/LIA JUAN ROSALBA 

PABLO HUERTA 

ALFAR O VAZQUEZ AGUIRRE 
primeros Algunos niños Es ilimitado, Del O al LO 

de logran el conteo depende de cada 
oral y oral hasta el 50 niño 

hasta el pero con 
correspondencia 
es variado 
algunos hasta el 
30 otros hasta el 
10 o 20 

ARGELIA MARISELA 

PON CE BUSTOS 

BARCENAS BARRERA 
Hasta el 
LO 

número Para contar 
verbalmente 
aprenden hasta el 
LO 

MARIA ANA BERTHA MARTHA ISABEL MA. CRISTINA MACRINA 

GABRIELA SALINAS CORTES GAMIÑO 

TINOCOLOE RUIZ MADRIGAL TOLEDO RAMIREZ MORENO 

No 
aprenden 
algunos 
tienen 

Hasta el 20, pero Hasta el lO en 
todos depende de la escritura y e,l 20 
igual m~durez de cada de manera oral. 
niños nmo. 

mayor 
Hasta el veinte, conocimiento 
bueno esta Depende de las pues depende en 
pregunta seria oportunidades gran medida el 
relativa porque que les brindes apoyo que les 
depende de la hay niños que brindan en el 
estimulación que aprenden del uno hogar pero 
se le de al niño la cincuenta y algunos 
para que conozca otros solo del aprenden hasta el 
los números tmo al veinte 1 O o hasta el 30 

2, 5, 6 y 9 2, 3, 5 El 2, 3 y 5 5, 3, 6, 9 y 4 El 2, 3, 4 , 5 y 9 El número 9 con 2, 3, 5 y 4 
pues algunos los el 6 lo confunden 

3, 5 y 8 El 5 y 3 2, 3, 4, 5 5, 6 y 2 El 2, el 3, el 4 y 5, 3 y 4 El 5 y el 2 El 6, 5, 3, y 4 los El 3 lo escriben al El 4 lo escriben 
13.-Que números 
has observado 
que con mas 
frecuencia se le 
diticulte a los 
niños escribir'' 

el 5 invierten o revés, 6 Y 9 los de cabeza o 

14.-Dentro de la 2 Y 5 

serie numérica 
del 1 al LO que 
numero se le 
dificulta al ni1'lo 
distinguir'' 

6y9 El3, 8 y 9 4, 7 6 y 9 

escriben al revés mucho 
y otros boca 
abajo 

E14, 7, 9 y 6 El número 5 6y9 3y8 Depende del 6 y 9 
niño y su 
relación con 
ellos hasta de 
social izarlos 

Se confunden 7, 9, 6, y 3 El9 
con el 6 y el 9 

El 2 

acuestan confunden. volteado, el 5 y 

el2. 

lo El 6 y 9 
confunden con el contlmden 
5 

los El 3 lo escriben al El 6 y 9 los 
revés, 6 Y 9 los confunden por el 
confunden. parecido 

Han sido Es difícil l, 2, 3 a veces 2, 6, 7 y 9 
variados ninguno determinarlo por empiezan 

El 2, 6 7 y 9 El número 7, 8 y 4 y 7 
9 

3y7 A veces 
frecuente el 6, 
y9 

es El 5 
7 

El 5 y el 8 El4 y e16 En algunos niños EL 3 y el 7 
el cuatro y en 

A partir del 13 o El 7, pero El l, el 4 y el 7. 
cuando va a depende de cada 
llegar al 20 se niño. 15.-En el conteo en especial que depende de contando a partir 

que números has 
observado que se 
brincan'' 

cada niño de la del 3 
edad y de la 
estimulación 

otros el siete 

16.-Que Cuestionamiento Desde En mis Actividades de la Escritura de la Relacionando, Pues actividades De seriación y La básica con Juegos con Juegos de mesa, Sobre todo Las 
actividades s sobre: en donde actividades actividades de serie numérica, serie numérica, contando de clasiticación, clasiticación diversos \l,iferentes coros y con juegos de mesa menc10ne 
realizas para que utilizamos los donde descubran rutina como lo conteo, conteo, diversos seriación, materiales y materiales como diversos como la lotería, principio 
el niño construya números, que la diferencia de son el pase de clasiticación, clasiticación, materiales y conteo, juegos de objetos tangibles la lotería el materiales para corre caballo seriación 
su conocimiento nos indica, los objetos, lista, recordar la seriación y seriación y escribirlo junto mesa, coros y o prácticas que domino o con que manipulen y corre, tarjetas, clasiticación 
sobre el numero'' elaboro algunos conjuntos, fecha etc. Y correspondencia correspondencia con la cantidad, ·uegos libres tengan relación algunos coros cuenten cuentos, conteo 

regresa e inicia 
la serie 

que Varias, como el Actividades Actividades Juegos de mesa y 
al pase de lista, interesantes lúdicas Y utilizando actividades 

t d b t d 1 diversos t' d' d d con eo e so re o o as materiales. co 1 1anas on e 
colecciones, de lúd1cas como el se utilice el 
materiales, y de juego del conteo. 
todo lo que este a mercado, 

problemas asociación de juegos y pero sobre todo con su vida actividades correspondencia nuestro alcance algunas 
canciones, 
tiendita 

visuales que números etc. y canciones que empezando por dirigidas de 
implican poner, sobre todo el tengan que ver el conteo verbal: asociación y 
quitar, utilizo cuestionamiento con números también jugamos libres. 
coros de al mercadito 

17.-Cuales de las La resolución de Todas están Juegos 
actividades que problemas ligadas por que asociación 
mencionaste visuales te ayudan a canciones 
consideras que 
son mas 
importantes para 
que se de el 
conocimiento del 
numero·> 

llegar a .. 

de La 
y numérica 

serie Partir de la serie Todos 
numérica y de importantes 
los 
conocimientos 
que los niños ya 
traen de casa 

son Todas son Ambas son 
importantes aún importantes 
las que parecen 
simples porque 
es un proceso 
que lleva el ni1'lo 
y se le debe 
apoyar 

muy Todas por 
ayudan 
favorecer 
proceso 

que Todas por que Todas ayudan a Todas siempre y La lotería de Agrupación 
a favorecen el favorecer el cuando se les de números porque conteo 

el proceso proceso una intención les gusta mucho materiales 
a los niños 

la 

y Todas las Todas 
de actividades que 

realices con una 
intención son 
importantes 

Todas debido a 
que involucran a 
los niños en el 
concepto de 
número. 

/.~~;· 
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Anexo 2 CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DE ENTREVISTAS A EDUCADORAS 

NOMBRE DE 
LA 
EDUCADORA 

ARACELI RUIZ ALMA 

ANGEL/NA 

RAMÍREZ 

VAL VERDE 

LAURA 

PATRICIA 

ARTEGA 

GARDUÑO 

SANDRA 

PATRICIA 

ALONSO 

GARCÍA 

CLAUDIA 

DENISSA 

ESCAMILLA 

GARCÍA 

CARMEN ALICIA IRMA TAPIA MAYRA TINOCO LILIA JUAN ROSALBA ARGELIA MARISELA MARIA ANA BERTHA MARTHA ISABEL MA. CRISTINA MACRINA 

PABLO HUERTA PONCE BUSTOS GABRIELA SALINAS CORTES GAMIÑO 
JACINTO LOEZA GARCIA AL FARO VAZQUEZ AGUIRRE BARCENAS BARRERA TINOCOLOE FIUIZ MADRIGAL TOLEDO RAMIREZ MORENO !S.-Consideras Si por que si Si mucho, por Si por que son Si por que te Si por que te Si muchísimo, Si, porque ellos Si por que si no Si muchísimo Si porque Si por que Si, porque llevan Para mi es de Si, porque Si porque el Sí, porque en Sí, porque son su que el apoyo de ofrecen un que el trabajo es aprendizajes que apoyan para ayudan a reforza por que es de son un apoyo les infonnas por que es un representan gran depende del una secuencia y gran importancia p¡¡eden apoyar contexto en que cas~ también apoyo, sobre las lo que se les da gran ayuda el para el niño como se trabaja gran apoyo para apoyo en la apoyo que les un proceso porque te ayudan con actividades se desenvuelve reahzdand todo a esta edad. 

los padres de ambiente compartido y también se dan reforzar 
familia es estimulante y regularmente los en casa por que actividades 
importante en el alfabetizador el niños aprenden los papas, pueden trabajas 
proceso de niño avanzará mejor cuando aprovechar de 
construcción de ampliamente en están motivados los quehaceres 

. . . . . act1v1 a es en que en el Jardín apoyo que los sobre todo en y que es lo que este proceso tan educacwn de sus brmden a sus Importante y es en las tareas y su dentro del hogar favorece su relación al papás brinden a actividades libres se pretende este complicado esta hijos hijos para que se de quienes nos apoyo para los que les resulten desarrollo y los número. sus hijos dentro del hogar apoyo no será ciencia exacta de un podemos apoyar niños es sencillas, aprendizajes que 
numeró? Por su proceso desde el hogar de la casa para 
que? que se empiece a 

dar este 
aprendizaje 

19.-Como Con tareas Sobre todo con En las tareas que Dándoles a Dándoles a Pidiendo 
involucras a los especiales como tareas 
padres de familia que cuenten y 
en las dibujen todas las 
actividades de sillas que hay en 
matemáticas? Te su hogar y que 
apoyan'1 mama ponga el 

número 
convencional 

tengan que ver conocer el conocer la materiales, 
con el trabajo en programa y manera en que se sobre, todo 
casa y con explicándoles la va a trab<Yar el apoyen a 
mañanas . de forma de ti;ibajo material" que van niños en 
trabajo con así como:": las a utilizar y tareas. 
padres y visitas tareas proponiendo que 
por parte de los aprovechen los 
padres en las quehaceres 
actividades de cotidianos como 
"papá en acción" que los pongan a 

contar semillas y 
tod0c lo que 
puedan en el 
hogar, y por lo 
regular son la 
mayoría de los 
padres los que 
apoyan 

que comparten favorable aprendizaje mas tanto las fundamental atractivas y va adquiriendo 
con sus hijos signiticativo educadoras como practicas a los de él así como el 

Pues en En la realización Con la utilidad Estableciendo Por medio 
y actividades que de tareas 

que realizan los niños mañanas 
los en casa y con el trabajo 
las apoyo de algunos 

materiales como 
lo es el libro de 
juegos y 
actividades 
educativas 

y de materiales con comunicación tareas, 
de tareas, con con ellos mañanas 

mañanas de informándolos trabajo 
trabajo para sobre el proceso 
informarles de construcción 
como pueden de número y 
apoyar a sus como pueden 
niños y con la ayudar a los 
elaboración de niños para que 
materiales este aprendizaje 
individuales no se les 

complique y 
también 
invitándolos a 
mañanas de 
trabajo para que 
conozcan el 
trabajo de sus 
hijos 

los propios niños niños apoyo que se le 
sobre todo para proporciona al 
las necesidades niño 
de los cursos. 

de Me apoyan Con tareas, Con en No todos apoyan Con tareas, Con mañanas de 
y bastante y trato reuniones participación en pero trato de mañanas de trabajo y en 

de de involucrarlos especiticando practicas involucrarlos en trabaj? d 1 Y ocasiones tareas. 
d 1 .. d d exp1can o es en Al . . a través de como pue en avances y ogros acllvt a es qué consisten las gunos papas St 

reuniones de apoyar a sus de sus hijos, con lúdicas y tareas actividades. asisten y se les 
información, hijos con pequeñas tareas Aunque no ve el interés, 
grupales o algunos juegos como apoyo a las siempre apoyan. pero otros no 
individuales; de material de actividades y con pueden asistir 
reforzando lo apoyo de juegos demostraciones por sus trabajos, 
aprendido en el y actividades sobre el trabajo lo que ocasiona 
aula, pidiéndoles educativas que en casa no se 
que jueguen con les apoye. 
ellos y les 
dediquen un 
poco de su 
tiempo 

1 
1 r 
1 

1 
1 



ANEXO 3 

ENTREVIStA A PADRES DE FAMILIA 

NOMBRE DE LA SEÑORA: 

NOMBRE DEL HIJO: 

1.- lQue es para usted un número? 

2.-tQue utilidad tienen los números en su vida cotidiana?. 

3.-su htjo sabe contar, tHasta que número? 

4.-Su hijoi tsabe escribir los números? 

5.- lCuales? 

6.- tQuien lo enseño? 

7.-En casa, tQue actividades realiza su niño con lo~ números? 

8.- tUsted ha observado alguna dificultad que tenga su hijo al contar? 
9.- lUsted ha observado si su hijo tiene dificultad para escribir los 
números? 

10.- lUsted ha opservado si su hijo tiene dificultad para relacionar la 
Cé;lntidad con el objeto? 

11.- tQue actividades ha observado que la maestra trabaja en relación a 
los números? 

14.- tApoya ?t su hjjo con las tareas tte matemáticas? 

' --
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~ 
1.- ¿Qué es para usted 2.-¿Qué utilidad tienen 
un número? para ustedes los 

números? 

E 
Pos no se Los números se utilizan 

EL VIRA PATRICIA LOPEZ pos pa muchas cosas, 
CALDERON pa todo. 

SILVIA CALDERÓN 
Para contar Pos pa contar dinero, 

CALDERÓN las cosas. 

Yo lo entiendo como Para marcar los 
algo muy básico algo números del teléfono, 
que los niños deben para contar el dinero, 

MARÍA GARCÍA VAZQUEZ identificar para las 
cantidades 

Pos muchísimo por que Los utilizo para contar, 

GUADALUPE PRADO 
para sacar fechas, para 

JIMÉNEZ 
poder sacar resultados 
de cualquier cosa 

Es la cantidad.de algo Para contar hacer 
cuentas para cuando 
voy al mandado y para 

MARÍA TRINIDAD ALEJO ver si me dieron bien el 

PANIAGUA vuelto, para varias 
cosas, también para 
contar si me alcanza lo 
que voy a comprar 

Para contar, y nos Cuando voy al mandado 

MARÍA GUADALUPE 
sirven para muchas o hacer cuentas se 

CALDERÓN JACOBO 
cosas trabaja con los números 

IRMA RODRÍGUEZ 
Hay sabe pos que le Para contar los objetos 

GARCÍA 
puedo decir ... es contar las cosas el dinero pos 

todo 
Es como si fuera una Para contar objetos, 

ALEJANDRA SOSA 
cantidad dinero, tantas cosas 

VÁZQUEZ 

algo indispensable para Para marcar un número 
contar el dinero, la telefónico. 

OLGA CALDERÓN LÓPEZ 
fecha en la vida. 

Algo indispensable para Para marcar números 

LORENA CALDERÓN 
contar el dinero telefónicos para contar 

CALDERÓN 
el dinero cuando voy al 
mercado pos para 
muchas cosas 

Nos ayudan a contar. Para contar objetos 
SILVIA SILVA LOBATO como trastes, o 

·uquetes de la niña 
Para contar y escribir Para poder decir que 

quiero en la tienda y me 
MARIBEL VÁZQUEZ den el cambio por decir 

MEDINA contar los jitomates y 
chiles para la comida 

Yo ni se .... para contar Para hacer cuentas 

ÁNGELA LÓPEZ VÁZQUEZ 
nos sirven para poner precios 

MARÍA DEL CARMEN 
Pos para contar. Para contar dinero, para 

GARCÍA ARIAS contar las cosas, 

CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DE ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA 

3. -Su hijo sabe contar 4.-Su hijo, ¿sabe 5.- ¿Cuáles? 6.- ¿Quién lo enseño? 7.-En casa, ¿Qué 8.- ¿Usted ha 
¿Hasta qué número? escribir los números?- Actividades realiza su observado alguna 

niño con los números? dificultad que tenga su 
hijo al contar? 

Pos poqito, yo digo que Algunos. Del 1 hasta el 1 O. pos aquí en el kindery Nada mas yo le pongo A veces se salta los 
hasta el10 o el15. en la casa los números y el los números del 7 se pasa 

copea y con el ábaco hasta el diez o el once 
loue le com~o su p~pa 

Sí, hasta el 20. Si Del 1 al 1 O nada mas Pos aquí la maestra Si a veces se salta los 
Nada mas la tarea que números como el 18 el 
le dejaba la maestra 13 

Si hasta el 50 pero de Si Del1 al10. Pos sus hermanos. Tiene un reguilete con No solo cuando se trata 
conocerlos nada mas bolitas y ella se pone a de una cantidad grande 

hasta el10 contar, también en la solo arriba de 20 se 
mañana ve un equivoca 
programa de niños que 
salen los números 
Barny 

Si sabe hasta el 20 No muy bién. Nada más el 2 y el 3 y A través de la televisión Tiene juegos No 
el10. por que ve al Barny y a numerados con los que 

Dora le gusta jllgar mucho 

Poquito, bien bien hasta Casi no, algunos se le El1, 3, 4, 5, 6, 7,8,10. La maestra y yo. Nada mas la tarea que Si los que no se sabe 
el 1 O después se los hacen difíciles le dejaba la maestra se los salta; yo le 
salta enseño los mas 

chiquitos 

Si del 1 al 20 solo No solo sabe contarlos Ninguno Pos yo y muy poquito A que me cuente sus No. 
cuando juega con sus aquí juguetes y el solito se 
carritos lo va contando pone a contar el dinero 
y cuando va a la tienda 
sabe cuanto ocupa 
Si bien bien hasta el 1 O No Solo que uno le diga Aquí la maestra A contar los dedos o No. 

como pero ella solita no granitos de maíz 
sabe 

Hasta el 10 nada mas No. Ninguno. Aquí en el kinder. A veces tiene crayolas No. 
colore y se pone a 
contarlos o las piedritas 

Si, hasta el 20 No mucho se le Casi todos se confunde En el Kinder los Casi ninguna les gusta Fidel no sabe contar. 
confunden al escribirlos conocieron pero en mas pintar 

casa la mama de David 
los pone a trabajar 

Si hasta el 20 y mas Sí. Casi todos se confunde Su mama aunque Casi ninguna. Se confunde, se salta 
con ayuda con el8 también en el jardín algunos números. 

Si hasta el 1 O Sí. Hasta ellO. En el jardín o en la casa Dibuja manitos y va No. 
con mama contando y poniendo los 

nombres 
No sabe casi pero Sí. Hasta el 1 O pero los Su papa y yo para que Cuando juega con los No los dice de corrido. 
cuenta hasta el 20 hace chuecos como los haga bien carritos reparte con su 

volteados de cabeza hermana con los que 
van a jugar 

Si hasta el 1 O. Sí. Casi todos pero no La maestra. Si con sus libro cuentan No. 
sabe hacer el 2 y 6 Se los animalitos y lo que 
le dificulta mas que a se encuentren 
Sebastián 

Si hasta el 1 O o a veces No. Se confunde con el 3, En el kinder. Cuando quiere me A veces se los salta. 
hasta el 20 pero se 5,9. ayuda acomodando sus 
equivoca cochecitos. 

9.-Usted ha observado 10.- ¿Usted ha 
que su hijo tiene observado si su hijo 
dificultad para escribir tiene dificultad para 
los números. relacionar la cantidad 

con el objeto? 

Escribe algunos No cuneta los objetos 
números al revés el 2 el relacionándolos 
4 los escribe volteados 

Si el 3 lo hace al revés. Nada mas utiliza los 
dedos pero no se 
eouivoca 

No del1 al10 los No. 
escribe muy bien 

Si por que los hace No 
todos chuecos y el 2 lo 
escribe de abajo para 
arriba lo hace como s 

Si el 5 el 2 los hace No, cuenta bien hasta el 
alrevés y se le dificulta 1 O .también se cuenta 
escribirlos aunque los su~ dedos de uno por 
esta copiando y el 1 O lo uno 
hace alrevés escribe 
primero el 1 y luego el O 

Sí. No. 

Los escribe al revés la No. 
mayoría. 

Pues si no sabe escribir No, si los cuenta bién. 
nimguno. 

Fidel es muy mal hecho Se Confunde cuando va 
se confunde con el 5 y contando 
el2 

Los hace chuecos. Cuando se salta los 
nútneros. 

Hace unos al revés. No. 
Comoel5, 6. 

los hace luego de No. 
cabeza. 

Hace el 2 y el 6 de No. 
cabeza. 

Hace el 3 o el 5 al Cuando ya no se los 
revés. sabe ya no le sigue con 

las cosas. 

11.- ¿Que ac1ividades 
ha observado que la 
maestra trabaja en 
relación a los números? 

Del 1 al 1 O ella les pone 
los números para que 
los escriban 

Escribir los números en 
la libreta 

Ninguna no le enseño 
nada 

Ninguna solo les dejaba 
remarcar los números 
pero no les enseño nada 

La ponía a contar y muy 
poquitos números. 

Les ponía en su libreta a 
repasa y dibujar los 
números 

Nunca me fijé. 

A recortar objetos con la 
cantidad indicada solo 
les puso del 1 al 5 

Encerrar cierta cantidad 
de objetos, de tamaño 
como grande mediano 
chico pero muy pocas 
veces era la tarea 

Que los coloren, o 
recorten así cositas. 

Casi no hay tareas. 

A veces a que hagan 
números con crayolas. 

Trabajos de recortar, o 
colorear números. 

Ninguna. 
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ANEXO 4 

(Muestreo de Estrategias por categorías) 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: 

CLASIFICACIÓN 

Estrategia 1 

Materiales: Figuras geométricas de madera (círculos, cuadrados, 

triángulos y rectángulos), de diferentes tamaños (grandes y chicos) y de 

diferentes colores (verde, rojo, azul y amarillo); con diferentes 

cantidades de orificios: el cuadrado con cuatro, el círculo con uno, el 

rectángiJIO con dos y el triángulo con tres. 

Indicación dada a los niños para iniciar el ejercicio: pon j1-1nto lo que va 

junto, siendo necesario señalar en lo que se parecían o se diferenciaban. 

CONCEPTO DE NÚMERO 

Estrategia 2 

Materiales: Utilización de registro de observación. 

Indicación: Se les realizó una pregunta ¿Qué son los números para ti? 

¿Qué núm~ro te gusta? 

CORRESPONDENCIA BIUNÍVOCA 

Estrategia 3 



Materiales: Cien fichas de plástico de colores rojo y azul. 

Indicación: Toma las fichas necesarias para que los dos tengamos la 

misma cantidad. 

SERIACIÓN 

Estrategia 4 

Materiales: Palitos de madera de colores (19), con una variación de 

centímetros entre cada uno, midiendo seis centímetros la más chica. 

Indicación: Ordena estos palitos de la más larga a la más corta o de la 

más corta a la más larga. 

CONTEO 

Estrategia 5 

Materiales: Figuras de ensamble de colores. 

Indicación: Saca una a una cada figura y ve formando una torre y ve 

contándolas una a una. 

Estrategia 6 

Materiales: cereal de colores (verdes y morados). 



Indicación: Separa los ceréales, de un lado los verdes y deJ otro lado los 

niQrados. Al terminar cuenta cuantos tienes de cada color. 

Estrategia 7 

Materiales: Figuras de plástico de diferentes colores. 

Indicación: Saquen de la caja uno a uno las figuras y ve contándolas. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Estrategia 8 

Materiales: Hojas blancas y lápices. 

Indrcaciones: Escriban los números que conocen. 

Estrategia 9 

Materiales: Cartulinas y plumones. 

Indicaciones: Se les fue dictando los números del 1 al ~0. 
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No. NOMBRE DEL NIÑO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

·h 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TOTALES 

PORC91TAJE 

(a) 

ANEXO 5 

CONCENT~O DE INFORMACIÓN 0.S LAS CAT~GORiAS 

NOSE 5 25% 
SONEL4 1 5% 
PARA OONTAR. 3 15% 
PARA ESCRIBIR 4 20% 
PARA ESffi!BIR, 
LEER, OONTAR 6 30% 
PARA LEER 1 5% 
TOTAL 20 100% 
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