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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 
 

Descripción del problema 
 

El ma l desenvo lv imiento de lo s niños /as en su ento rno, re f le ja una  

ine f ic ienc ia  en e l ap rend iza je de la s ma temáticas , que ocas iona e l 

enfrentamiento de p rob lemas futuros tanto a  nive l fa mil ia r como  

soc ia l.  

 

Se conoce  que la  ma temática,  e s una  herramienta bás ica  p ara la  

comprens ión y mane jo de la rea lidad en que viv imos . Los niños /as a  

través de la s exper ienc ias cot id ianas van cons truyendo sus  

conoc imiento s a pa r t ir de lo s p rob lemas que van enfrentando ; po r lo  

cua l, la ma temática se conv ie rte en una herramienta de so luc ión de  

mú lt ip les s ituac iones que se p lantea a d ia r io. P or ejemp lo, en la  

educac ión, la ma temática t iene fundamenta l inc idenc ia en e l 

desarro l lo inte lec tua l de lo s niños, e s dec ir favorece a la  

adquis ic ión de  las  des trezas  en e l á rea cognit iva , pa ra ut i l iza r  

d ive rsos caminos de razonamiento en la  reso luc ión de p rob lemas.  

 

S in embargo,  e s hab itua l que en la s  ins t ituc iones educa tivas se  

evidenc ie un mayor índ ice de niños /as con prob lemas de aprend iza je  

en e l á rea de la ma temática , ya que  adquie ren c ie r to  temor e  

ince rt idumbre, provocando en lo s niños /as un aburr imiento y 

rechazo po r ap render es ta  ma te r ia.   

 

Bás icamente  la enseñanza puede se r impar t ida  med iante d is t intos  

mé todos d idác t icos,  o en su de fec to,   puede enfrenta rse con que  los  

docentes continúen traba jando con una metodo logía t rad ic iona lis ta,  

que no permita que e l/ la niño /a  pueda se r un ve rdadero recep tor de l 

conoc imiento ; ob teniendo como resultado,  un aprend iza je  

mecanizado y memorís t ico, imp id iendo que  los  a lumnos  desa rro l len 

la s des trezas y hab il idades que b r indan la s ma temáticas - un 

razonamiento lóg ico- .  
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En la  educac ión p reesco la r, la s noc iones ma temáticas son una  

herramienta de intervenc ión en d ive rsas ac t iv idades, que benef ic ia a  

lo s niños y niñas  en la  e struc turac ión de l pensamiento,  desa rro l lo  en 

su razonamiento  lógico.  

 

Ac tua lmente , la  enseñanza  es tá basada en que  e l/ la niño /a  se p repare  

de manera íntegra, a lcanzando un razonamiento lógico , donde  

ana lice y s inte t ice de fo rma s is temática la re so luc ión de p rob lemas  

con segur idad y  ce rteza. Se neces ita de un la rgo p roceso  de  

construcc ión, un proceso continuo y permanente, para evita r que los  

niños /as ca igan en lo s p rob lemas que ocas iona la fa lta  de  

preparac ión en e l área  de  la ma temática .  

 

El docente debe enfocar una intenc iona lidad d idác t ica , e l pe l igro  

pedagógico consecuente e s e l de suponer que hay que c ruza r los  

brazos y espe ra r que  e l a lumno cons truya  sus conoc imiento s por  

med io de la  lógica , permit iendo vac ia r e l aula  de contenidos  de  

enseñanza ; que en o tras pa labras , sea que cada niño /a exp lo te los  

conoc imiento s adquir idos, y de es ta fo rma , logre convert irse en un 

suje to  capaz de re so lve r  p rob lemas  e integra rse a su ento rno.  

 

A pesar de que los niños a l inic ia r su preparac ión educa tiva , poseen 

conoc imiento s p revio s, se rá e l docente e l responsab le  de o frece r los  

pr imeros s ign if icados  respec to a  las  noc iones  lógicos ma temáticas,  

es dec ir , empezará a enseñar. Al re spec to , Mala jovich Ana, d ice : “A  

part ir  de  las  pr im eras aprox imac iones  a lo s sign if icados  de  un  

conoc imiento” 1, los niños van cons truyendo nuevos s ign if icados de 

noc iones o concep tos, pe ro no se aprende de un d ía pa ra o tro , e s un 

proceso la rgo y continuo, que e l docente debe vo lve r a enseñar  

cambiando  sus nive les de  comple j idad“.   

 

                                                 
1 Malajovich Ana,  Recorridos didácticos en la educación inicial, Paidós, 2000, Buenos Aires – 

Argentina Pág. 198 
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Por lo expuesto, la ma temática se las debe enseña r con act iv idades  

prác t icas, intu it ivas, a lcanzando un razonamiento lógico , vincu ladas  

a l contexto de l/ la  niño /a, caso contra r io provocará en lo s niños  

frus trac ión a l no poder  reso lve r p rob lemas y p ie rdan inte rés por  

aprender.  

 

El docente debe tene r conoc i miento s actua l izados –mejo ra continua,  

para acc ionar de acuerdo  a la s neces idades  e intereses  de  los  niños.  

Por es ta razón e l docente debe inte racc ionar con e l a lumno por  

med io de juegos, ac t iv idades que aseguren la conf ianza , mo tivac ión 

para desempeñar un proceso  de enseñanza  y aprend iza je  con e f icac ia  

y con ca l idad.  

 

Espec íf icamente, se evidenc ia que e l docente no cuenta con una  

herramienta d idác t ica  d ive r t ida que le  pe rmita  t ransmit ir  a su 

a lumnos/as conoc imiento s bás icos y fir mes en e l área de las  

ma temáticas. Además los  docentes no exper imentan ni desa rro l lan 

ac t iv idades que permitan a lo s niños/as integra rse con su ento rno y 

generar  conf ianza  para de es ta  manera conver t irse en una ve rdadera  

guía  a seguir  po r pa rte de lo s niños/as .  

 

Entonces , lo que se desarro l la rá es una he rramienta bás ica pa ra  

contr ibuir  a  los  docentes , en la enseñanza  de  la ma temática  de  

fo rma ta l que se logre cump lir  su ob je t ivo , s iendo es te  conseguir  la  

espontane idad de l/ la niño /a pa ra un mejo r desa rro l lo de l 

razonamiento lóg ico  matemático,  que le  pe rmita so luc ionar toda  

c lase de conf lic to en cada una de la s e tapas de su vida. El docente  

es un med iado r, e l cua l debe c rear cond ic iones pa ra e l aprend iza je y 

por med io de esta guía , puede o r ientar su d idác t ica,  la   

par t ic ipac ión y  e l d ina mis mo entre  los / la s a lumnos/as  para ayudar y 

me jo ra r la re so luc ión de conf l ic to s, y la integrac ión con e l med io  

que lo  rodea y la s pe rsonas de su entorno.  



9 
 

Identificación de indicadores y efectos del problema. 
 

INDICADOR ES  

 

EFECTOS  

 

 

 Prob lemas de aprend iza je  en e l 

área de lóg ico- matemática  

 

 Temor a la s  ma temática por  

par te de lo s niños /as  

 Bajo rend imiento académico  

 

 

 

 

 Metodo logía  trad ic iona lis ta  

 

 Maestro emiso r de la  

in fo rmac ión  

 El/ la  niño /a  recep to r de la  

in fo rmac ión.  

 Aprend iza je mecánico .  

 Preponderanc ia  de  una 

enseñanza trad ic iona l en e l área  

lógico – ma temática.  

 

 

 

 Activ idades monó tonas y 

rut ina r ia s  

 

 N iños y niñas  con poca 

mo tivac ión pa ra  ap render.   

 Limitado desarro l lo lógico en 

lo s niños  y la s  niñas  

 

 

 

 Mala  ut il izac ión  de  ma te r ia l  

d idác t ico  

 N iños y niñas  aburr idos  

 Rechazo  po r ap render 

ma temática,  ya que se  les  hace  

d if íc i l entender las .  

 Fa lta de conoc imiento  pa ra  

ut i liza r adecuadamente  e l 

ma te r ia l d idác t ico po r pa rte de 

maes tro s/as  
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MARCO TEÓRICO  
 

CAPÍTULO I 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL  NIÑO/A DE 5 A 6 AÑOS 
 

Características generales de los niños/as de 5 a 6 años 
 

Sobre e l desarro l lo de l/ la  niño /a,  nos re fe r imos a c ie r tos  camb ios  

que se van p roduc iendo desde e l momento de su concepc ión. Se van 

or ig inando de fo rma o rdenada y permanecen durante un t iempo  

prudenc ia l.  Es to s camb ios  se dan con mayor rap idez durante  los  

pr imeros años de vida, ya que los niños /as desarro l lan conductas  

adapta t ivas, organizadas , e fec t ivas y comple jas.   

 

En e l desa rro llo de l infante e s importante tomar en cuenta los  

aspec to s b io lógico y ps ico lógico que  cons t ituyen una  unidad  pe ro  

con d ife rentes d irecc iones . El a spec to b io lógico se ca rac te r iza por  

e l crec imiento cuantita t ivo de l cue rpo humano. El a spec to  

ps ico lóg ico  se re f ie re  a la  var iac ión cua lita t iva de  las  func iones.   

  

Los n iños /as de 5  a  6 años  p resentan un ráp ido  ap rend iza je.  

Inte lec tua lmente e stán más maduros y pueden p res ta r a tenc ión por  

más t iempo, a s í como seguir e l hi lo de una na rrac ión. La mayoría  

manif ie s ta un gran desa rro llo  de l lengua je y una v iva imaginac ión.  

Por tanto, es te es e l momento idea l pa ra fomentar e l ace rcamiento a  

lo s lib ros  y a  la música  ya que los  niños /as de es ta edad mues tran 

gran entus iasmo  po r la s  his to r ia s,  las  r imas y la s ad iv inanzas .  

 

Se ha dec id ido fundamenta r en es ta guía la co rr iente pedagógica de l 

construc t iv ismo . Según este mode lo , e l/ la niño /a e s cons tru c to r de  

conoc imiento s a  t ravés de un acceso secuenc ia l y p rogres ivo  hac ia  

nive les de desa rro llo inte lec tua l, se basa en e l aprend iza je por  
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descub r imiento y e l aprend iza je s ign ifica t ivo . S u p r inc ipa l fuente  

teór ica e s la “Teo ría gené tica de Jean P iage t”. “P iaget  fue un  

teór ico suizo que se interesó en e l desarro llo cognit ivo que es el  

crec imiento de los procesos de pensam iento de l/ la  n iño /a que le  

perm ite  adqu ir ir conoc imiento  acerca de l m undo” 2. 

 

Los cambios en la apa r ienc ia de lo s / las  niños /as re fle jan 

importantes mod if icac iones internas. S u crec imiento de l e sque le to y 

lo s músculos  los  hacen más  fue rtes ;  sus  car t í lagos  se t ransfo rman en 

huesos ráp idamente , que ayudan a tene r una figura firme  y p ro tege  

sus  ó rganos inte rnos. La madurez de su ce rebro y de l s is tema  

nerv ioso pe rmite una expans ión de las hab ilidades mo tr ices de los  

músculos la rgos y músculos cor tos. C abe exponer e l d icho por  

Joseph Cora l,  que textua lmente man if ie s ta  lo s igu iente :  

 

“El crec imiento y e l desarrollo constan de d iversos p rocesos:  

formac ión de los tej idos , aum ento de l tamaño de la cabeza,  

de l tronco y la s ex tremidades , aumento  p rogres ivo de la  

fuerza y la capac idad para contro la r lo s múscu los g randes y  

pequeños, desarro llo de la capac idad de re lación soc ia l,  

pensam ient o, lenguaje y apar ic ión de la persona lidad. E l  

despliegue de esto s p rocesos y  de  sus int eracc iones dependen  

tanto de la dot ac ión biológ ica como amb ient e f ís ico y  

soc ia l” 3. (C ORAL , 1992 )  

 

La hab il idad  de  los / la s niños /as en e l á rea de autonomía  aumenta  

durante  la  e tapa de  c inco  a se is  años de  edad . A lo s  c inco años,  

lo s/ la s n iños /as pueden ves t ir  po r s i mis mos s in supervis ión,  

aprenden a cep il la rse lo s d ientes, a a ta rse los zapatos , y se hacen 

ca rgo de la mayoría de su aseo persona l s in ayuda. As í como  

tamb ién pueden comer po r s i so lo s s in t irar la  comida, man ipula r  

                                                 
2
 PAPALIA, Diane, “Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia” Ed. Mc Graw 

Hill, México DF, México, 1996, p. 207 
3
 CORAL, Joseph, y otros, “Actividades Psicomotrices en la Educación Infantil”, Perú, Ediciones 

CEAC, 1992, p. 35 
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b ien una  cuchara  o un tenedo r,  y a lgunos niños/as  de es ta  edad  

pueden hasta usa r un cuchillo  para co r ta r comidas b landas y a untar  

mantequil la en e l pan. Al re spec to, me  pe rmito c ita r lo s igu iente : 

“Ha desarro lla do la conc ienc ia de su prop io cuerpo y d iferencia de  

modo más p rec iso su s func iones motr ices, a través del mov im iento,  

de su s desplazamiento s.” 4.  

 

El movimiento debe se r inte rp re tado como una manifes tac ión de l 

pensamiento en la  evo luc ión de lo s niños. A la  vez se vincu la  

es trechamente con e l comportamiento, y es ta re lac ión e inte racc ión 

de l/ la  niño /a componga  todas  sus  capac idades menta les .  

 

Se ha de finido su la te ra l idad, y usa permanente su mano o p ie más  

háb il, y a s í puede estab lece r una adecuada re lac ión con e l mundo de  

lo s ob jetos y con e l med io  en genera l. Las noc iones de de recha -  

izqu ie rda comienzan a proyec ta rse con respecto a obje to s y pe rsonas  

que se  encuentran en e l espac io.  

 

La rea l izac ión de ac t ividades manipu la t ivas es importante,  pe ro  en 

e lla s deben p resentá rse le obstáculo s a vencer, la pos ib i l idad de  

busca r med ios , inventa r ins trumentos ; e s dec ir  la opo r tunidad  de  

descub r ir , re flex ionar , crea r, permite enr iquecer sus e s truc turas de  

espac io , t iempo, pe rmanenc ia de  los  ob jetos  a  través de  los  

mo vimientos  finos  y su acc ión con lo s ob je to s.  

 

Por med io de ac t iv idades cons tantes e l/ la niño /a van adquir iendo  

nuevos  y mayores conoc imiento s a la  vez se  enr iquece a través  de  

sus  vivenc ias y de es ta manera  e l/ la  niño /a as imila  nuevas noc iones  

y conceptos . Según P iage t  lo s niños de 5 a 6 años se encuentran en 

e l e s tad io preoperac iona l, t ienen pensamiento intu it ivo  que se  

fundamentan en la s intu ic iones lógicas de la percepc ión. Comienza  

                                                 
4
Autor: Susana Alonso: Características de un Niño de 5 años. 

http://www.educar.org/infantiles/ArticulosyObras/nenedecinco.asp  Acceso:15/05/2008 

 

http://www.educar.org/infantiles/ArticulosyObras/nenedecinco.asp
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la  inte r ior izac ión de  los  e squemas de  acc ión en representac iones.  En 

conco rdanc ia , Myriam Argüe llo  c ita  lo s igu iente : “ Las estructu ras o  

sistemas cognosc it ivos van camb iando por med io de la adaptación,  

que surge de la a sim ilación y de la acomodac ión. La a s imilac ión y  

la acomodac ión p rovocan cam bios en la s est ruct uras cognosci t ivas  

perm it iendo a l indiv iduo hacer frente mas ef icazm ente al  

ambiente” 5. 

 

El/La niño /a mientras más inte racc ión mantenga con lo s ob jetos  

fís icos de  su entorno mayor se rá  e l conoc imiento  que adquie ra,  ya  

que lo s obje tos son un e lemento fundamenta l en e l desa rro llo  de las  

es truc turas cognosc it ivas.  

 

Cuando e l/ la  niño /a man ipula  va aprend iendo a re lac ionar  

cantidades, tamaños, formas y co lo res , lo s cua les le ayudan a  

adquir ir noc iones bás icas de las ma temáticas como tamb ién 

memoriza r fo rmas , ub ica r la s en e l espac io y desa rro lla r des trezas  

que le  ayudarán a d is t inguir  unas  le tras  de  o tras .  

 

El desa rro llo  soc ia l y emoc iona l de l/de la  niño /a se  e stab lece  en tres  

contextos : e l hogar,  la escue la  y la  comun idad.  El hogar t iene una  

mayor inf luenc ia , ya que p ropo rc iona una base segura po r par te de  

la re lac ión pa te rna l, pa ra que e l/ la  niño /a  se aventure a tomar  

r iesgos.  En la e scue la se da la sepa rac ión de l/de la niño /a con la  

famil ia  y la re lac ión con lo s maes tro s y compañeros. En e l contexto  

de la  comun idad  los  pe ligro s rea les como  e l t rá f ico, lo s extraños  

que ob ligan a recurr ir  a  todo  su sentido  común,  la inte racc ión con 

sus compañeros s in supervis ión adulta favorecen en la re so luc ión de  

conf lic tos .  

 

El ap rend iza je compart ido y soc ia l izado r de Vigo tsky resulta  

importante pa ra es te pa rad igma , va le apoyarse en e l sentido de l 

                                                 
5
 ARGUELLO, Myriam, “La psicomotricidad”, Modulo UPS, FACHED, Quito – Ecuador, 2004, 

Pág., 50 
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med iado r : Es t ímu lo-Med iado r-Organizado r-  Respues ta (E-M-O-R),  

ya que es importante en este contexto para a lcanzar lo s ob je t ivos.  

Fac i lita  y apoya la as imilac ión y concep tua lizac ión de los e s t ímulos  

amb ienta les.  El p ro feso r,  los  padres , la  e scue la,  la comunicac ión se  

convie r ten de hecho  en med iado res de la  cultura  contextua l izada .  

 

Es a s í que “En la base de todo aprend izaje va a esta r muy presente  

el  juego.  La  mayor  parte  de  las  act iv idades  van a tener este  

carácter lúd ico  que permit an a l n iño mantener  sus  cua lidades  y  

potencia lidades . A través del juego se proporc iona situac iones en  

la s que puede  expresarse  con ta l confianza, poner  en p ráctica lo  

que aprenda s in t ener m iedo  a l fracaso” 6. 

 

S u juego  es coopera t ivo , ca racter izado po r la  comun icac ión e  

inte racc iones amis t ades  con otro s /as niños/as , hay menos  inte rés por  

lo s adultos y sus compañeros son e l centro de  a tenc ión. La  

maes tra /o t iene la gran responsab il idad de c rear sentimiento s de  

conf ianza y dependenc ia en lo s / la s niños /as , ya que es un mode lo de  

imitac ión.  

Desarrollo Físico 
 

Las edades de 5 a 6 años cons t ituyen e l grupo te rmina l de la e tapa  

preesco la r. La continu idad de l p roceso de la ac t ividad mo tr iz, debe  

garantiza r que los pequeños adquie ran la s vivenc ias, conoc imientos  

y hab il idades  que son e lementa les pa ra  la  e scue la  y pa ra  la vida.   

 

Las in fluenc ias educa tivas que se e je rcen en cada grupo de edad por  

la s que va trans itando e l/ la n iño /a , tanto en la s ins t ituc iones  

in fanti le s como en e l seno de l hogar, potenc ian su desa rro llo  en 

todas  la s á reas : mo tr iz,  cognit iva  y a fect iva.  

 

                                                 
6
 TIERNO, Bernabé, “La Educación y Enseñanza Infantil de 3 a 6 años de edad”, Editorial 

Santillana, Colombia, 2004, págs. 85 - 86 
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Los / la s niños /as  entre  los  5  y 6 años  dominan todos lo s t ipos  de  

acc iones mo tr ices, por ta l mo tivo comienzan a d ife renc ia r los más  

d ive rsos t ipos de movimientos , a combinar  unas  acc iones  con o tras : 

correr  pa ra  pasar  sa ltando un obs táculo  a  pequeña  a ltura.  Rea lizan 

sa ltos  de long itud cayendo con semif lexión de  las  p ie rnas  y buena  

es tab il idad.  Son capaces de combinar acc iones más comple jas como  

lanza r, rebo ta r y a trapar la pe lo ta , rodar a ro s po r e l p iso y pequeñas  

pe lo tas po r p lanos estrechos. El atrape de la pe lo ta lo rea lizan con 

ambas manos  s in requer ir  e l apoyo  de l pecho como  suced ía en e l 

grupo de edad ante r io r. S a ltan con un p ie y con lo s dos y e jecutan 

sa lt i l lo s la te ra les y hac ia a trás . Rea lizan la rep tac ión (a rras tra rse)  

con movimientos coo rd inados de brazos y p iernas no só lo por e l 

p iso,  s ino  tamb ién po r a rr iba  de  bancos .  

 

Estas conductas mo tr ices c rec ientemente comple jas son pos ib les  

deb ido a que las áreas senso r ia le s y motr ices es tán más  

desarro l ladas, lo  cua l permite  una mejo r coo rd inac ión entre lo que  

e l/ la  niño /a s iente , lo que  quie re hacer  y lo  que puede  hace r.   

 

El desarro l lo f ís ico de lo s/ la s niños /as es tá re lac ionado con e l 

proceso ráp ido de crec imiento y desa rro l lo de la s d ife rentes  

es truc turas y tej idos, cons t ituyendo de hecho , lo s camb ios en la  

apa r ienc ia de lo s / las niños/as , e l progreso en e l c rec imiento de l  

esque le to  y lo s músculos que lo s hacen más  fue r te s;  los  car t í lagos  

se conv ie r ten en huesos a una ve loc idad mayor y lo s huesos se  

endurecen, dando a lo s niños /as una f igura f irme  y p ro tegiendo los  

órganos inte rnos. Es tos camb ios, coo rd inados con la madurez de l 

ce reb ro y de l s is tema nervio so, permiten una expans ión de las  

hab ilidades mo tr ices de lo s músculos largos y de lo s músculos  

cor tos. Además e l aumento de la capac idad de lo s s is temas  

c ircula to r io y re sp ira to r io mejora la re s is tenc ia fís ica y, junto con  

e l desa rro llo  de l s is tema inmuno lógico , mantienen a lo s niños/as  

sanos .  
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Estos  camb ios  pe rmiten a lo s niños desarro lla r muchas  des trezas  

mo tr ices de lo s músculos más la rgos y co r to s. La es tamina  aumenta  

deb ido a  que  los  s is temas resp ira to r io y c ircu la to r io generan mayor  

capac idad y e l s is tema de inmun idad , que se es tá desa rro llando los  

pro tege  de  in fecc iones .  

 

El desa rro llo de l/ la niño /a ocurre en forma secuenc ia l, e s to quie re  

dec ir que una hab il idad ayuda a que sur ja o tra . Es progres ivo,  

s iempre se van acumulando  las  func iones s imp les pr imero, y 

después la s más  comple jas. Todas la s pa r te s de l s is tema  ne rvio so  

ac túan en forma coo rd inada pa ra fac i l ita r e l desarro l lo ; cada á rea de  

desarro l lo inte rac túa con la s otras pa ra que ocurra una evo luc ión 

ordenada de las hab il idades . La d irecc ión que s igue e l desarro l lo  

mo to r e s de arr iba hac ia aba jo, e s dec ir , p r imero contro la la  cabeza,  

después e l t ronco . Va aparec iendo  de l centro  de l cue rpo hac ia  

a fue ra,  pues  p r imero contro la lo s hombros y a l f ina l la  func ión de  

lo s dedos de la  mano.  

 

Demues tran gran inte rés po r lo s re sultados  de  sus  acc iones  y se  

observa un marcado deseo de rea l iza r la s correc tamente, lo s logros  

que se  van ob teniendo en la  med ida que  e l/ la  niño /a se  adap ta a  las  

nuevas s ituac iones mo tr ices y va adqu ir iendo la exper ienc ia mo tr iz  

necesar ia  para ir  regulando sus movimientos .  

 

Las capac idades coo rd ina t ivas se manif ie s tan a l sa lta r, caminar y 

correr combinadamente : la tera lmente , hac ia a trá s, hac ía a rr iba,  

aba jo . Demuestran  mayor  coord inac ión, equilib r io , r itmo  y 

or ientac ión, en la  e jecuc ión de  los  movimientos.  

 Se debe cons ide ra r que la s ca rac te r ís t icas genera les exp resadas  

pueden var ia r en cada niño /a de acuerdo a sus par t icula r idades  

ind ividua les . Po r ejemp lo a lgunos  niños /as pueden man ifestar  

nive les de desa rro llo  que  es tán po r  enc ima  o por  deba jo de lo  

exp resado  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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El desarro l lo mo tor , que se re f le ja a través de la  capac idad de  

movimiento, depende esenc ia lmente de dos fac to res bás icos : la  

madurac ión de l s is tema  nervio so y la evo luc ión de l tono .  

Psicomotricidad 
 

“Basado  en  una v is ión g lobal  de  la persona,  e l té rm ino  

" psicomotr ic idad"  integra la s interacc iones cogn it ivas,  

emoc iona les, s imbó licas y sensor iomotr ices en la  

capac idad de ser y de expresarse en un contex to 

ps icosoc ia l. La p s icom otr ic idad, a s í def in ida , desempeña  

un pape l  fundament al  en  e l desarro llo  a rmón ico de la  

persona lidad . Part iendo de esta concepc ión se desarro llan  

dist intas fo rmas de intervención p s icom otr iz que  

encuent ran su  ap licac ión , cua lqu iera que sea la edad,  en  

lo s ámb ito s preventivo,  educativo, reeducat ivo y  

terapéut ico. E sta s p rácticas  p si comot r ices han  de  conduc ir  

a la fo rmación,  a  la t itu lac ión y a l  perfecc ionamiento  

profes iona les y  const itu ir cada vez más e l objeto  de  

invest igac iones c ient íf icas” 7. 

 

Toda ac t iv idad humana es esenc ia lmente ps icomotr iz.  S e cons ide ra  

que e l movimiento es como  med io  de exp res ión,  de comun icac ión y 

de re lac ión de l se r humano con los demás, desempeña un pape l 

importante en e l desarro l lo armónico de la pe rsona lidad, pues to que  

no so lo  se desarro l la  hab ilidades mo to ras,  s ino  tamb ién le  pe rmite  

integrar  las interac c iones a nive l de pensamiento, emoc iones y su 

soc ia l izac ión.  

 

La p s icomotr ic idad, como c ienc ia de la educac ión, enfoca esa  

unidad educando e l movimiento , e l cua l debe se r inte rp re tado como  

una manifes tac ión de l pensamiento en la evo luc ión de los niños /as.  

Es importante des taca r, que  las pr imeras evidenc ias de un normal 

                                                 
7
 Autor: Pedro Pab lo Berruezo. Título : Qué es la Psicomotricidad.  

http://www.terra.es/personal/psicomot/defpscmt.html. Acceso: 27/06/2008  

http://www.terra.es/personal/psicomot/defpscmt.html
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desarro l lo menta l se carac ter izan po r ser man ifes tac iones de t ipo  

mo tr iz.  

 

La madurac ión p s icomotr iz se propone fo rmar integra lmente a l 

niño /a ; po r ta l mo tivo no se t raba ja só lo con e l mov imiento, s ino  

que pone en juego  las  func iones de la  inte l igenc ia  y de la  

a fec t iv idad,  a spec to s de to ta l re levanc ia pa ra  p romover una  

inte l igenc ia  imagina t iva  y creado ra,  y t ransfo rmarse en la  

sus tentac ión de  ap rend iza jes pos te r io res.  

 

No es pos ib le  es ta b lece r una  buena re lac ión entre  é l yo  y e l mundo  

exte r ior  s i no se conoce y rep resenta menta lmente de  forma  

adecuada e l p rop io cue rpo. Es ta intuic ión mas o menos acer tada a  

cada uno posee su rea lidad fís ica se conoce con e l nombre de  

Esquema Corpora l, conc ep to que no só lo hace re ferenc ia a la  

vivenc ia  consc iente de la  to ta l idad de nuestro cuerpo s ino tamb ién 

de lo s d is t intos  segmentos  que lo  integran y de  sus  func iones.  

 

El esquema corpo ra l no se  da med iante  e l nac imiento, s ino  que se  va  

construyendo  po r  med io  de mú lt ip les exper ienc ias  mo tr ices , a t ravés  

de la info rmac ión recogida por lo s sentidos y todas la s sensac iones  

prop iocep tivas que  resultan de l mov imiento co rpo ra l.  

 

El desa rro llo  de es ta á rea  permite que  los  niños se  identif iquen con 

su prop io cue rpo , que se exp resen a t ravés de é l, que lo ut il icen 

como med io de  contac to . As í H. Wallon manif ie s ta lo  s igu iente “ El 

esquema corpora l es una neces idad. Se const ituye según las  

neces idades de la act iv idad . No es un dato in ic ia l n i una entidad  

bio lóg ica o p s íqu ica. E s e l resu ltado de las ju sta s re laciones entre  

el  ind iv iduo y el  med io” 8 

                                                 
8
 CORAL, JOSEPH, ob. Cit. P.55 
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Según espec ia l is ta s, e l desa rro l lo de l esquema corpo ra l t iene todo  

un p roceso, depende de la madurac ión neuro lógica como tamb ién de  

la s exper ienc ias que e l n iño  tenga.  

 

La madurac ión neuro lógica se cons truye confo rme a las leyes cé fa lo  

-  cauda l y p róximo -  d is ta l, es dec ir, la madurac ión neuro lóg ica se  

rea liza desde la cabeza a los p ies, desde e l centro de l cue rpo hac ia  

la  pe r ife r ia .  

 

La es tructura fundamenta l pa ra un co rrec to e squema co rpora l se  

basa en: contro l tónico, contro l pos tura l, contro l, re sp ira to r io y la  

es truc turac ión tempora l.  

 

Control tónico 
 

La p s icomotr ic idad no só lo se fundamenta en e l  ser humano,  

corpo ra l po r na tura leza,  s ino  que  es cue rpo y es e sp ír it u, se  integra  

lo b io lóg ico y lo p s ico lóg ico . Es ta func ión se la de fine  como tono.  

“El tono debe ser cons iderado en su importanc ia fundament al  

porque , siendo el  punto de ref erenc ia  esenc ia l para el  ind iv iduo  en  

la v ida de relac ión, b io lógica , ps ico lóg ica e inc lus o en la tom a de  

conciencia de sí  mismo,  e spec if ica una  de  las  d iferencias  

fundamenta les que d ist inguen a l ser v ivo  de l ser no v ivo" 9.  

 

El contro l tónico  hace re fe renc ia  a l desa rro llo de la hab il idad pa ra  

regu la r lo s músculos  a  fin de rea liza r d is t intas  ta reas  fís icas.  Pa ra  

que ejecutar cua lquie r movimiento, e s necesar io que los músculos  

aumenten la  tens ión o  po r  e l contra r io que se inh iban o re la jan,  los  

cua les se  encuentran regulados por  e l s is tema ne rvio so.   

 

                                                 

9
 BOSCAINI, F. "Le tonus: une fonction de synthèse corps-esprit". Evolutions Psychomotrices. 

1993, Pág. 19 
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El tono y los  re fle jos , junto a  los órganos  senso r ia le s, son los  

ins trumentos de pa r t ida  de l n iño /a, sobre la  base de un programa  

genético que  va desarro l lándose , suponen e l comienzo  de un proceso  

ind ividua l de crec imiento , madurac ión y desa rro llo . El crec imiento  

se re fie re a lo s aspectos cuantita t ivos de la evo luc ión, e s dec ir a l 

aumento  tamaño. La madurac ión  e s e l proceso  fis io lóg ico de l 

ce reb ro gené ticamente de te rminado po r e l cua l,  un ó rgano o un 

conjunto de ó rganos, e je rce lib remente su func ión con la misma  

e ficac ia .  

 

“La maduración de l s istem a nerv ioso, o mie l in ización de la s 

f ibras  nerv iosa, s iguen  dos leyes: la  cef alocauda l; de  la cabeza 

al g lút eo y la próx imo d istante ; del eje a la s ex tremidades . Leyes 

que nos exp lican por qué e l mov im iento en un p rinc ip io  es tosco , 

globa l y brusco. Durante los pr imeros años , la rea lizac ión de lo s 

movimiento s p reciso s depende de la madurac ión”. 10 

 

Todos lo s ó rganos de l se r humano maduran po rque no es tán 

te rminados to ta lmente en e l nac imiento . Los que inte rvienen en la  

mo tr ic idad son e l s is tema muscula r  y e l s is tema ne rvio so.  En los  

pr imeros se is años de vida es donde e l niño sufre más cambios  

mo tr ices y maduran más  ráp ido.  

 

El desa rro l lo es la suces ión de cambios que se producen po r la  

conjunc ión de los  anter io res con la inf luenc ia  de factores  

amb ienta les.  

Para desa rro lla r e l contro l tónico se  debe rea liza r e je rc ic io s que  

propo rc ionen e l máx imo sensac iones en e l cue rpo  de l niño /a,  en 

d ive rsas pos turas : de p ie, sentado , acos tado, a ga tas en ac t itudes  

es tá t icas  o d inámicas ,  s is tematizando  e l nive l de comple j ida d  en 

                                                 
10

Autor: Johanne Durivage. Título: La psicomotricidad estimula las áreas de desarrollo en el niño 

preescolar. http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/070626121712.html. Acceso: 28/06/2008 

 

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/070626121712.html
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cada una  de  la s ac t iv idades pa ra  que e l niño /a adopte d ive rsos  

grados de tens ión muscula r  en capa  par te  de su cue rpo.  

 

Control postural 
 

El contro l postura l o equilib r io  son uno de lo s e lementos  

fundamenta les de l esquema corpo ra l, lo s cua les se basan en las  

exper ienc ias sensomotr ices  de l niño /a. Hay que tene r en cuenta que  

la  act itud  equil ib rada no se  corresponde con un equilib r io  en e l 

sentido fís ico de l término , s ino que es un desequil ib r io pe rmanente  

pero cons tantemente  compensado,  que asegura  una d ispon ib il idad  

inmed ia ta en todos lo s sentidos. Una mala ac t itud , cons t ituye  un 

equilib r io  más es tab le  que la  act itud  co rrec ta . De ah í la  d if ic u ltad  

para e l niño /a de so luc ionar su prob lema  de equil ib rac ión. Un 

equilib r io inco rrec to provoca  la pé rd ida de la movil idad de a lgunos  

segmentos corpo ra les, lo  cua l a fec ta a la co rrec ta construcc ión de l 

esquema co rpora l.   

 

Los niños/as que, por una  u ot ra  razón, presentan d ificu ltades  en su 

equilib rac ión, sue len ser n iños t ímidos , re tra ídos y exces ivamente  

depend ientes, quizá como consecuenc ia de las mú lt ip les  

frus trac iones y fracasos viv idos  con ocas ión de exper ienc ias ta les  

como corre r, sa lta r, t repar ,  e tc ., exper ienc ias que cons t ituyen la  

base fís ica y rea l de la capac idad de autonomía e in ic ia t iva  en 

cua lquie r  niño .  

Por lo tanto  e l equil ib r io un e lemento importante de l e squema 

corpo ra l e l cua l const ituye la base de la act iv idad re lac iona l y fís ica  

de la  capac idad de in ic ia t iva y de autonomía  de l niño /a.  

 

El equil ib r io es además  según Argue llo , M: “ (…) e l aju ste postural  

y tón ico que prom ueve y garantiza una  relac ión estab le del  cuerpo,  

a través de sus  eje s, con la act iv idad g rav it ator ia  a la  que se v en  

somet idos todos los e lementos mater iales de l planeta , en e l ca so del  
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cuerpo este se basa en la p rop ioceptiv idad, la función vest ibu lar y  

la v is ión s iendo e l cerebro e l que coord ina y cont ro la esta  

info rmac ión” 11  

 

Cua lquie r movimiento que se rea lice, se puede dec ir que se es ta  

ut i lizando  e l equilib r io , ya que puede se r un re f le jo (e s tá t ico -  

pos tura l) , automático (movimientos ut i l ita r ios , automatizados o de  

la  vida co tid iana) , vo lunta r io  (acc ión mo tr iz p rogramada) . Todo  

es to es ta a soc iado a  un óptimo  desa rro l lo de l contro l tónico,  lo que  

conlleva a la  rea l izac ión de un a jus te  en nues tro organis mo.  

 

Para e llo  se neces ita  exp lica r lo s  dos componentes  fundamenta les  

de l equilib r io : d inámico y es tá t ico .  

 

Equil ibrio D inámico : Se ent iende como  una regu lac ión de la  

pos tura , cuando és ta e s pe rd ida a l rea l iza r un movimiento, como por  

ejemp lo,  a l rea liza r ejerc ic io s sob re  ob jetos  e levados .  

 

Equil ibrio Estát ico:  Pa ra  que es te  equ il ib r io  se pueda rea liza r, se  

neces ita una pe rfec ta conexión neuro- mo to ra para logra r mantener  

una de te rminada pos tura. Dentro de lo s ejerc ic io s que se pueden 

rea liza r es tán los re lac ionados a mantener una pos tura cuando se  

es tá  en punta de p ié.   

 

Control respiratorio 
 

La resp irac ión co rr iente se encuentra regulada por e l auto -re f le jo  

pulmonar y por lo s centros re sp ira to r io s bulbares , que se puede  

adaptar  según  la s  inf luenc ias  cor t ica les   

 

Entre  las inf luenc ias  co r t ica les inconsc ientes,  las inf luenc ias  

ps icomotr ices  sobr e la  resp irac ión más fundamenta les son:  

                                                 
11

 ARGUELLO, Myriam, “La psicomotricidad”, Modulo UPS, FACHED, Quito – Ecuador, 2004, 

Pág., 135 
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El hipo- venti lac ión p rovocado po r la a tenc ión, los movimientos  

de licados , la concentrac ión. La hipe rventilac ión es p rovocada por  

factores  emoc iona les , según su intens idad ; ans iedad, miedo,  

angus t ia,  sorpresa, a legr ía , sa t is facc ión entre  o tras.  

 

Para logra r e l contro l resp ira tor io se ut il iza d ive rsos e je rc ic io s de  

insp irac iones y e sp irac iones tanto buca les  como  nasa les , y de  

re tenc iones, en d ife rentes es tados de reposo y de es fue rzo,  

tendentes  a  a f ianza r la  re sp irac ión  nasa l,  desarro l la r la  amp litud  y 

capac idad resp ira to r ia y contro la r su frecuenc ia .  El obje t ivo de la  

re sp irac ión es tomar oxigeno necesa r io para e l buen func ionamiento  

y nutr ic ión de lo s tej idos de l organis mo, y desprender e l gas  

ca rbónico que se produjo  po r la  e l iminac ión de  los  mis mos    

 

Se trata con todo e l lo de lograr que e l niño l legue  a un contro l 

consc iente de su re sp irac ión pa ra convert irse p rogres ivamente en un 

proceso automático .  Argue llo M, manif ie sta : “Aunque la  

resp irac ión  es automát ica  e l n iño /a puede  retener vo luntar iamente  

la e sp irac ión o la in sp irac ión, e s dec ir que la resp irac ión part ic ipa  

sobre  un  fondo tónico en  todas la s man ifestac iones  de la persona” 12 

 

Dada la in f luenc ia de la re sp irac ión sob re procesos p s ico lóg icos tan 

importantes como la a tenc ión y la s emoc iones, su educac ión en e l 

niño  p reesco la r es de suma  importanc ia, ya que  la adquis ic ión de  

una resp irac ión nasa l adap tada  en amp litud y frecuenc ia  a cada t ipo  

de  ta rea y e l contro l de la s emoc iones a t ravés de la re sp irac ión es  

e l re sultado de un p roceso de  ap rend iza je que se va cons igu iendo  

paula t inamente .  

 

 

 

                                                 
12

 ARGUELLO, Myriam, ob. Cit., Pág., 136  
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Estructuración espacial 
 

La estruc turac ión espac ia l no es inna ta, s ino que se e labo ra y 

construye med iante la acc ión y de la inte rp retac ión de cantidad  

recogida po r  lo s  ó r ganos senso r ia le s,  pe rmit iéndo le tomar  

conc ienc ia de su p rop io cuerpo y or ientac ión en e l e spac io  

const ituyendo la base de sus pos te r iores ap rend iza jes . As í, Argue llo  

manif ie s ta : “E l espacio evo luc iona a part ir de l e spac io corpora l,  

pasa luego a l e spac io amb ienta l, por últ imo se in staura e l espac io  

sim bó lico” 13  

 

La es truc turac ión espac ia l se va conf igurando cognit ivamente por  

med io de la s in fo rmac iones p rop ioceptivas y exterocep tivas. Estas  

in fo rmac iones se inte rna l izan en e l niño hasta a lcanzar la  

abs tracc ión, permit iéndo les ub ica r su prop r io cue rpo en re lac ión 

con lo s o tros y con los  ob jetos , en d ive rsas s ituac iones .  

 

El desa rro llo  de  la e s truc turac ión espac ia l será p rop ic iado med iante  

ac t iv idades que imp liquen d ive rsos desp lazamientos , it ine rar io s,  

observac ión de móvile s , manipulac iones, construcc iones, la s cua les  

darán ocas ión para descub r ir  y as imila r  la s d ive rsas o r ientac iones y 

re lac iones  e spac ia les.  

 

Estructuración temporal 
 

La es tructurac ión tempora l se va adquir iendo pa ra le lamente a la  

espac ia l, y aunque no pe rc ib imos aspec to s de l t iempo como los de l 

espac io  se traduce  en e lementos como,  ve loc idad, durac ión,  

suces ión, e tc.   

 

El t iempo es la  durac ión que separa dos pe rcepc iones espac ia les  

suces ivas , po r lo tanto es ta noc ión s igue  la misma  evo luc ión que la  
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 Ibíd. Pág. 141 



25 
 

noc ión de espac io , pasando suces iva mente desde e l t iempo ges tua l a  

la re lac ión co rpora l entre e l yo y e l obje to, y más ta rde a la re lac ión 

obje to a ob je to.  

 

As í, Sassano Migue l exp resa : “E s c la ra la impos ib i l idad de ex ist ir  

de l uno sin e l otro y de ambos en re lac ión a l cuerpo . No puede  

ex ist ir e l cuerpo sin e le espacio n i e l t iempo, pero tampoco el  

espac io puede v iv ir fuera de l cuerpo que se mueve en un t iempo  

dado , a  la vez  que ese t iempo  transcurre en un espac io , a l que  

construye  e l cuerpo.” 14 

 

Tanto pad res como maes tro s debemos ayudar a l niño a desa rro lla r  

es ta s noc iones  e spac io -  tempora les , po r med io de ma nipu lac iones,  

construcc iones, desp lazamientos , a  t ravés de l contac to con los  

obje to s de l mundo exte r io r. El juego corpo ra l a f ianza rá en e l niño /a  

a adqu ir ir  nuevas noc iones, concep tos pa ra desa rro lla r su 

pensamiento lógico.   

 

Desarrollo socio – emocional 
 

“El desarro llo em oc iona l o afect ivo se ref ie re a l p roceso por el  

cua l el  n iño  const ruye su ident idad, su autoest ima,  su  segur idad y  

la conf ianza en s i mismo en e l mundo que lo rodea, a través de su  

interacc iones que est ab lece con sus  pares s ign if icat ivos , ub icándose  

a s i mismo como una persona ún ica y d ist inta. A t ravés de este  

proceso e l niño puede d ist ingu ir las emoc iones, identif icar la s,  

manejarlas , expresar la s y contro lar las. E s un proceso comp lejo que  

invo lucra  tanto s lo s aspecto s consc ientes como los inconsc ientes” 15 

 

                                                 
14

 SASSANO, Miguel. “Cuerpo, tiempo y espacio” Editorial STADIUM, Argentina, 2000 Pág. 

256 
15

 HAEUSSLER Isabel,  “Desarrollo emocional del niño”, Psiquiatría y Psicología de la Infancia 

y Adolescencia. Madrid, Ed itorial médica Panamericana. 2000.  Pág. 55  
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La soc ia l izac ión es e l p roceso med iante lo s cua les lo s adulto s, como  

pad res,  maes tros,  mo ldean la conduc ta de lo s niños/as , a l 

permit ir le s una  par t ic ipac ión p lena  en la soc iedad.  

 

El desa rro llo soc io emoc iona l según P apa lia : “Nuest ra ún ica  forma  

de relac ionarnos con e l mundo , la manera como nos entendemos  

con otras personas y nuestros sent imiento s, los cua les integran el  

desarro llo soc io – emoc ional de nuestra persona lidad, afectan los  

aspecto s tanto f ís icos  com o cogn it ivos de  nuest ra act iv idad” 16 

 

Las ca rac te r ís t icas de l desarro l lo soc ia l y emoc iona l se manif ie s tan 

en  ap t itudes tan fundamenta les como hab lar , vest irse y desves t irse  

so lo, a searse , obedecer a los mayores , p ro tege r a lo s más pequeños,  

compart ir  a l imentos y o tro s dones  con qu ienes  le rodean,  par t ic ipar  

en juegos co lec t ivos respe tando reglamentos, d is t ingu ir  de manera  

e lementa l entre  lo que es tá b ien y lo que  es tá ma l.  

 

El desarro l lo soc ia l y emoc iona l se desarro l la en tres contexto s, la  

famil ia , la escue la y la comun idad . De es to s, la famil ia e s y s iempre  

ha s ido e l p r inc ipa l agente educa tivo  en la  vida  de l niño , ya que  

propo rc iona p ro tecc ión, segur idad, compañía , soc ia l izac ión y 

pr inc ipa lmente se r fuente de a fec to  y apoyo incond ic iona l entre sus  

miembros espec ia lmente en lo s hijos /a s quienes se encuentran en un 

proceso continuo de  formac ión.  

 

El t ipo de re lac ión que exis ta entre pad res  e hijos va in fluenc ia r en 

e l comportamiento  y en la  persona lidad de l menor.  El hecho que  los  

niños mues tren un comportamiento b ien sea agres ivo o humanita r io  

es ta  inf lu ido po r la  forma  como sus pad res lo s t ra tan,  as í como  o tros  

factores , inc luyendo  lo que ap renden de lo s med ios  de  

comun icac ión,  los  va lo res  de  su cultura y s i observan mode los  los  

cua les pueden imita r lo s.  
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Exis ten es t ilo s de  comp ortamiento s dentro  de  la famil ia,  lo cua l 

in f luye  en e l niño /a en su desarro l lo soc ia l – emoc iona l. Veámoslos  

brevemente a continuac ión.  

Estilo autoritario 
 

El grado de contro l de es tos pad res e s a lto , con med idas de  

d isc ip l ina  ené rgicas  y con un contro l de  la conduc ta fisca lizado r;  

la s exigenc ias de madurez son a lta s, cas i demas iado . No exp resan 

sentimiento s pos it ivos hac ia sus hijo s y la comunicac ión es  

unid irecc iona l.  Los hijo s en edad preesco lar pueden tender a  

obedecer , a se r o rdenados, confo rmis tas,  a unque pueden p resentar  

t imidez y poca cons tanc ia pe rs igu iendo  metas.  

En la e tapa esco la r , aparece la rebe ld ía . Tienden a tener una pob re  

inte r io r izac ión de los va lo res mora les, porque sue len es ta r más  

or ientados a evita r e l cas t igo.   

 

Según Papa lia  “ la per sonalidad es como todo el patrón de carácter,  

de conducta , de temperam ento , de emoc iones y de rasgos ment ales  

de una persona”. 17 

 

Estilo permisivo 
 

Se ca rac te r iza por presenta r poco contro l sob re sus hijos , pocas  

exigenc ias en su madurez y un a lto  nive l de  comun icac ión y de  

mues tras de a fec to.  Tienen una  act itud  muy pos it iva  en cuanto a l 

comportamiento de l niño , usan poco e l cas t igo y acep tan b ien sus  

impulsos . Consultan a los  niños sob re  las  dec is iones que t ienen que  

ver con e llo s , pe ro son b landos , no cont ro lan la d isc ip lina.  

Depos itan la  responsab il idad en e l niño /a pa ra la  o rgan izac ión de  

sus  p rop ias  conduc tas.  
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Estos  hijos sue len tener un ba jo nive l de auto-exigenc ia  y tamb ién 

t ienen d if icultades pa ra d isponer de un autocontro l de sus impu lsos.  

Muchos son de f in idos como  inmaduros , poco  cons tantes, no t ienen 

háb ito s es truc turados de o rden, responsab il idad, pero sue len ser  

niños /as a legres, espontáneos , s in d if icultades pa ra es tab lecer  

re lac iones  soc ia les.  

 

Estilo democrático 
 

Mezc lan e l a spec to pos it ivo  de lo s otro s dos mode los. Alto s nive les  

de exigenc ia,  a ltos n ive les de contro l, de a fec to y de comunicac ión.  

Intentan evita r lo s cast igos , pe ro s in hu ir de e llo s ; p re f ie ren 

re fo rzar una  conduc ta que cast iga r la contra r ia. Intentan estar  

atento s a  las neces idades de sus h ijos , pero no  se dejan chanta jear  

por e llo s . Tienden a d ir ig ir  sus dec is iones  con sus hijo s,  las  

exp lican; además se les favo rece nive les de autonomía  aprop iados  

para su edad. Es tos niños sue len tener mayores nive les de  

autocontro l y autoes t ima ; sue len se r capaces  de  a fronta r me tas  

nuevas con conf ianza y son más tenaces, más pers is tentes. S ue len 

tene r buenas hab il idades soc ia les , t ienden a la independenc ia y 

sue len se r ca r iñosos.  

 

Teniendo en cons ide rac ión, “la inf luenc ia que t iene la fam il ia en el  

desarro llo integra l del niño, es fundamenta l prop ic ia r un am biente  

l ibre de tens ión y v iolencia, donde ex ista un equ il ib rio y se logre  

br indar la s pautas y m ode los adecuados que perm itan a lo s h ijos  

actuar adecuadament e,  desarro llar la s hab ilidades persona les y  

soc ia les  que perdurarán  a lo  largo de  su v ida y que serán ref lejados  

más claramente  en e l lo s cuando  form en sus p ropios  hogares.” 18 
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En e l ámb ito esco la r se obse rva la sepa rac ión de l n iño con sus  

pad res y una inte racc ión entre maes tros y compañeros. Los  padres  

s iempre ese encuentran a l pend iente durante es ta nueva e tap a, en 

que e l n iño /a se vue lve má s independ iente y emp ieza a exper imentar  

nuevas  vivenc ias en un contexto  d ife rente . S e inte resan por  las  

re lac iones  de sus hijos con sus compañeros , se preocupan más por  

la hab il idad de sus hijo s para lleva rse b ien con sus compañeros de  

escue la . Los padres quie ren que sus hijo s d is fruten de la compañía  

de los o tro s niños/as , que es tos lo s quie ran a sus hijos , que se  

por ten b ien cuando es tán juntos.  

 

La escue la es e l segundo ámb ito soc ia l izado , ya que cumple con dos  

ta reas : la educac ión y la  formac ión, med iante la escue la e l niño se  

soc ia l iza con los  p ro feso res y con o tros  niños mayores y más  

pequeños que é l. El p ro feso r ej erce su gran poder e in fluenc ia en la  

vida de l niño, le  s irve como mode lo de conduc tas soc ia les, mo ldea  

e l comportamiento de l niño  a t ravés de lo s p rocesos de re fue rzo.  

   

Los educadores pueden tamb ién mod if icar comportamientos de los  

niños con técnicas p r ec isas que logren en e l n iño una inte racc ión en 

e l contexto que se  encuentra adaptado  o adaptándose, lo s niños  

t ienden a  imita r a lo s educadores  como  sus  mode los  más  pos it ivos.  

 

“Las  caracter íst ica s persona les del profesor  inf luyen en e l  

comportam ient o de lo s n iños , los  p rofesores host iles  y  

dominant es af ectan negativamente la adaptación soc ia l de los  

estud iantes conducta s cooperat ivas y soc ia lmente adaptadas;  

el autoest ima es  otro facto r que  afecta la re lac ión  p rofesor –  

alum no; las metodo log ías educat ivas inf luyen en e l  

comportam ient o de lo s n iños; la s reprim endas en voz a lta y  

en voz baja que el  profesor  hace en la sa la de clase, la  

mayoría de profesores  t ienden a dar reprim endas en voz a lta,  

que los profesores  reprendan  a su s a lum nos lo s hagan  en voz  

baja de ta l  modo que  só lo fuese  e scuchada  por  e l a lumno  
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reprend ido . L a ub icac ión  geográf ica de la  e scue la  (ru ra l,  

urbana , lejo s o cerca de centros poblados), la ub icac ión de la  

sa la de  c la se y el  a rreg lo de  los  pupit res pueden  dar or igen  a  

dist intas f ormas de interacc ión p rofesor –  a lumno. E l tamaño  

de la s escue las  inf luenc ia en  e l desarro llo  soc ia l de los n iños,  

en la escue la pequeñas, lo s n iños part icipan en muchas  

act iv idades que en aque llas  que as ist en a  escue la s grandes” 19 

 

En e l ámb ito de l contexto de la comun idad , e l contacto de lo s niños  

con sus  pa res  a fec ta e l desarro l lo  de la  conduc ta  soc ia l,  

propo rc ionándo le a l niño  muchas  opor tunidades de  ap render no rmas  

soc ia les , ya que le da a l niño la opo r tunidad de auto-conocerse y de  

entrena r la s  hab il idades  soc ia les,  ya  que lo s n iños /as buscan 

ac t ivamente sus lugares en e l mundo soc ia l durante e s te per iodo.  

Los niños p roporc ionan entre s í, opo r tunidades pa ra ap render e  

inte rac tua r con lo s demás , a  tr ata r lo s p rob lemas persona les y 

soc ia les  que lo s a fec te , y a desa rro lla r  concep tos de s í mismo .  

 

En es te contexto lo s niños se enfrentan a o tros fac tores que inf luyen 

en su desarro l lo , como lo s anunc io s y propagandas pub lic itar ia s , la  

te lev is ión, a adulto s que exponen a los niños/a a l ma te r ia l ismo , a la  

sexua lidad ya la  vio lenc ia  de l mundo .  Los  niños /as se  encuentran 

expues tos a todos es to s agentes soc ia l izantes que pueden mod if icar  

su comportamiento, ya  sea es te  pos it ivo o negativo . Po r lo tanto,  

pad res, maestro s deben c rea r amb ientes  a rmónicos  y a fec tuosos,  

permit iéndo les  a  los  n iños /as exp lo ra r e l mundo que  los rodea, y 

dec id iendo lo que es bueno y malo pa ra e l lo s, s iempre y cuando se  

trabaje conjuntamente.  

 

Es importante recorda r  aque l famoso d icho q ue d ice "cada niño es  

un mundo". Cada niño  t iene una manera  de  hace r,  de  pensar  
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http://www.psicopedagogia.com/art iculos/?articulo=336. Acceso 2/07/2008 

 

http://www.definicion.org/escuela
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=336


31 
 

d ife rente a la de o tro niño. Y, po r es to, cada uno de e l los se forma  

una idea d ife rente de quién es é l, como es é l y como son lo s otro s,  

es dec ir fo rma su pe rsona lidad y su fo r ma de ve r y perc ib ir e l 

mundo aun de un modo muy egocéntr ico .  

 

El niño t iene una capac idad inna ta po r descub r ir e l mundo en e l que  

vive  y e l med io es  un benefac to r que pos ib il ita es te descub r imiento  

y nada  de  es to se r ia  pos ib le  s in la  exis tenc ia  de un espa c io  y de  un 

t iempo , es dec ir,  de un med io  soc ia l y na tura l.  

 

El juego como medio de socialización   
 

Papa lia  manif ie s ta : “E l juego social e s aque l en e l que lo s niños  

inte ractúan  con ot ros; puede ser cons iderado como una m ed ida  de  

soc ia l izac ión de lo s n iños” 20 

 

El juego  desempeña una  func ión soc ia l porque  sa t is face la  

neces idad de rea l iza r lo s idea les de la conv ivenc ia humana. Es  

rea lmente una preparac ión para la vida, ya que es un med io  

fundamenta l pa ra que conozca de una manera las acc iones de las  

personas y las  re lac iones soc ia les entre e l la s.   

 

Med iante e l juego e l niño ap rende  a conocer la  rea l idad,  las  

personas y e l amb iente,  favo rece  e l desp liegue  de la independenc ia,  

ya que puede d ir ig ir , re ír , s in la neces idad que un adu lto es te  

presente, pe rmite  mostra r la  ind iv idua lidad de cada  niño , ayuda a  

desarro l la r la  conf ianza  en s i mismo , e l autocontro l.   

 

“Desde e l punt o de  v ist a pedagóg ico, el  juego es un fo rmador por  

que  concreta  las  enseñanzas  que ha as im ila s in  darse cuenta,  
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desarro lla lo adqu ir ido ,  desp ierta pos ibi l idades inte lectua les o  

f ís icas  y aumenta su s conoc imiento s.” 21 

 

Es importante  reca lca r que po r med io  de l juego pe rmite a l niño /a  

exp resa r sentimiento s, emoc iones, conf l ic to s, desca rgar  emoc iones,  

de ja r ir  la agres iv idad, e l temor y la  tens ión 

El juego  es como lo s niños emp iezan a comprender e l mundo. Los  

niños desarro l lan des trezas de soc ia lizac ión a l juga r con o tros  

niños . El juego ayuda a lo s n iños a ap render a re so lve r  p rob lemas  

en un med io amb iente que apoya es te p roceso. Los niños tamb ién 

desarro l lan des trezas para e l pensamiento c r ít ico necesa r ia s pa ra  

hacer preguntas y descubr ir  cómo func ionan la s cosas. A través de  

es ta s ac t iv idades lo s niños continúan fo r ta lec iendo su desa rro l lo de l 

lengua je.  

 

“Jugar es part ic ipar de una sit uac ión i nterpersonal en la que  

están  p resent es la emoc ión , la expres ión, la  com un icac ión , e l  

mov imiento y la act iv idad inte ligent e.   P or lo que e l juego  

pasa a  ser  un  inst rumento esenc ia l  en  e l desarro llo  y  

potenciac ión de la s d ife rent es capac idades inf ant iles , qu e es  

el  objet o ú lt imo de la  intervenc ión educat iva” 22. 

 

Por med io de l juego , lo s niños  emp iezan a comprender cómo  

func ionan la s cosas,  lo que puede o no puede hace rse con e l la s,  

descub ren que exis ten reglas de causa lidad , de p robab il idad y de  

conduc ta  que deben acep ta rse s i quie ren que lo s demás jueguen con 

e llo s.  

 

El juego a e s ta edad es coopera t ivo , ca rac te r izado por la  

comun icac ión y la s re lac iones inte rpe rsona les con otro s niños /as,  

p ierden e l inte rés po r lo s adulto s y centran su a tenc ión a sus  
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igua les. El docente t iene una gran in f luenc ia en e l n iño en la e tapa  

preesco la r, ya que es con quien se re lac iona y c rea sentimientos de  

conf ianza  e independenc ia,  e s su mode lo  de  imitac ión.  

 

Desarrollo cognitivo 
 

El desarro l lo cognit ivo  es e l p roduc to de lo s e s fue rzos cons tantes  

de l niño /a po r comprender y ac tua r dentro  de su mundo . El niño /a  

va adqu ir iendo conoc imiento s a t ravés de sus ó rganos senso r ia le s en 

una act ividad cons tante y es to pe rmite que vaya as imilando nueva  

in fo rmac ión la  cua l se rá  la base de  sus ap rend iza jes pos te r iores .  

 

P iage t  propuso cuatro   fac to res re lac ionados con todo  e l desarro l lo  

cognosc it ivo en e l niño /a : la madurac ión,  la exper ienc ia ac t iva , la  

inte racc ión soc ia l y e l equilib r io  

.  

La Madurac ión : Mientras más edad tenga e l niños, más probab le es  

que tenga un número mayor de es tructuras menta les, que ac túan en 

fo rma o rganizada. El s is tema nerv ioso contro la la s capac idades  

d isponib les en un momento dado.  

 

La exper ienc ia ac t iva se enfoca en que e l niño, necesa r iamente t iene  

que  interac tuar con ob je to s o pe rsonas. Las acc iones pueden ser  

manipu lac iones  fís icas de  ob jetos , sucesos  o  fenómenos,  o b ien 

manipu lac iones menta les de ob je to s o  acontec imiento s. Las  

exper ienc ias ac t ivas  son aque lla s  que provocan la  a s imilac ión y e l 

ajus te  y que provocan cambios cognosc it ivos en la s  e struc turas o  

esquemas.  

 

La inte racc ión soc ia l : se  re fie re a l intercambio  de ideas  entre  las  

personas, y e sto, ya se ha vis to, es espec ia lmente importante en e l 

desarro l lo  de l conoc imiento soc ia l.  
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En la  med ida que  los  concep tos sean arb itra r io s,  o soc ia lmente  

de finidos, e l niño dependerá de la inte racc ión soc ia l para fo rmarse  

de es to s concep tos y confir marlo s. La inte racc ión con o tras  

personas tamb ién puede  serv ir  pa ra p rovocar un desequil ib r io.  

Cuando lo s niños  se enc uentran en s ituac iones en la s que sus  

pensamientos entran en conf l ic to con los de otro s niños /as es to  

puede ser e l ins trumento que los ob liga a cues t ionar sus p rop ios  

pensamientos.  

 

El equil ib r io es e l regulado r que pe rmite la incorpo rac ión exito sa de  

la  nueva  exper ienc ia a lo s esquemas.   El equil ib r io se p roduce  

cuando se ha a lcanzado un equil ib r io entre las d ife renc ias que  

surgen entre la info rmac ión nueva  as imilada y la info rmac ión 

exis tente. Po r lo tanto, según Woo lfo lk , e l equil ib ro ser ia la  

“búsqueda  de l ba lance  ment al  ent re  los  s ist emas  cognoscit ivos  y la  

info rmac ión de l ento rno” 23 

 

La inte l igenc ia  actúa en toda  ac t iv idad que e l niño /a rea l iza , y a s í 

de e sta manera se va incorpo rando e l mundo fís ico, soc ia l y lóg ico  

matemático.  Cada exper ienc ia  que adq uie re se logra  po r la  

manipu lac ión y exp lo rac ión de lo s ob je tos , po r la s re lac iones que se  

fo rjen con la s pe rsonas  y e l p roceso  lógico se logra po r la  e s truc tura  

cognosc it iva  que vaya cons truyendo durante sus exper ienc ias  

co t id ianas .  

El niño  pasa  de la  int e ligenc ia  p ráct ica,  basada  en acc iones mo to ras,  

a la inte l igenc ia representa t iva , basada en esquemas s imbó licos a  

través  de  los  s ignos, s ímbo los, imágenes, conceptos , e tc.  

 

Todo aprend iza je que vaya cons truyendo e l n iño /a se da “ conforme  

a lo s p rocesos de a sim ilación y acom odación lo cua les o riginan la  

                                                 
23

 WOOLFOLK, Anita, “Psicología Educativa” Editorial PRENTICE 

HALLHISPANOAMERICANA, sexta edición, México. 1996. Pág. 31  

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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adaptac ión . Para el lo es secuenc ial y continuo, determ inado por un  

determinismo genét ico” 24  

 

Según P iage t, en la e tapa p reesco la r , los niños /as se encuentran en 

la segunda pe r íodo importante de l desa rro l lo cognit ivo : la e tapa  

pre-operac iona l, en la cua l se adquie re un pensamiento  intu it ivo , es  

dec ir , pueden pensa r en s ímbo los pero no pueden emp lea r la lóg ica.  

 

Pensamiento intuitivo 
 

A part ir  de lo s 4  años ap roximadamente,  apa rece una  nueva  

s ituac ión cogn it iva que le pe rmite a l niño entab la r una conversac ión 

continuada y e l viv ir  exper ienc ias b reves en la s  que manipu la  

obje to s d ive rsos. Es a es ta edad cuando comienzan va r ia s de las  

exper ienc ias como: conse rvac ión, c las if icac ión, se r iac ión,  

hor izonta l idad,  e tc .;  y e l es tud io de la s d ife rentes ca tego r ías de l 

conoc imiento : lógica , causa l idad,  e spac io,  t iempo,  número, e tc.  

 

Durante e s ta e tapa, lo s niños  ap renden cómo inte rac tua r con su 

amb iente  de una  manera más comple ja med iante e l uso de  pa lab ras y 

de imágenes menta les . Es ta e tapa es tá marcada po r e l egocentr ismo,  

o la c reenc ia de que  todas la s pe rsonas ven e l mundo  de  la misma  

manera que é l o e lla .  

 

La incapac idad pa ra cons ide ra r e l punto de vis ta de l o tro y la  

tendenc ia a tomar e l suyo como e l ún ico pos ib le, es tá ínt imamente  

l igada a la tendenc ia que los mismos niños t ienden a centra rse en un 

só lo aspec to de la rea lidad , e l que es tán pe rc ib iendo en ese  

momento.  

 

El niño /a pe rc ibe a l mundo en su to ta l idad, es por es ta razón que  

P iage t d is t ingue  tre s t ipos de conoc imiento que e l niño /a deben 
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 ARGUELLO, Myriam. “Educación del desarrollo psicomotor” UPS, 2006. Pág. 54 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml


36 
 

posee r : conoc imiento f ís ico,  conoc imiento lógico - matemático y 

conoc imiento soc ia l.  

 

 El conocimie nto f ís ico : Es te conoc imiento es e l que adquie re  

e l niño a t ravés de la manipulac ión de los ob je to s que le  

rodean y que fo rman pa r te  de  su inte racc ión con e l med io.  

 

 El conoc imie nto soc ia l : Es e l conoc imiento que adquie re e l 

niño  a l re lac ionarse con o tros niños o con e l docente en su 

re lac ión n iño- niño  y niño-adulto. Es te conoc imiento  se logra  

a l fomenta r la  inte racc ión grupa l.  

 

 El conoc imie nto lóg ico -mate mático  El conoc imiento lógico-

matemático es e l que construye e l niño  a l re lac ionar  las  

exper ienc ias ob tenidas en la man ipulac ión de lo s ob je to s.  

Este conoc imiento no es obse rvab le y es e l niño quien lo  

construye  en su mente a t ravés de la s re lac iones con los  

obje to s, desarro llándose s iempre de lo más s imp le  a lo  más  

comple jo .  

 

A med ida  que e l niño  t iene contacto con los  ob je tos de l med io,  

conoc imiento fís ico y comparte sus exper ienc ias con o tras pe rsonas,  

conoc imiento soc ia l, me jor se rá  la e s truc turac ión de l cono c imiento  

lógico- matemático.  

 

A pa r t ir de es tos conoc imiento s que e l niño va construyendo sus  

pr imeros e squemas percep tivos pa ra man ipula r  ob je tos,  lo que le  

permite conocer e l ob je to, d ife renc ia r lo entre los demás y empezará  

a e s tab lece r sus pr imeras re lac iones  entre  e l lo s.  

 

“El conoc imiento lóg ico -matemát ico es básico para e l desarro llo  

cogn it ivo del  n iño . Func iones cogn it ivas aparentemente sim ples  

como la percepción, la atenc ión o la mem oria están determinadas  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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en su  act iv idad  y resu ltados  por  la estructu ra  lóg ica que  posee el  

niño” 25   

 

La percepc ión es la re spues ta a  un es t imu lo f ís icamente de finido,  

que imp lica un p roceso cons truc t ivo rea l en e l cua l, e l ind ividuo  

organiza  los da to s que rec ibe de lo s ó rganos senso r ia le s pa ra  

inte rp re tar lo s sob re la base de sus exper ienc ias previas. P or lo tanto  

e l niño s i no manipu la los ob je to s no pod rá a lmacenar la  

in fo rmac ión pa ra sus poster io res  conoc imientos .  

 

El pensamiento lóg ico , p roporc ionará en e l n iño /a , la pos ib i l idad de  

agrupar ob je to s que  le inte resan, sepa rando lo s que  no  les  gus ta,  de  

fo rma espontánea . I rá c la s if icando es tos ob je tos de manera genera l 

y pos te r io rmente  po r ca tego r ías , e s dec ir,  po r tamaños, co lo res,  

texturas , permit iéndo le  desa rro l la r su razonamiento  lógico para la  

re so luc ión de prob lemas.   

 

Como hemos vis to en este Cap itu lo I , e l desarro l lo de l niño /a es  

ráp ido a e s ta  edad , por  lo tanto, la  educac ión ac tua l debe  

proyectarse  como meta la  fo rmac ión de l niño /a  aba rcando  todos  los  

aspec to s de su pe rsona lidad , con e l f in de a lcanzar e l desarro l lo  

integra l y d ive rs if icado de las func iones , mo tr iz a fect iva,  

ps ico lóg ica y cogn it iva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 CASCALLANA, Ma. Teresa. “Iniciación a la matemática”, Editorial Santillana; 1998, Pág. 17  
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CAPITULO II 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATEMÁTICAS SEGÚN LA 
REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Las matemáticas según la reforma curricular 
 

Contr ibuir  en e l desarro l lo de la s ma temáticas en niños /as,  

rep resenta un reto muy grat if icante. Es necesa r io po r pa r te de los  

docentes c reat ividad  y perseveranc ia , donde conso liden la  

comprens ión de  los es tándares  de  ap rend iza je de lo s / la s niños /as y 

en e l conoc imiento de lo s procesos adap ta t ivos para enseñar  

ma temáticas que cumplan con lo s ob jet ivos propues tos de un 

curr ículo  equil ib rado.  

 

As í, “ La Reso lución del Min iste r io de E ducac ión y Cult ura Nº  
1443 , de l 9 de A br i l de 1996, d ispone la ap licac ión de la Reforma  

Curr icu la r a part ir de l año esco la r 1996 – 1997 en todo e l pa ís  
para P rim ero y  Segundo  Años Bás icos” 26. 
 

En la educac ión ac tua l según la  Refo rma  C urr icu la r Consensuada e l 

obje t ivo pr imord ia l se  centra en e l desa rro llo  integra l de l/de la  

niño /a, desde la pe rspec t iva cogn it iva , emoc iona l y soc ia l. P or e so,  

es importante que la s me todo logías que se emp leen, se vincu len en 

e l desa rro llo  de la s destrezas, la  soc ia l izac ión y las  carac te r ís t icas  

fís icas y ps ico lógicas de l/de la niño /a, ya  que es una nece s idad  

fundamenta l en lo s niños de 5 a 6 años de edad.  C uando se  

menc iona la s ma temáticas, es  impresc ind ib le  s í se desea que e l 

proceso de enseñanza-  ap rend iza je sea  más lóg ico y razonado y no  

tan mecánico y memorís t ico.  

 

La es truc tura  de la  P ropuesta C onsensuada  de Reforma  C urr icula r se  

ha cons truido fo rmu lando  e jes de  desa rro l lo y b loques  de  
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 VACA, Rómulo, “¿Cómo Concretar la Reforma Curricular Consensuada en el Primer Año de 

Educación Básica?”, Quito – Ecuador, 1997.   
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exper ienc ias, lo s cua les e s tán basados en e l desa rro llo integra l de / la  

niño /a de preesco la r.  

 

La es tructura de la Refo rma C urr icu la r Consensuada manif ie sta, “ la  

propuesta de p reesco la r se ha const ru ido fo rmu lando ejes de  

desarro llo y bloques  de  exper ienc ia s,  basados en un perf i l  de  

desarro llo de l n iño preesco la r y de objet ivos generales  de  

desarro llo” 27  

 Eje de desarrollo: Conocimiento del entorno inmediato 
 

El ob jet ivo de es te cap itulo se  centra en e l Eje de desa rro llo :  

Conoc imiento de l entorno inmed ia to, ya que son la s exper ienc ias  

adquir idas de l niño /a  durante sus p r imeros años de vida,  que han 

permit ido cons truir  sus prop io s conoc imientos y destrezas de l 

mundo  que le s rodea. Es tá  fo rmado  por  dos b loques : Re lac iones  

lógico -  ma temática . Mundo soc ia l, cultura l y na tura l.  

 

El b loque de  re lac iones lógico – ma temática  pe rmite  a l  niño /a   

construir su pensamiento opera to r io en base a las des trezas  

seña ladas po r la Refo rma C urr icula r  Consensuada. A pa rt ir  de las  

exper ienc ias y ma ter ia l concre to y grá fico que se ut il ice en las  

ac t iv idades mo tr ices , e l/ la niño /a ira  poco a poco de lo p ráct ico a  

lo teó r ico hasta descubr ir  la lóg ica  ma temática. As í, Di C audo hace  

conco rdanc ia de que  “L a educac ión mat emática t iene fundament al  

incidenc ia en e l desarro llo inte lect ua l de lo s a lumnos” 28 

 

Las operac iones lógico- matemáticas , requie re que e l p reesco la r ya  

haya cons truido sus e s truc turas inte rnas y que mane je c ie rtas  

noc iones, q ue se dan a pa r t ir de la ac t iv idades que tenga e l  niño /a  

en re lac ión a su cue rpo, con lo s ob jetos y con las pe rsonas,  

                                                 
27

 MEC, “Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica”, Primera 

Edición, Quito – Ecuador, 1996, Pág. 14  
28

 Di CAUDO, Verónica, “Metodología Matemát ica”, Modulo UPS, FACHED, Quito – Ecuador, 

2004, Pág. 16 
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permit iéndo le adquir ir  la s noc iones de c la s if icac ión,  ser iac ión y la  

noc ión de número.  

 

Según María  Montessor i  e l niño /a  debe esta r basado en la  

exper ienc ia  concre ta y en e l mov imiento,  porque  a t ravés de és te  

construye e inte rp re ta menta lmente e l med io que lo rodea . So lo  

cuando t iene un conoc imiento concre to de la s cosas es tá preparado  

para un pensamiento más abstrac to.  

 

El docente que gu ía a l niño /a en su proceso de ap rend iza je debe  

p lanif ica r d idác t icamente ac t iv idades que le  permitan inte racc ionar  

con ob je to s rea les : personas , jugue tes , ropa, animales,  p lantas , e tc.  

 

A continuac ión, se desa rro lla rá los concep tos bás icos de las  

noc iones ma temáticas que p ropone la Reforma curr icu la r : 

c las ificac ión, se r iac ión, correspondenc ia, conse rvac ión de la  

cantidad,  t iempo y espac io . Estos  temas cub r irán lo s contenidos,  

des trezas pa ra que e l n iño /a sea capaz de pasa r  de l  pensamiento  

pre- lógico  a l pensamiento lóg ico .  

 

Clasificación 
  

Es la capac idad de agrupar ob jetos que t ienen una p rop iedad s imila r  

entre s í,  cons t ituyendo un e lemento fundamenta l en e l desa rro llo  de  

la s operac iones  lógico –  ma temáticas .   

Así,  Mira d ice : “Percep tivamente , e l párvu lo /a  puede  desc r ib ir  un 

obje to de acuerdo a sus ca rac te r ís t icas fís icas ; e s dec ir en re lac ión 

con su forma , co lo r, tamaño , textura, etc. La ta rea de l educador  

debe d ir igirse a ir  introduc iendo paula t inamente o tros  a tr ibuto s más  

concep tua les que se re f ie ran po r e jemp lo a ca tego r ías como  frutas,  

a limentos , mueb les, etc.” 29 
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 MIRA, María Rosa, “Matemática Viva en el Parvulario”, Ed iciones CEAC, Barcelona – 
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41 
 

La c la s if icac ión, surge en e l niño /a de manera na tura l y e spontánea,  

lo cua l  requie re  de l conoc imiento f ís ico y de la  hab il idad  pa ra  

construir  re lac iones  menta les , a  t ravés de la s cua les  los  ob je tos se  

reúnen por  semejanzas, se  separan po r d ife renc ias,  se de fine  la  

per tenenc ia  de un obje to a una c la se y se inc luyen en e l la  subc lases.  

La c las if icac ión, representan e l paso inic ia l hac ia e l ap rend iza je de  

concep tos ma temáticos importantes. Los niños c las if ican ob je to s,  

ideas, sonidos, o lo res o sabo res en grupos según la s carac te r ís t icas  

que tengan lo s ob je to s en común. Po r e jemp lo , s i e l niño /a se  

encuentra fre nte a var io s ob jetos , inmed ia tamente intenta  

organiza r lo s de acuerdo  a sus semejanzas  y d ife renc ias , agrupando  

lo s ob jetos que tengan una  ca rac te r ís t ica en común, y separando los  

que no la  poseen.  

 

La c la s ificac ión en e l niño /a pasa  po r va r ias  e tapas :  

 

 Etapa de  Alineamie nto : Ob je to de  una so la d imens ión, es  

dec ir , lo s e lementos  que escoge son he terogéneos.  

 

 Etapa de  Obje tos  Co lec tivos:  co lecc iones de  dos o tres  

d imens iones, fo rmadas  po r e lementos semejantes y 

const ituyen una un idad geométr ica.  

 

 Etapa de  Obje tos  Comple jos: ca rac te r ís t icas s imila res  a la  

etapa  de lo s co lec t ivos pe ro con d ife rentes   va r iedades  en  

cuanto a fo rmas  geométr icas u o tras figuras representa t ivas  de  

la  rea l idad.  

 

 

 Etapa de  Co lecc ión no Figura l,  esta se  compone de dos  

momentos  d ife renc iados :  
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1.  Un p r imer  momento en e l que  agrupa  ob jetos  po r  

pare jas  e inc luso por t r íos . Aunque aún no  

cons igue  mantener un c r iter io  fijo .  

 

2.  Un Segundo  momento  en e l que fo rma  

agrupac iones  más  comple jas. Ya es capaz de  

d ivid ir  esas  agrupac iones en sub-agrupac iones.   

 

 Correspondencia término a término 
 

“La co rrespondenc ia  e s una operac ión que se  logra cuando e l n iño  

es capaz de apa rear  cada  uno de lo s obje to s de un grupo con cada  

uno de lo s ob je tos de o tro grupo, teniendo lo s obje to s de lo s dos  

grupos una re lac ión entre  s í;  por  e jemp lo  tazas y p la to s, f lo res y 

flo re ros” 30. 

 

La correspondenc ia en la  edad  p reesco la r, es  intu it iva,  e l niño /a  

hace comparac iones  entre dos  grupos  y reconoce cuando hay igua l  

número de ob je to s en ambos, logrando as í e l concep to  de  

equiva lenc ia  de  los  grupos . Caso  contrar io , cuando va r ía la  

conf igurac ión perceptiva de las co lecc iones , po rque los obje to s se  

agrupan o separan, e l niño /a es  incapaz de  estab lece r  equiva lenc ia  

de lo s grupos.  

 

La re lac ión de equiva lenc ia se ap l ica a l concep to de ca rd ina lidad y 

ord ina lidad de l número. La ca rd ina l idad  sucede , cuando se  

comparan lo s grupos de lo s ob jetos entre s í, sus e lementos se  

corresponden exac tamente  igua l lo s unos con los  o tros , mientras que  

la o rd ina l idad, a l busca r co rrespondenc ia entre  los grupos de  

obje to s, va r ía la  re lac ión s iendo  mayor o menor lo s e lementos  de  

lo s grupos.  
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Los niños /as hacen una equiva lenc ia p r imit iva  de lo s grupos de  

obje to s;  juzgan según una  impres ión genera l de tamaño y 

d istr ibuc ión en e l e spac io,  e l lo s pueden ver if ica r  la igua ldad de  los  

e lementos, y luego se les p resentan lo s mismos conjunto s pe ro  

d istr ibuidos en o tro o rden espac ia l, e llo s a f irman que la cantidad ha  

var iado , depend iendo de l mayor o menor e spac io que  ocupen ambos  

conjuntos . Es te mé todo de comparac ión es vago, es tát ico e  

ir reve rs ib le,  su cá lculo  se basa en la pe rcepc ión de l grupo como  un 

todo.  

 

Entre  los c inco y se is años, lo s niños/as  pueden es tab lecer  

correspondenc ia té rmino  a término  entre dos conjunto s de f ichas  de  

ocho e lementos cada una, pe ro , aún no logran la equiva lenc ia de la  

cantidad. Según Dávila  ". ..exis te equiva lenc ia mientras hay 

correspondenc ia visua l, pe ro la igua ldad no se conserva por  

correspondenc ia lógica" 31.  

 

La correspondenc ia se c la s if ica en:  

 

Correspondencia unívoca 
 

Es la  correspondenc ia té rmino  a  té rmino ,  se asegura  de tene r la  

misma cantidad en lo s conjunto s que se compara. La re lac ión 

unívoca se cons truye  sob re la base de la  pe rcepc ión: hacer  

corresponder un ob jeto a  o tro, de esa forma  se de te rminan po r la  

acc ión pe rcep tiva dos conjuntos  equ iva lentes.  

 

Correspondencia biunívoca 
 

Mientras la inte l igenc ia  se independ iza  de l contro l pe rcep tivo y 

mo to r, pa ra a lcanzar lo fo rmal,  la correspondenc ia  té rmino a  
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té rmino se  t ransfo rma en co rrespondenc ia  ca rd ina l. El la  a segura la  

igua ldad numérica  entre  dos conjunto s por  equiva lenc ia  

  

La seriación 
  

La se r iac ión junto con la  c la s if icac ión son operac iones  menta les  

ind ispensab les pa ra  que e l niño  adquie ra la  noc ión de  número y 

pueda ap render ma temáticas.  

La se r iac ión es  una operac ión lógica que   pe rmite  es tab lecer  

re lac iones  compara t ivas entre lo s e lementos  de un conjunto y 

ordenar lo s según sus d ife renc ias,  ya sea en fo rma ascendente o  

descendente. Es importante que los ob je to s que se les p resenten a  

lo s niños pa ra fac i l ita r la se r iac ión, en cua lqu ie r s ituac ión de  

aprend iza je ,  tengan  d ife rentes  tamaños,  formas, co lo res, peso,  

gro so r,  e tc .  

 

Con la se r iac ión no  só lo  se separan la s cosas por su semejanza o  

d ife renc ia , s ino que, e fec tuando un p roceso más co mple jo, se les  

co loca po r tamaños , grosores , ut il idades, func iones , e tc ., e s dec ir,  

se jera rquizan en nive les y grados. Po r e llo es d if íc i l que un niño  

que no  ha  desa rro l lado es ta  pos ib i lidad pueda entender qué es una  

cantidad,  e s dec ir  comprender dónde ha y más  y dónde  hay menos .  

 

La ta rea de l docente cons is te  en p roporc ionar  cantidades  de ob jetos  

de una misma  c lase , que p resenten d ife renc ias  de  tamaño, gro so r,  

que pe rmitan a l niño /a es tab lecer la s pr imeras noc iones, por  

ejemp lo co locar d is t intas cantidades  de ca ramelos en d ife rentes  

rec ip ientes, donde e l niño /a perca ten las d ife renc ias cuantita t ivas  

entre lo s grupos de e lementos y a s í, c rear la neces idad de es tab lecer  

correspondenc ia que  den lugar a  los  cuantificado res.  

 

A med ida que lo s niños/as van p rogresando con es to s e je rc ic io s se  

debe ir aumentando la comple j idad de l número de e lementos a  
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ordenar como ca jas con láp ices, legos , ca ramelos, e tc.,  

d ife renc iando  los  grupos que contengan más o menos e lementos.  Se  

debe intenta r que lo s niños rea l icen comparac iones de parejas y 

tr ío s,  y que  paula t inamente aumenten e lementos nuevos y comparen 

lo s d ife rentes  tamaños , ya sea más grande o  más pequeño .  

 

La S er iac ión  posee la s  s iguientes prop iedades :  

 

• Trans itividad: Al e s tab lece r una re lac ión entre e lementos , e l 

suje to ap rende e l p roceso y puede  después e stab lece r por  deducc ión 

la s re lac iones que exis ten entre o tros ob je to s en d ife rentes  

s ituac iones. S u hab il idad le ayuda a pasa r de un p rob lema  a o tro,  

ap licando so luc iones conoc idas . S iempre que un e lemento se  

re lac iona con o tro y é s te últ imo con un terce ro , entonces e l pr imero  

se re lac iona con e l terce ro.  

 

• Revers ibil idad: Con esta p rop iedad e l suje to es capaz de  

comprender s imu ltáneamente dos re lac iones que son inversas , es  

dec ir , cons ide ra r a cada e lemento como  mayor que los s igu ientes y 

menor que lo s ante r io res.  Conse rva la  p rop iedad de lo s ob je to s y 

puede comparar lo s en un sentido u o tro .  

 

Etapas de la seriación 
 

 Prime ra  Etapa:  

 

Pare jas y Tr íos : e l niño /a fo rma pare jas de e lementos, co locando  

uno pequeño y uno grande, po rque cons ide ra lo s e lementos como  

una c lase to ta l subd ivid ida en dos subc lases : grandes y pequeño,  

centrándose en lo s extremos, no comparando cada e lementos con 

lo s demás.  
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 Segunda Etapa:  

 

Los niños /as de 5 a 6 años se encuentran en es ta e tapa. Al in ic io  

fo rma se r ie  de  10 e lementos po r ensayo y e rro r;  compara  en la  

prác t ica y re lac iona lo s e lementos entre s í, e s dec ir , cada nuevo  

e lemento  lo compara con los  ante r iores ;  aun no ha  cons truido  la  

trans it iv idad y la reve rs ib i l idad, ya que rea l iza  la s  

comparac iones  en un so lo  sentido ; no e labo ra  un p lan menta l  

para se r ia r, lo  hace  confo rme  se le  van p resentando lo s  

e lementos. El niño /a o rdena lo s ob je to s suces iva mente pe ro  

exper imentando grandes d if icu ltades para interca la r lo s unos con 

lo s o tro s.  

 

 Te rce ra Etapa:  

 

 C uando e l n iño cons igue la rea l izac ión de la se r iac ión 

s is temática.  

 

La noción de conservación 
 

De acuerdo a  la teo r ía  de  P iage t y F lave ll “ la  noc ión de  

conse rvac ión no so lamente representa  un a tr ibuto  c ruc ia l en s í 

mismo , s ino que es justamente e l concep to que seña la una  

importante fase en e l desa rro llo cogn it ivo de l niño : e l paso desde e l 

pensamiento p re- lógico a l lógico”32. El niño  y la niña de e tapa 

preesco la r  se encuentran en la  e tapa  de  la no  conservac ión y la  

conse rvac ión de la sus tanc ia.  

 

La capac idad de conse rva r reve la  la hab il idad para reconocer que  

c ier tas p rop iedades como número , longitud , sus tanc ia , permanecen 

invar iab les aun cuando  sobre e l la s se rea licen cambios en su fo rma,  

                                                 
32

 Gregorio Escalante y Ya jaira Molina Sosa, Nociones de conservación en niños merideños  

Centro de Investigaciones Psicológicas. ULA. Mérida, Venezuela d isponible 

enhttp://www.walc03.ula.ve/db/ssaber/Edocs/centros_investigacion/cip/publicaciones/papers/noci

ones-conservacion.pdf Acceso: 25/agosto/2008  

http://www.walc03.ula.ve/db/ssaber/Edocs/centros_investigacion/cip/publicaciones/papers/nociones-conservacion.pdf
http://www.walc03.ula.ve/db/ssaber/Edocs/centros_investigacion/cip/publicaciones/papers/nociones-conservacion.pdf
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co lo r o pos ic ión. Es to requie re e l conoc imiento de que a lgunos  

cambios son reve rs ib les . Po r ejemp lo,  se puede dob la r una cue rda y 

luego enderezar la de nuevo, o a ta r la y luego desa ta r la, y la long itud  

fina l se rá  igua l que la  longitud  in ic ia l.  

 

Las ca rac te r ís t icas que se deben buscar  pa ra  la conse rvac ión :  

 

 Conoc imiento de qué acc iones conducen a camb ios  

reve rs ib les y cuá les no . Po r ejemp lo,  se puede inver t ir  los  

e fec to s de ve r te r limonada de una ja rra a una taza, pero no se  

puede invert ir  lo s e fec to s de d iso lve r e l azúca r para hacer  

l imonada  

 Reconoc imiento de qué  p rop iedades cambian.  Po r e jemp lo , la  

textura granu la r de l azúca r y que  p rop iedades pe rmanecen 

igua l ( la cantidad  de azúcar) cuando se rea licen va r ias  

acc iones.  

 Conoc imiento de que  e l número  pe rmanece s in camb ia r  

cuando se reo rganicen lo s ob je tos o  se cuenten según un 

orden nuevo .  

 Conoc imiento de que  la long itud  permanece s in camb ia r  

cuando  se rea l izan va r io s camb ios.  

 Conoc imiento de que e l t ranscurso de l t iempo es  

independ iente de  las  act iv idades  que se rea l icen.  

 

Una vez que e l n iño /a a fir ma la  co nservac ión  de cantidades, “ha  

rea lizado una  cons trucc ión operator ia  con la s cond ic iones  de  

reve rs ib i l idad y asoc ia t iv idad, ax iomas bás icos de l agrupamiento de  

P iage t”33. A pesa r de que la reo rganizac ión de lo s obje tos de un 

conjunto se lo rea l ice frente a  niños /as menores de 7 años, e llo s  

s iempre le pond rán más a tenc ión a l re sultado que a l p roceso, ya que  

sus cá lculo s se basan  en la pe rcepc ión de l conjunto como un todo,  

                                                 
33

Di CAUDO, Verónica, “Metodología Matemática”, Modulo UPS, FACHED, Quito – Ecuador, 

2004 Pág. 21 
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s in cons idera r la descomposic ión de lo s e lementos , entonces e l 

niño /a  e s incapaz de comprender que c ier tas p rop iedades de los  

obje to s que se manipu len permanecen cons tantes en e l camb io o que  

es te  sea reve rs ib le .  

 

Esquema corporal 
 

Como  hemos vis to en e l cap ítu lo ante r io r, e l e squema co rpo ra l,  en 

cada ind iv iduo , se e s truc tura progres ivame nte,  en func ión de l 

conoc imiento que  a lcanza de su p rop io cue rpo  y de sus  

pos ib i l idades func iona les o  de  acc ión de és te .  

 

Para la e struc turac ión de su yo co rpora l, e s necesa r io que e l niño  

tenga conc ienc ia de su prop ia conc ienc ia ind iv idua lizada y de  las  

exper ienc ias tónicas o mo to ras. Es te Yo se viv irá como pr imera  

re fe renc ia  cons t ituyendo e l centro  de  las  re lac iones con pe rsonas,  

obje to s, c ircuns tanc ias o  d imens iones  inc luyendo e l e spac io .  

  

El concep to de esquema corpo ra l, se encuentra l igado a la noc ió n de  

imagen co rpora l. La imagen corpo ra l es  una representac ión menta l 

que se  t iene en cua lqu ie r momento de l prop io cuerpo en s ituac ión de  

reposo o movimiento . Ta l imagen inc luye  las sensac iones  

prop iocep tivas y exte roceptivas , as í como la impres ión que t ie ne la  

persona de  s i misma  como: fea, bonita , gorda,  flaca , etc.   

 

“P iaget manif ie s ta que e l e squema co rpora l nace a par t ir de las  

noc iones cognit ivas de l cue rpo (acc ión, acomodac ión, permanenc ia  

de ob je to ) e stos a spec to s pe rmiten estab lece r a l niño /a re lac iones de  

espec ia l idad,  tempora lidad  y causa l idad” 34.  

 

La fo rmac ión de l e squema corpo ra l lleva imp líc ita la noc ión de  

re lac ión con e l exte r io r, en un dob le sentido : e spac ia l y tempora l.  

                                                 
34

 ARGUELLO, Myriam, “La psicomotricidad”, Modulo UPS, FACHED, Quito – Ecuador, 2004, 

Pág., 140 
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Por lo  tanto , e l conoc imiento de l cue rpo y e l conoc imiento de l 

esp ac io se l levan a cabo, a t ravés de  la pos tura , de lo s movimientos  

y de  la s percepc iones  p rop io  y exterocep tivas.  

 

En  los  niños /as de 5 y 6 años se es tab lece e l Esquema Corpora l 

rep resenta t ivo , donde va adquir iendo la noc ión de de recha e  

izqu ie rda (mano , o jo, p ie, o ído ) conoc ida tamb ién como  la te ra l idad.  

 

 Lateralidad y Lateralización 
 

La la tera lidad podemos de fin ir la como e l p redomin io de una par te  

de l cue rpo .  La la tera lidad según Le Boulch se puede de f in ir  como: 

“la exp res ión de un p redomin io motor re la c ionado con las par tes de l 

cue rpo, que  integran sus mitades  derecha e izqu ie rda. Predomin io  a  

su vez se vincula  con la ace le rac ión de l p roceso de madurac ión de  

lo s centro s sensomotr ices,  de  uno de lo s hemisfe r io s cereb ra les” 35 

 

Este proceso  de la te ra lizac ió n es tá  ínt ima mente re lac ionado  con e l 

desarro l lo de l e squema  corpo ra l y la toma de conc ienc ia de l p rop io  

cue rpo, as í como con la  p rogres iva  d ife renc iac ión de izqu ie rda -

derecha y percepc ión espac ia l. Tener b ien desa rro llada la  

la te ra lidad  no  s ign if ica sabe r donde  está la  mano de recha o  

izqu ie rda, s ino que s ign if ica posee r toda una mecánica de  

coo rd inac ión p s icomotr iz. La la te ra l izac ión, se emp ieza a ins taurar  

a par t ir  de lo s cua tro a c inco  años  y se  e s tab i l iza  a  los  se is años.  

 

El p roceso  de  la te ra l izac ión es e l proceso de madurac ión med iante  

e l cua l los  niños y niñas  desa rro l lan su p re fe renc ia  la te ra l. Es te  

proceso  pe rmite ins taurar  la dominanc ia  hemisfé r ica y la  

preva lenc ia homola tera l de una mitad de l cue rpo, sea de recha o  

izqu ie rda, es tab lec iendo as í, e l se r d ies tro o zurdo.  

 

                                                 
35

 FONT, Raquel “Preparación de oposiciones área educación física primaria” Publicado por 

INDE, 2006,  Pág. 71. Madrid - España 
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La la tera lidad co rpo ra l e s la p re fe renc ia en razón de l uso más  

frecuente y e fect ivo  de una mitad la tera l de l cue rpo frente a la o tra.  

Se re f ie re a l e je corpo ra l long itud ina l que d iv ide  e l cue rpo en dos  

mitades idénticas, en v ir tud de la s cua les d is t inguimos dos lados  

derecho e izquie rdo y lo s mie mbros repe t idos se d is t inguen por  

razón de l lado de l e je en e l que se encuentran e l brazo, la p ie rna, la  

mano, e l p ie , ya sea derecho o izqu ie rdo . Igua lmente, e l ce reb ro  

queda d iv id ido por e se e je en dos mitades o hemisfe r io s que dada su 

d ive rs ificac ión de func iones, imponen un func ionamiento  

la te ra lmente d ife renc iado .  

 

Para e l desa rro llo  de la s noc iones  e spac ia les y tempora les es  

importante par t ir  de  las  inte racc iones de l/de la niño /a con su 

ento rno , que p receden a l desarro l lo de l lengua je, se basan cas i 

to ta lmente en exper ienc ias espac ia les ligadas a los sentidos,  

espec ia lmente a la  vis ta y e l tac to . A pa r t ir de  las  exper ienc ias que  

vayan a lcanzando lo s niños /as,  se desarro l la e l lengua je y va  

adquir iendo s ign if icado  de  su ento rno  fís ico.  

  

Espacio 
 

La noc ión de espac io  in ic ia  con e l conoc imiento  de l p rop io  espac io  

corpo ra l y con las  noc iones de o r ientac ión que e l niño ut i l iza  pa ra  

exp lo ra r e l espac io , donde se  desarro l la .  As í, P iaget  manif ie sta : “El  

espac io es, pues, e l producto de una interacc ión entre e l o rganismo  

y e l med io,  en la  que no se  pod r ía d isoc ia r la  o rgan izac ión de l 

unive rso pe rc ib ido y la de la  act ividad p rop ia” 36  

 

La noc ión de espac io , en un pr inc ip io, se basa en func ión de la  

construcc ión de los ob je to s : só lo e l grado de ob jet ivac ión que e l 

niño a tr ibuye a las cosas permite ver la capac idad de exte r ior idad  

que puede  conceder a l e spac io .  

                                                 
36

 PIAGET Jean, La construcción de lo real en el n iño , Ediciones Nueva Visión, 1982. Pág. 198. 

Buenos Aires - Argentina 
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Los inves t igado res P iage t e Inhe lder , “es t iman que lo s p r imeros  

concep tos in fanti le s sob re e l espac io son de carác te r topo lógico” 37, 

es dec ir , que la s p r imeras re lac iones e spac ia les que cons truye  

menta lmente corresponden a las carac ter ís t icas de la rea lidad  

c ircundante como: proximidad , separac ión, suces ión espac ia l,  

encerramiento y continu idad de  líneas y superf ic ie s.  

 

Las p r imeras c las if icac iones comple jas acerca de las noc iones  

espac ia les  que expone  P iage t en la  adquis ic ión de l espac io son:  

 

 Espacio topológico 
 

S urge desde e l nac imiento has ta lo s t res años limitándose  a l campo  

visua l y a  las  pos ib i lidades  mo tr ices de l niño /a. Al a lcanzar e l 

niño /a la hab il idad mo tr iz bás ica de  la marcha e l espac io se amp lía,  

se desenvue lve  en é l y capta d is tanc ias y d irecc iones en re lac ión 

con su p rop io cue rpo,  a pa r t ir  de  sensac iones  c iné t icas, visua les y 

táct i le s.  A continuac ión se  manif ie sta la s  s igu ientes  pos ib il idades  

para e l e spac io topo lógico :  

 

 Prox imidad: re lac ión de cercanía  entre lo s ob je to s.   

 Separac ión:  re lac ión entre  un grupo de ob je to s que  se ha l lan 

d ispe rsos.  

 Orde n: re lac ión que guardan un grupo de obje to s respecto a  

un s is tema  de  re fe renc ia.   

 Envo lv imie nto : re lac ión en que un sujeto u ob je to rodea a  

otro.   

 Continuidad: re lac ión en la que apa recen una  suces ión 

constante  de e lementos.  

 

 

                                                 
37

 LOVELL, K. “Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos en los niños” 

Editorial Morata, Séptima Edición, 1999, Madrid – España. Pág. 119  
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Espacio euclidiano 
 

“El conoc imiento de la s re lac iones espac ia les se logra durante e l 

per íodo p reesco la r” 38. Por lo tanto, en e l e spac io euc l id iano se va 

conso lidando e l e squema co rpo ra l de l niño /a favorec iendo las  

re lac iones  e spac ia les y adquir iendo la s noc iones de :  

 

 Tamaño: grande , pequeño, med iano.   

 Direcc ión:  a , has ta , desde , aquí.  

 Situación: dentro,  fue ra , enc ima,  deba jo .  

 Orie ntac ión: derecha, izqu ie rda, a rr iba, aba jo , de lante,  

de trás .  

 

Es importante que lo s niños /as de edad p reesco la r fo rta lezcan su 

or ientac ión en e l e spac io . P ara lograr  e s te propós ito,  e l/ la  docente  

conjuntamente con e l a lumno /a  deben trabaja r  en la  exp lo ra r e l 

espac io a t ravés de lo s movimiento s de l p rop io cue rpo tomando  

como puntos de re fe renc ia  las noc iones : a rr iba /aba jo,  

de lante/de trás, a un lado /a l otro .  

 

Una vez que e l niño /a logra e l a f ianzamiento de  las  noc iones  

espac ia les  en re lac ión con su p rop io  cue rpo , ya se  encuentra en la  

capac idad de tra s lada r a  o tras  personas  u ob je to s d ichas  re lac iones.  

 

Espacio proyectivo o racional 
 

 A lo s s ie te  años de edad , e l espac io se conc ibe como un esquema 

genera l de l pensamiento , fundamentándose en la representac ión 

menta l de la de recha e izquie rda . Se da en aque llo s casos en lo s que  

exis te  una neces idad  de  s itua r  a lo s ob je to s en re lac ión a  o tros , por  

lo tanto se  adquie re  “e l concep to de  pe rspec t iva,  en e l que  

                                                 
38
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permanec iendo  los  ob jetos  o sujetos  inamov ib les, respec to  a  un 

s is tema  de  re fe renc ia,  camb ia rá la  re lac ión entre  los  ob je tos” 39.  

Es importante tomar en cuenta que no so lo se t ra ta de hacer viv ir e l 

espac io a l niño /a s ino tamb ién que lo exprese ve rba lmente y lo  

rep resente. Los  niños /a s recons truyen las re lac iones e spac ia les ya  

adquir idas en un p lano pe rcep tua l  a l p lano  de la s rep resentac iones,  

en fo rma de imágenes espac ia les , lo cua l puede logra rse no so lo con 

la e jecuc ión de acc iones en e l espac io rea l,  s ino  tamb ién med iante  

la  ut il izac ión de p lanos grá ficos  y de acc iones con mode los  

espac ia les . De es ta manera ira p rogresando en e l dominio de su 

ub icac ión espac ia l y su esquema corpo ra l, pa ra sus futuros  

aprend iza jes en la s ma temáticas como tamb ién en la lec to escr itura y 

la  geometr ía .   

 

Tiempo 
 

La o r ientac ión en e l t iempo es más comple ja para e l n iño /a que la  

or ientac ión en e l espac io . El niño /a, po r supues to , vive dentro de l 

t iempo , su organis mo reacc iona de una  forma  o  de  o tra,  ante e l 

transcurso de l t iempo , es dec ir , a una ho ra de l d ía e l niño desea  

comer, jugar , do rmir , etc. S in embargo, a l ser e l t iempo impa lpab le,  

a lgo que no puede toca r o ver , les re sulta d ifíc il comprender e  

inte rp re tar   la s re lac iones tempora les  como: hoy,  aye r, mañana,  

después,  antes , e tc. durante e s ta e tapa.  

 

Según  Lavanchy manifie s ta : “El ap render  y usar  té rminos  

convenc iona les que ind ican re lac iones de t iempo, tanto durac ión 

como  secuenc ia , neces ita un per iodo de a jus te que le pe rmita  

identif icar en fo rma p rec isa la re lac ión que es ta des ignando e l 

té rmino. En un pr inc ip io e l n iño /a t ra ta de inco rpo ra r en su lengua je  
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 Revista Dig ital - Buenos Aires - Año 9 - N° 59 - Abril de 2003. 
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es to s términos , pero no s iempre lo hace en e l contexto prec iso” 40. 

Por  los  tanto  los  niños /as re lac ionan e l t iempo con las  act iv idades  

que rea l icen en su d ia r io vivir .  

 

El niño /a  a t ravés de la s ac t iv idades que rea l iza , la s cua les sue len 

repe t irse todos lo s d ías en e l mis mo o rden, se va configurando la  

noc ión de t iempo. “El o rden es , pues, lo pr imero que se cap ta , y e l 

t iempo  se perc ibe  como una suces ión ordenada de s ituac iones,  de  

acc iones y de transformac iones . ” 41 

 

El n iño /a pe rc ibe lo s conoc imientos como puntua les, momentáneos,  

const ituyendo una ser iac ión o rdenada de e lementos a is lados.  

Después, van exper imentando lo s inte rva lo s  de la ac t iv idad que  

unen una s ituac ión con otra , y se as imila la  noc ión de durac ión.  La  

durac ión es  una c ie r ta cantidad de t iempo,  e s pa ra P iage t  un a tr ibuto  

que complementa  e l t iempo.  

 

Se conc luye que todo movimiento se desarro l la en e l t iempo y en e l 

espac io . Los docentes debemos p rop ic ia r en e l niño /a  la  

exp lo rac ión l ib re  de l espac io to ta l, con e je rc ic ios  de  

desp lazamiento s,  reco rr idos,  e tc .,  en  todos lo s movimientos  

pos ib les.  

 

El desarro l lo de la s noc iones lógico- matemáticas , e s un proceso  

paula t ino  que cons truye  e l n iño  a pa rt ir  de la s exper ienc ias  que le  

br inda la inte racc ión con lo s ob jetos de su ento rno. Esta inte racc ión 

le pe rmite c rea r menta lmente re lac iones y comparac iones  

es tab lec iendo  semejanzas y d ife renc ias de  sus ca rac te r ís t icas  pa ra  

poder c la s if ica r los , se r ia r lo s y comparar lo s. Es importante que e l 

niño  cons truya  por  s i mismo  lo s concep tos  ma temáticos  bás icos  y de  

                                                 
40

 Lavanchy Silvia. “La educación preescolar: desafío y aventura” Editorial Universitaria Chile 

año 2000 13ª edición  Págs. 183 - 184  
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 Kopczyk  Silvina, “El pensamiento lógico 
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Acceso: 1 /Septiembre/2008  
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acuerdo a sus es truc turas ut i lice lo s d ive rsos conoc imiento s que ha  

adquir ido  a lo  la rgo  de su desa rro llo .  

 

Piaget manif ie sta que “ e l aprend izaje es un p roceso de adqu isic ión  

de operac iones”  Esto s ign if ica que lo s a lumnos deberán conver t irse  

en los p ro tagonis ta s de su desa rro llo , ap licando la s ma temáticas en 

la  vida  cotid iana .  
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CAPITULO III   

EL DOCENTE EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
 

 Introducción 
 

“La func ión de l maest ro /a es cu idar de que e l / la n iño /a tenga  

oportun idad de realiza r d ist int os t ipos  de  act iv idades  que le  

ayudarán a const ru ir la s est ructu ras menta les sobre las  

cua les se  a sienta  e l conoc im ient o matem ático.  Además , la  

tarea  docente imp lica p roporc ionar  a l educando exper ienc ias  

de aprend izaje  que lo l leven a descubr ir la posib il idad de  

cuant if ica r la realidad , encontrar la s maneras corr ientes de  

operar y  c rear otra s nuevas” 42(Oñat iva, 1999)    

  

El maestro /a debe  p lantea rse contenidos  y ac t iv idades que  perm itan 

que e l/ la a lumno /a abso rba las reglas de l conoc imiento lóg ico  

matemático a par t ir de la coord inac ión de acc iones prop ias s iendo  

lo s ma te r ia le s concre to s un apoyo fundamenta l pa ra e l p roceso de  

enseñanza y aprend iza je .  

 

El docente debe reconocer que cada uno de sus a lumnos/as e s un ser  

único  e  ir repe t ib le,  por  sus  exper ienc ias,  conoc imientos , inte reses,  

hab ilidades de l mundo. P or es ta razón hay que da r un espac io pa ra  

tra ta r es tas d ife renc ias de fo rma ind iv idua lizada prop ic iando un 

amb iente  adecuado do nde  los   niños/as  se s ientan cómodos y ex is ta  

una inte racc ión maestro-a lumno l levando e l p roceso de enseñanza y 

aprend iza je  con e ficac ia  y e f ic ienc ia .  

 

 

 

                                                 
42

 OÑATIVA, Oscar, “Metodología Integral para el Aprendizaje de las matemáticas Inicial”, 

Editorial Guadalupe, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág. 24  
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En la enseñanza de las ma temáticas, e l maes tro /a durante e l proceso  

de formac ión como docente, debe ad quir ir  los s igu ientes  

conoc imiento s : ma temáticos, pedagógicos, d idác t icos , curr icula res,  

ps ico lóg icos y me taconoc imientos .  

  

Estos conoc imientos no deben es ta r separados s ino integrados  pa ra  

que luego, en su desempeño pro fes iona l, e l docente sea capaz de  

se lecc ionar los  contenidos y p roced imientos adecuados,  de  

comprender cómo se p roduce e l aprend iza je en sus a lumnos/as, cuá l 

es su nive l cognit ivo , y cómo adaptar sus es tra tegias de acc ión a las  

par t icu la r idades y peculia r idades de  su entorno  esco la r . Entonc es , a l 

comprende que : “No hay ta rea más exce lsa que la de enseñar . El  

docente le enseña a pescar a sus a lumnos, pero no le da e l pescado.  

Seña la el cam ino de la auto -educac ión que a l ienta la realizac ión de  

la persona lidad .” 43; se l lega a l cumplimiento de la  so luc ión de l 

conf lic to en la  enseñanza  de la s ma temáticas en lo s n iños /as.  

 

La docenc ia va más a l lá de la s imp le transmis ión de conoc imiento s.  

Es una ac t iv idad comple ja que requie re pa ra su ejerc ic io , de la  

comprens ión de l fenómeno educa tivo . El só lo domin io de una  

d isc ip l ina , no apo r ta lo s e lementos pa ra e l desempeño de la  

docenc ia  en forma  p ro fes iona l, es necesa r io hacer  énfas is  en los  

aspec to s me todo lóg icos y p rác t icos de su enseñanza , as í como  en 

lo s soc ia les y p s ico lógicos que van a de te rminar la s car ac te r ís t icas  

de lo s grupos  en los cua les  van a  e je rcer  su p ro fes ión.  Po r lo tanto,  

debe es tar capac itado pa ra reun ir todos es to s a spec tos en un 

proyecto pedagógico que obedezca a los  inte reses, neces idades,  

ap t itudes y act itudes de sus a lumnos/as. As í una so luc ión a es to es  

que : “Es necesar io que el p rofesor cree s ituac iones educativas que  

faci l iten  a l n iño/a l legar a sus  prop ias so luc iones de lo s p rob lemas  

matemáticos, cont rastar  con la s de  otros  n iños,  para  que a  part ir  de  

                                                 
43

 Autor: RRoobbeerrttoo   MMaaggnn ii  SS ii llvvaannoo ..    Rol Docente en el Tercer Milen io. 

 http://www.educar.org/articu los/roldocente.asp Acceso 22 de enero 2008 
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sus e structu ras lógicas actúales construya otras nuevas más  

avanzadas” 44. 

 

Así e l docente debe hacer ahínco en los cuatro p ila res  

fundamenta les de la educac ión: Aprender a conocer, aprender a  

ac tua r, aprender a vivir  junto s y ap render a se r que la Comis ión de  

la  UN ESCO ha seña lado e  ilus trado como bases de la  educac ión.  

 

Para ap render a conocer , dada la rap idez de lo s camb ios provocados  

por  e l p rogreso  c ient íf ico , la  globa lizac ión y por  la s nuevas  fo rmas  

de ac t iv idad económica y soc ia l,  e s menester  conc il ia r una  cultura  

genera l suf ic ientemente amp lia  para da r les  la pos ib i l idad a  los  

es tud iantes que p ro fund icen en un reduc ido número de mate r ia s, de  

modo de a lcanzar  adecuados grados de espec ia lizac ión en á reas  

ocupac iona les espec íf icas .  

 

Para ap render a ac tua r, más a l lá de l aprend iza je d e un o f ic io o  

pro fes ión, conviene  en un sentido más amp lio , adquir ir  

compe tenc ias que permitan hace r frente a nuevas s ituac iones y que  

fac il iten e l t raba jo en equipo.   

 

Para ap render a viv ir  juntos , se debe ap rende  a  su vez a desa rro lla r  

e l conoc imiento pe rsona l acep tando e l enr iquec imiento p roveniente  

de lo s saberes y exper ienc ias de lo s demás y b r indando lo s p rop io s,  

de modo de c rea r una nueva menta l idad que basada en la acep tac ión 

de nues tra mutua  inte rdependenc ia y en lo s r iesgos y los desa fío s  

de l futuro,  impulse la  rea lizac ión de  p royec to s comunes que  tengan 

por  ob jet ivo  e l me jo ramiento de la  ca l idad  de  vida.  

 

Para ap render a se r, se requie re de una mayor capac idad de  

autonomía  y de juic io, que va a la par de l for ta lec imiento de la  
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 CASTALLANA, María Teresa, “Iniciación de las matemáticas”, Editorial Santillana, Madrid – 

España, 1998, pg. 9 
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re sponsab ilidad  persona l en la rea lizac ión de l des t ino  de la  

human idad.  

 

Las ma temáticas t iene po r f ina l idad invo luc rar va lo res y desa rro lla r  

ac t itudes en e l/ la  n iño /a  y se requie re  e l uso de  estra tegias que  

permitan desa rro lla r la s capac idades para comprender , asoc ia r,  

ana l iza r  e inte rpre ta r lo s conoc imiento s adquir idos pa ra confrontar  

su ento rno. Se requie re e l uso de es tra tegias que permitan 

desarro l la r las capac idades pa ra perc ib ir , ana l iza r e inte rp re tar los  

conoc imiento s adquir idos. Es a s í que, “ Las estrat eg ia s de  

aprend izaje son p roced im ient os (conjunt os de pasos , operac iones)  

que un aprendiz emp lea  en  forma  consc ient e, cont ro lada e  

intenc iona l como inf lex ib les para  aprender s ign if icat ivament e y  

so luc ionar p rob lemas“ 45. 

 

La re lac ión educativa  entre e l docente y la enseñanza aunque de  

manera d is t inta a la  t rad ic iona l, es  conver t irse  en un conjunto  de  

ayudas pa ra que e l docente b r inde a l niño la opo r tunidad de lleva r a  

cabo un p roceso pe rsona l de  cons trucc ión de conoc imiento s. Las  

ayudas que propo rc ione e l docente van a cr ea r las cond ic iones  

necesar ia s para op timiza r y enr iquece r e l aprend iza je de los  

niños /as.  

 

Rol del docente en la educación preescolar en la enseñanza de  las 
matemáticas 
 

Las matemáticas, pe rmiten a l niño /a o rganiza r lo s obje tos y los  

acontec imiento s de  s u mundo.  A través  de  e l la s se pueden es tab lecer  

re lac iones , c la s ifica r, se r ia r,  conta r, med ir , o rdenar y lo rea l iza  

d iar iamente cuando se lecc iona sus jugue tes, lo s cuenta, los  

organiza . A través de es tas inte racc iones, e l niño /a de preesco lar  

aprende la s operac iones lógico -  ma temáticas de l pensamiento.  

                                                 
45 Díaz Barriga, Frida. Rojas, Gerardo ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Ed. Mc Graw Hill, 2ª. Ed ición  
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Según la teor ía de P iaget de l desarro l lo cogn it ivo, man if ie s ta que  

“la  p rác t ica educa tiva  en la que  los niños adquie ren conceptos se  

da, a pa rt ir  de la inte racc ión ac t iva con e l amb iente y con la  

construcc ión de su p rop io conoc imiento mientras exp lo ran su 

ento rno . La ap licac ión de es ta teor ía a la matemática ha culminado  

en e l uso de mate r ia le s de manipu lac ión que permiten a los niños/as  

preesco la res  a contar , pa rt ic ipa r en e l ap rend iza je ac t ivo , y 

desarro l la r concep tos  ma temáticos” 46.  

 

El docente e s e l fac il itado r o med iado r de l ap rend iza je de los  

niños /as, e l cua l debe c rear un amb iente adecuado que permita guia r  

e l aprend iza je de lo s concep tos ma temáticos en los niños /as. La   

teor ía que in fluyó en es te camb io fue la teor ía soc ia l-construc t iv is ta  

de Vigo tsky. Según es ta teo r ía , Vigo tsky cre ía en un continuo  

aprend iza je  ca rac te r izado po r la d is tanc ia entre la  capac idad de un 

niño  pa ra re so lve r  un p rob lema  independ ientemente,  y su capac idad  

para reso lve r un prob lema "con la ayuda máx ima "; es dec ir , con la  

guía  de l docente . Es ta á rea donde ocurre e l ap rend iza je auténtico se  

denomina  la  “Zona  de l Desa rro llo  P róximo” (ZDP ).  

 

El pape l de l maestro /a e s, propo rc ionar e l andamia je , que se re f ie re  

a l p roceso de  cont ro la r  lo s e lementos de  la tarea  que es tán le jos  de  

la s capac idades de l a lumno /a, de manera  que pueda concentrarse  en 

dominar lo s que  puede cap ta r con rap idez. Los  niños /as ap renden 

por med io de exper ienc ias educa tivas s ign ifica t ivas , na tura lis ta s, y 

ac t iva s. El docente t iene que basarse en es te conoc imiento y l levar  

a l niño  a n ive les más  avanzados  de  entend imiento.  

 

“El docente debe tener  una a c la ra intenc iona lidad pedagógica que  

le permita, pa rt ir  de lo s saberes y de lo s inte reses de los niños , pa ra  

                                                 
46 Autor: Anna Kirova, Aprender a guiar el entendimiento matemático de niños preescolares: 

el desarrollo profesional de una maestra http://ecrp.uiuc.edu/v4n1/kirova-sp.html Acceso 

27/Agosto/2008  
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p lantear s ituac iones p rob lemáticas que invo luc ren lo s contenidos  

se lecc ionados  s in pe rder  de vis ta lo  lúd ico” 47 

 

Los docentes somos pa r t íc ipes en la  p romoc ión y enseñanza  de  

aprend iza jes, hab il idades, compe tenc ias o conoc imiento s, y es tamos  

ob ligados  a proveer a lo s a lumnos/as  he rramientas  fac i l itadoras  en 

la adquis ic ión de ap rend iza jes , las cua les le s ayudarán ap render a  

aprender, pa ra a s í poder desarro l la r d is t intas compe tenc ias que  

favorezcan la  cons trucc ión de conoc imiento s re lac ionados , no so lo  

con e l pensamiento matemático , s ino tamb ién en los o tro s campos  

fo rmativos.  

 

El desa rro l la r e l pensamiento matemático imp lica no só lo e l 

observa r, desc r ib ir , compara r re lac ionar y c la s ifica r, s ino tamb ién 

inc luye a l razonamiento , conoc imientos de los números, la lógica ,  

construcc ión de re lac iones e spac ia les , de  forma , med ida y 

tempora les, la re so luc ión de p rob lemas a t ravés de la  c reac ión de  

sus prop ias e s trategias, la s cua les se adquie ren  de forma ind irec ta  

en su ento rno y que después en e l aula se  favorecen de manera  

fo rmal, a pa r t ir de l curr ículo y de las neces idades bás icas de  

aprend iza je .  

 

Actua lmente  “e l centro de l p roceso de enseñanza y ap rend iza je ya  

no es ni e l sabe r ni e l a lumno. S e tra ta de logra r un equil ib r io en e l 

cua l inte rac tué d inámicamente docente , a lumno , saber” 48, donde e l 

educador/a e s e l p lanificado r u organizador  de  qué, cómo,  cuándo y 

para qué  enseñar  a  los  niños /as hab il idades  de  pensamiento  

matemático. El a lumno es quien cons truye su prop io conoc imiento,  

es to a pa r t ir de las d is t intas s ituac iones d idác t icas que e l docente  

prop ic ie como juegos, ma te r ia l concre to , e tc ., para que po r med io  

de va r iadas exper ienc ias  pueda irse ap rop iando de d is t intas  

hab ilidades que lo  ayuden a re so lve r  p rob lemas .  
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 González., Ay Weinstein E, “Enfoque del área de matemát ica” Xalapa, Veracruz, 2000, Pág. 10  
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Durante e l juego l ib re se observa la neces idad de fomentar  

s ituac iones que produzcan un lengua je común re lac ionado con la  

ma temática. Po r e jemp lo , en las conversac iones d ia r ia s de los  

niños /as  donde  se inc luyen comparac iones de cosas  opues tas durante  

e l juego. C uando juegan con b loques y van hac iendo compa rac iones  

entre los más grandes y más pequeños, lo s más largos y más cor to s,  

por  co lo res , e tc.  

“Las  interacc iones  soc ia les m ed iant e juegos en grupo  son una  

fuente exce lente de la construcc ión de nuevas  ideas  

matemáticas y pueden resu lta r en que lo s n iños h agan nuevas  

conex iones y expandan su p ropio ra zonam iento . Esta  

interacc ión le s ayuda a  hacerse más independ ientes y  menos  

propensos a conta r con e l maest ro como  e l ún ico fuente de las  

respuesta s.” 49 

 

El aprend iza je preesco la r de la ma temática deber ía  p rovocar a l 

pensamiento, abarca r opor tun idades pa ra aprender ac t ivamente, y 

se r r ico  en lengua je ma temático.  Po r lo  tanto , e l desempeño de l 

docente en e l aula a l momento de p lanea r ac t iv idades debe proveer  

en lo s niños /as manera  integra l y globa lizada , compe tenc ias que  les  

se rán út ile s  tanto  en es te momento  como  en un futuro.   

 

El docente debe posee r una c la ra vis ión de lo s conoc imiento s que  

impar te para que de es ta forma , e l uso de es tra teg ias d idác t icas  

e ficaces dentro de l aula  que pe rmitan a l niño /a que logre cap ta r de  

manera s ign if ica t iva e l ap rend iza je. P or e l lo, la re sponsab il idad  

fundamenta l co rresponde a l docente que t iene la mis ión de  

fo rmarlo, es importante que gu íe a sus a lumnos/as, lo s mo tive  

desper tando su inic ia t iva  y sus ideas, y comprender que  está en e l 

deber  de  p repara rse cada d ía  más.  
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 Concepto de material didáctico 
 

Es muy común escuchar que e l ma te r ia l d idác t ico es una  

herramienta importante pa ra e l ap rend iza je de los a lumnos/as , pe ro  

a lgunos educado res no saben cua l e s e l mane jo adecuado  y no lo  

va lo ran como ta l, hac iendo que quede guardado en un r incón de la  

c lase s in ut i liza r.  

 

El  ma te r ia l d idác t ico,  e s todo  recurso  que favo rece  los  p rocesos  

educa tivos de manera que at iendan integra lmente la s neces idades de  

lo s niños /as como  la inte racc ión soc ia l,  la  cons trucc ión de  

aprend iza jes,  desarro l lo  de  la c rea t iv idad , e tc. Tiene   como   

fina l idad de lleva r a l a lumno /a a t raba ja r,  descubr ir y cons truir ,  

prop ic iando la opo r tunidad de enr iquece r  sus exper ienc ias,  

aproximándo les a la  rea l idad de su ento rno.  

 

Dentro  de l p roceso educa tivo , e l ma te r ia l d idác t ico  es de suma  

importanc ia ; ya que no só lo mo tiva  a l e stud iante, s ino que pe rmite  

que e l proceso de ap rend iza je sea d ive r t ido y s ign if ica t ivo . P o r lo  

tanto, e l educado r debe saber e scoger e l ma te r ia l d idáct ico,  

basándose en lo s contenidos se lecc ionados y la me todo logía  de  

enseñanza, pa ra favo rece r  la comprens ión y ap rend iza je de los  

niños /as.  

 

“Los mat er ia les d idáct icos van encam inados al aumento  de  

motivac ión , inte rés, atenc ión, comprens ión y rend im iento de l  

trabajo  educat ivo, y a l m ismo  t iempo de hacer uso y  

forta lecer el desarro llo de : lo s sent idos; la s hab il idades  

cogn it ivas; las emoc iones , la s act itudes y los va lo res de las  

personas; y lo s cont ex tos natura les y  soc iocu lturales .” 50 

                                                 
50Autora: Adriana Ximena Laime Ferrufino  Orientaciones sobre la elaboración de material 

Educativo para la alfabetización  

http://www.crefal.edu.mx/b ibliotecadigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/proyectos_di

plo_alfa_integral/proyectos_diplo_alfa_integral.htm Acceso 22/10/08 
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El uso  de  los ma te r ia le s d idác t icos,  será e fec t ivo s i hay una  

par t ic ipac ión ac t iva de pa r te de lo s a lumnos/as po r med io de la  

atenc ión, inte rés y pe rcepc ión adecuados . También por par te de los  

docentes, quienes ut i li zan es ta  he rramienta pa ra fac i lita r  e l proceso  

de enseñanza.   

 

Origen del desarrollo del material didáctico 
 

Es a pa rt ir de Feder ico F robe l, c reado r de l k inderga r ten a lemán, que  

se conoce e l ma te r ia l educa tivo pa ra la infanc ia , pero es te mater ia l  

no t iene va lo r en su apa r ienc ia fís ica s ino en e l mé todo y en la base  

fi lo só f ica que  los  respa lde.  

 

Frobe l,  cons ide ró la  mano humana  como  e l e lemento más  importante  

para desa rro l la r la mente . Po r med io de la s ac t iv idades manua les, e l 

niño /a logra representa r concep tos, desa rro l la r la c reat iv idad y 

hab ilidades de  coo rd inac ión de la  mente.  

 

As imismo  F robe l c reó una  ser ie  de ma ter ia le s  educativos  entre  los  

cua les se des tacan lo s  Dones   “ que son objet os (pe lota, e sfe ra,  

cubo ) dest inados a desperta r en e l párvulo la representac ión de la  

forma, e l co lo r, e l mov im iento y la mater ia ; trabajando con e l los la  

música , la conversac ión,  e l d ibujo,  e l mode lado.” 51 

 

En e l K inderga rten, po r tanto, se crea r ía un amb iente a fec t ivo,  

soc ia l e inte lec tua l que favo rezca e l desa rro llo  fís ico , e l inte rés por  

e l amb iente,  po r la  na tura leza,  y que permita   desarro l la r a l  niño /a  

como suje to  que ac túa, s iente y p iensa.  

 

                                                 
51

 Antor: Centro Documentación de Estudios y Oposiciones. “La educación infantil en el 

pensamiento de los primeros pedagogos”  

https://www.serina.es/empresas/cede_muestra/220/TEMA%20MUESTRA.pdf Acceso: 
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A par t ir de F robe l, surgen o tros importantes apo r tes como Rossa  

Agazzi,  quien funda  en 1894 e l a s ilo  Mompiano, cuya mayor  

innovac ión se re lac iona con e l uso  d idác t ico  de ma te r ia l de desecho .  

 

Se la conoce como la innovado ra de l Museo Didác tico, e l cua l se  

confo rmó po r obje to s de desecho,  que eran apor tados por  los  niño /as  

como hilo s , bo las, tar ro s, e lá s t ico s, p iedras , ca raco les, bo te l la s,  

botones,  c lavos, fra scos,  semil la s ho jas, tapas entre otro s.  

 

Este mé todo puede se r ap l icado po r cua lquie r  educado r/a , pues to  

que  no  neces ita de  ma te r ia le s costosos,  ni técnicas complicadas.  Es  

un método na tura l, que p ropone una formac ión in tegra l y armón ica  

de la  pe rsona.  

 

Pos te r io rmente en 1907 , María Montesso r i crea la Casa de Bambin i,  

en I ta l ia , enfocando su método a d ife rentes aé reas de desa rro llo y 

conoc imiento. Una ca rac te r ís t ica pr inc ipa l de l mé todo  

montesso r iano, pa r te en reconocer e l po tenc ia l inna to de l niño /a y la  

neces idad de  un amb iente de l iber tad,  respe to y amor.  

 

Montesso r i manif ie s ta que la escue la es e l med io de cult ivo , donde  

lo s niños /as son suje tos de observac ión.  El docente no  puede  

permanecer pas ivo, debe se r más obser vador  de l desa rro llo  de l 

niño /a, da r le a l educando lo que requie ra, s iendo é l, quien e l ige lo  

que neces ita  según sus intereses . Po r lo  tanto , la educac ión es ta  

impar t iendo e l auto-aprend iza je  desde que lo s niños /as son 

pequeños. S e debe o frece r a l niño /a var io s e st ímu los, ya cada uno  

trabaja según su r it mo.  

 

Para le lamente a María  Montessor i,  en Bé lg ica, O vide Decro ly c rea  

en 1907 la Escue la L’ Ermitage  con mate r ia l d idác t ico pa ra la  

in fanc ia  
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Para Decro ly,  sus ma te r ia le s tenían como propós ito pr inc ipa l 

fomentar  la obse rvac ión, la  concentrac ión y la  memoria de l niño /a  

mientras desa rro llaba  hab ilidades de lengua je,  la  aud ic ión, la  

ps icomotr ic idad.  S us conoc imientos son fundamenta les en cuanto a  

la  inic iac ión a la  lec tura, fo rmas, co lo res,  concep tos ma temáticos .  

 

Para Decro ly e l ma te r ia l debe tene r c ie rtas  carac te r ís t icas :  

 

 Liv iano, senc il lo , a trac t ivo en d iseño y co lo res, fác i l de  

ordenar , lavab le , no cos toso .  

 Debe esta r e labo rado de acuerdo con lo s ob je t ivos a t raba ja r,  

la  edad,  y pa ra  las  act ividades  ind iv idua les o grupa les.  

 

C las if icac ión de l ma te r ia l decro lyano  

 

Ovid io Decro ly  c la s ificó e l ma te r ia l,  pa ra las cua les apor to  

d ive rsos e lementos , a  continuac ión se menc iona a lgunos  de e l lo s :  

 

 Juegos visua les mo to res (b loques, ca ja de c la s if icac ión de  

obje to s, enca je,  enca je p lanos, co s ido )  

 Juegos mo to res y aud it ivos mo to res ( la s bo lsas,  cajas  

sonoras)  

 Juegos visua les  

 Juegos de co lores  fo rmas y tamaños ( juegos de co lo res,  

rompecabezas  

 Juego de inic iac ión a la  lec tura  

 Juegos en e l hue r to  (sembrar , rega r)   

 

Decro ly adap ta su ma te r ia l d idác t ico a obje to s y cosas re lac ionadas  

con la vida de l n iño . También p rop ic ia  ac t iv idades prác t icas como  

trabajos  en e l hue r to  y cuidado  de  animales .  
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 El material didáctico para  las matemáticas 
 

Los mate r ia le s d idác t icos son un apoyo pa ra e l docente , una  

mo tivac ión pa ra lo s niños /as y contr ibuyen de fin it ivamente en e l 

proceso de  enseñanza  – ap rend iza je.  

 

En cuanto a las re lac iones lógicos – ma temáticas , puede ser  

enr iquec ido con: d ive rsos juegos,  enca jes, ob je to s de d ife rentes,  

tamaños, fo rmas,  co lo res,  texturas , e tc.,  e lementos para se r ia r,  pa ra  

enheb ra r, pa ra  apa rea r.  Bloques con forma  de p r isma , c il índ r ica,  

cub ica, e tc ., fichas en ca r tul ina , ca r tón, p lást ico, re sultan buenos  

recursos pa ra  la enseñanza de l espac io .  

 

Para favo rece r e l t raba jo  con e l número :  

 

 Juegos de mesa (dados, domino, na ipe , lo te r ía s –con números,  

figuras, co lo res,  b ingo ,  e tc. )  

 Elementos para conta r : f ichas , bo tones , pa lito s,  co rchos, e tc.  

 Dinero  de jugue te  con un idades $1, $5 ,  $10  

 

Para t raba ja r la s noc iones de espac io  

 

 Rompecabezas  

 Juegos de construcc ión : ladr i l los , b loques  

 Obje tos de l mundo rea l : envases , mueb les, út i le s esco la res  

 Obje tos de la  na tura leza que presentan s ime tr ía s : flo res,  

hojas .  

 

Otros ma te r ia le s d idác t icos como las Regle tas de C uisena ire,  

des t inado bás icamente a que los niños/as  aprendan la composic ión 

y descomposic ión de los números e in ic ia r le s en la s ac t iv idades de  

cá lculo , todo  e l lo  sobre una  base man ipula t iva .  Es tas  regle tas,  

permiten trabajar :  
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 Las re lac iones “mayor que”,  “menor que” de lo s números  

basándose en la  comparac ión de  longitudes.  

 

 Rea liza r d ife rentes se r iac iones.   

 

 Introduc ir  la composic ión y descomposic ión de números .  

 

 Inic ia r la s  operac iones suma y res ta de fo rma  manipu la t iva .  

 

 Inic ia r lo s en lo s conceptos  dob le y mitad.   

 

Condiciones de un buen material didáctico 
 

El mate r ia l d idác t ico debe se r duradero, crea t ivo y d idác t ico  pa ra  

trabaja r en e l aula como en e l hogar. A continuac ión veremos  

a lgunas  ca rac te r ís t icas  que debe cump lir  un buen  mater ia l d idác t ico :  

  

 Que sea capaz de  crear s ituac iones  a tractivas  de  apre ndiza je .  

 

La pe rcepc ión y la acc ión son p rocesos fundamenta les en la  

educac ión matemática. Po r cons igu iente, s i e l ma te r ia l d idác t ico ha  

de contr ibuir  e f icazmente a e lla  deberá se r  capaz de p rovocar una y 

otra . Cons ide ramos , po r tanto, inadecuado e l ma te r ia l o e l ma l uso  

que se hace de é l, cuando lo maneja exc lus ivamente e l p ro feso r,  

aunque  se s irva  de é l pa ra a traer  y mantener la a tenc ión de l a lumno .  

 

 Que fac i li te  a l niño la aprec iac ión de l s ignif icado de  s us  

propias  acc iones . 

 

Esto e s, que pueda inte r io r iza r lo s procesos que rea l iza a t ravés de  

la manipu lac ión y c la s if icac ión de lo s ma te r ia le s. Hay que tene r en 

cuenta que la s es tructuras pe rc ib idas son r íg idas, mientras que las  
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menta les pueden se r desmontadas y reconstruidas, y combinarse  

unas con o tras .  

 

 Que pre pare  e l camino a noc iones  mate máticame nte  valiosas  

 

S i un mater ia l no cumple es ta cond ic ión de p repara r y fac i l itar e l 

camino pa ra llega r a un concepto matemático , no puede ser  

denominado  d idác t ico , en lo  que se  re fie re a  nues tro  campo.  

 

 Que depe nda so lame nte  en parte  de  la pe rce pc ión y de  las  

imáge nes  vis ua les .  

 

Hay que tene r en cuenta que e l ma ter ia l d idác t ico puede servir  de  

base concreta en una etapa de terminada , pero deb e  impu lsar e l paso  

a la abs tracc ión s igu iente.  Esta dependenc ia, só lo  parc ia l de lo  

concreto, fac i lita rá e l desp rend imiento  de l ma te r ia l, que  

gradua lmente deberá hace r e l a lumno .  

 

 Que sea po liva le nte  

 

Atend iendo a cons iderac iones prác t icas, deberá se r susc ep tib le de  

se r ut i lizado como  introducc ión mo tivado ra de  d is t intas cues t iones .  

 

El Mate r ia l Didác t ico se rá  e fect ivo  s i integra a l a lumno /a, e l 

maes tro, lo s ob je t ivos, la  a s igna tura y e l mé todo de enseñanza . En 

es te ámb ito, lo s docentes t ienen la mis ión de ser  med iado res y 

fac il itadores  de aprend iza je , que po r med io de su conoc imiento y 

exper ienc ia es tán enca rgados de poner en p rác t ica nuevas  

s ituac iones de ap rend iza je, la s cua les, son s ign if ica t ivas y a la vez 

promuevan la inte racc ión, e l desa rro llo  de hab i l idades soc ia les,  

p lanteamiento y re so luc ión de p rob lemas .  

 

Con respec to a l va lo r de l ma te r ia l d idác t ico , e l niño no llega a  

rea liza r abstracc iones po r e l hecho de mane ja r ob je to s concre to s. La  
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abs tracc ión comienza a p roduc irse cuando e l niño /a llega a capta r e l 

sent ido de la s manipu lac iones que hace con e l ma te r ia l, cuando  

puede c las if icar  ob jetos , por  e jemp lo , e l co lo r, descomponer   

agrupac iones  y después  o rdenar la s de acuerdo a su tamaño, fo rm a,  

etc.  

 

Para Roc ío Barto lomé  “e l material no t iene un f in en s í mismo , ni  

la s dest rezas y conoc imiento s que  fac i l ita le  son  inherentes, s ino  

que dependen  de la ut i l idad que  de é l se  haga , de la  forma  en que es  

eleg ido , p resentado y  manejado” 52 

 

Los docentes  deben se lecc ionar lo s ma ter ia le s  adecuados  para la  

enseñanza, y no ver lo s como ob je to s de manipu lac ión y d is tracc ión 

para e l niño /a, s ino como herramienta para e l ap rend iza je integra l 

de lo s niños /as .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 BARTOLOME, Rocío, “Material para el Educador Infantil” vol. II Ed. Interamericana Pág. 40, 

Madrid- España, 1995 
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CAPITULO IV 

PRODUCTO EDUCATIVO 

 

 Descripción detalla del producto educativo 
 

La “Guía  de  ac t iv idades  d idáct icas para la enseñanza de noc iones  

matemáticas en niños/as de 5 a 6 años”, es tá dest ina para docentes  

de educac ión preesco lar  como  un recurso  b ás ico para la  enseñanza  

de noc iones ma temáticas.  

 

Se p re tende que e l l ib ro  no sea un lib ro más en la b ib lio teca de l 

docente,  s ino una  guía  que  fac i l ite e l p roceso de  enseñanza  a  pa r t ir  

de ac t iv idades ma temáticas,  cuento s,  ad ivinanzas,  generando  un 

amb iente ac t ivo, d iná mico dentro de l aula y un aprend iza je  

s ign if ica t ivo para los /a s e stud iantes .  Dependerá mucho la  

crea t iv idad y espontane idad  de l docente , para trabajar  en las  

ac t iv idades propues tas en es tá gu ía, y a la vez generar nuevas  

es tra tegias  de  ap rend iza je.   

 

El docente  en es ta gu ía  encontra rá  sugerenc ias me todo lóg icas  pa ra  

la ut il izac ión de l texto , e l uso y mane jo de l ma te r ia l d idác t ico , e l 

trabajo grupa l e ind ividua l de lo s niños /as, e tc .  También  identif icar  

la s destrezas y hab il idades de niños/as  de 5  –  6 años , hacer  un 

d iagnós t ico previo de sus conoc imientos , pa ra acceder a la  

construcc ión  a nuevos aprend iza jes.  

 

La guía  contiene  ac t iv idades   grá ficas  para cada noc ión matemá tica  

como: c la s if icac ión, se r iac ión, correspondenc ia té rmino  a té rmi no,  

conse rvac ión de la cantidad y noc iones de  obje to con su re spec t iva  

cons igna , es tas act ividades en p lano grá fico  pod rán se r fotocop iadas  

para re fue rzo  e  introducc ión de cada concep to o noc ión matemática  

en e l ap rend iza je de  los  niños /as.  
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También contiene ac t iv idades rec reac iona les de la vida co ti d iana,  

como juegos de expres ión co rpora l, domino , tar jetas . Los niños/as  

aprenden matemáticas a través de l juego y de la s exper ienc ias  

dentro de su ento rno.  

 

Al f ina l de la guía lo s anexos que comprenden  cuentos , ad iv inanzas  

como mo tivac ión pa ra lo s niños /as a l in ic io de cada jornada.  Estos  

es t ímulos permit irán a los niños /as que vayan inte rre lac ionando e l 

lengua je con la s ma temáticas de manera inconsc iente y generar  

aprend iza jes s ign if ica t ivos .  

 

La eva luac ión se la debe conceb ir como un momento funda menta l 

dentro de l p roceso de  enseñanza – aprend iza je , ya que se demuestra  

lo s logros a lcanzados po r lo s es tud iantes y comprobar s i las  

es tra tegias de enseñanza  po r par te de lo s docentes ha s ido e fec t iva  

durante e l per íodo estab lec ido .  La eva luac ión depende rá de l docente  

y  de cada ins t ituc ión.  

 

Esta guía  p ropone la esca la de es t imac ión o va lo rac ión como  

ins trumento de eva luac ión. Se la cons truye a pa r t ir de la s des trezas,  

hab ilidades que se quie ra eva lua r en e l niño /a, y a la de recha  

co locar lo s rangos de va lo rac ión que ind icar án e l grado ap rend iza je.  

(Logrado /En Fo rmac ión/ No logrado, S at is fac to r io /P oco  

Satis fac to r io /No  Sa tis fac to r io o e sca la numérica 1  – 2 –  3 – 4  – 5)     

    

Los docentes  deben rea liza r un d iagnos t ico previo  de  lo s a lumnos/as  

para de terminar e l grado de aprend iza je , conoc imientos que poseen 

para es tab lece r lo s ob je t ivos que  se desea lograr  durant e e l pe r íodo  

de c lases .  

 

Es importante rea l iza r , a l fina l de cada  un idad d idác t ica , un aná lis is   

sob re lo  ap rend ido y cómo se ha aprend ido  y, tamb ién, sob re lo  

enseñado y cómo se ha enseñado , es dec ir , un e jerc ic io de  

autoeva luac ión y de co eva luac ión que ayude a me jo ra r, po r un lado,  
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e l p roceso de aprend iza je de l a lumno /a y de l grupo de c la se y, por  

otro,  la prác t ica docente.   

 

Procedimientos y recursos 
 

Procedimiento 
 

 Análisis Pedagógico 
 

 Activ idades lúd icas y s ituac iona les que rea lizan lo s/as  

docentes pa ra la enseñanza de la s re lac iones lógico -  

ma temática.  

 Destrezas  y hab il idades de niños/as  de 5  – 6 años.  

 Anális is temático co rrespond iente a l área de lóg ico  

matemático.  

 Inves t igac ión de d ife rentes métodos pa ra la impart ic ión de  

conoc imiento s ma temáticos.  

 

Diseño 
 

 Determinar   imágenes de acuerdo  a  las  act iv idades .  

 Determinac ión de t ipos de le tra, tamaño, fo rma pa ra : caratu la,  

t ítulo s , ac t iv idades.  

 Estab lece r  los e lementos que deben introduc irse dentro de  

cada noc ión matemática.  

 

Construcción: 
 Recop ila r  y ed ita r imágenes.  

 Creac ión de cada secc ión de  las  noc iones  ma temáticas .  

 Elabo rac ión de la  guía  en su tota lidad.  
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Recursos 
 

 Recursos Tecnológicos 
 

 Inte rnet pa ra ba ja r in fo rmac ión y d iseños pa ra e labo rar la  

guía  

 Programas  de Mic roso ft O ffice  

 Programa de Diseño Gra fico  (C D C lipArt)  

 Impresora a Láser  

 Maquina  pa ra  empas tar  

 Equ ipo  Mac  

 Quark Xpress  

 P ho toshop  

 Adobe  I l lus trator  

 

Recursos Humanos 
 

 Diseñado r Gra f ico  

 Empas tado r de Lib ros  
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CONCLUSIONES 
 

1.  La matemática en la educac ión p reesco la r e s fundamenta l pa ra  

su vida co tid iana y futura, ya que a pa r t ir de la s exper ienc ias  

que surgen en e l jard ín tanto espontáneas como c readas  

pedagógicamente po r e l doc ente , a lcanzarán lo s niños y niñas  

la  cons trucc ión de l pensamiento  lógico - matemático    

 

2.  Este p roduc to propone ac t ividades rec reac iona les, por que  

mientras más juegos exis ta n durante e l ap rend iza je de los  

niños y niñas , más ráp ido pod rán introduc irse a los co nceptos  

ma temáticos y ab r irse  a  nuevas pos ib il idades  de  ap rend iza je.  

 
3.  Los y las docentes a l se r los med iado res de ap rend iza je de los  

niños y la s niña s , deben se r suje to s d inámicos , c rea t ivos y 

capaces  de  guia r  a  los  e s tud iantes a desa rro lla r  las  des trezas y 

hab ilidades p ropues tas en e l curr ículo  esco la r.  

 
4.  Los docentes deben tener p resente que todo conoc imiento  

impar t ido en e l aula o fue ra de e l la e s s ign if ica t ivo pa ra e l 

niño  y la niña , po r lo tanto hay que ap licar d icho  

conoc imiento en su cue rpo , en su ento rno y en p lano grá fico.  

 

 

5.  La obse rvac ión y manipu lac ión de los ob je to s concretos es  

una  des treza fundamenta l en e l aprend iza je  de lo s niños y 

niñas , po rque a t ravés de sus sentidos va de scubr iendo y 

construyendo  po r s í so lo s sus  p rop io s conoc imientos.  

 
 

6.  El l ib ro es una  guía  pa ra  e l docente en su proceso  de  

enseñanza, ya que se sug ie ren va r ia s ac t iv idades lúd icas, en 

p lano grá fico y de la exper ienc ia co t id iana. El docente se rá  

quien de termine  la s ac t iv idades a rea liza r según la s  

neces idades de lo s niños y niñas y los contenidos que se  

vayan a e jecutar .  
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7.  La eva luac ión es un p roceso continuo , por lo tanto hay que  

de te rminar con exac t itud los ob je t ivos, la s ac t iv idades,  

recursos que se vayan a ut i liza r pa ra cada temática de l  

curr ículo . Como docentes ya dependerá de l c r ite r io a eva lua r  

lo s ap rend iza jes logrados po r lo s niños/as cada c ie r to t iempo  

e ir  re forzando  lo que sea necesa r io  
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RECOMENDACIONES 
 

 

1.  La guía pe rmit irá a l docente c rear nuevas s ituac iones rea les  

para la  enseñanza  de noc iones ma temáticas.  

 

2.  El docente debe e jecuta r la s ac t iv idades con intenc iona lidad  

pedagógica  de  ta l manera que  los  niños y niñas  se mo tiven a l 

rea liza r las  y ap rendan.  

 

3.  El mane jo  adecuado  de  la gu ía  dependerá de la  c rea t iv idad,  de  

lo s recursos y ob je t ivos que e l docente e stab lezca pa ra la  

enseñanza de noc iones lógico -  ma temáticas a los niños y 

niñas .  

 
4.  Hacer de la s ma temáticas un juego d ive r t ido que inte rvengan 

e l docente y los a lumnos/as,  pa ra fo rta lece r e l desarr o l lo  

inte lec tua l, emoc iona l y soc ia l.  
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DEFINICION DE TERMINOS 
 

 

1.  Acomodación: Alte rac ión de  los  e squemas exis tentes o  

creac ión de nuevos en respues ta a  la nueva  info rmac ión.  

 

2.  Asimilac ión: Adap tac ión de la nueva in fo rmac ión a los  

s is temas exis tenc ia les .  

 

3.  Adaptac ión:  Acomodarse a l entorno.  

 

4.  Apre ndiza je  s ignifica t ivo : Exis te vincu lac ión entre e l 

conoc imiento p revio cons truido po r e l a lumno y la nueva  

in fo rmac ión.  

 

5.  Conce pto: P unto  de  reagrupamiento de adquis ic iones  

d ispe rsas que surgen de la observac ión, exper ienc ia y 

exp licac ión rec ib idas y comprend idas .  

 

6.  Desarro llo : Son aque llo s camb ios de cognic ión y f ís icos  que 

son p redec ib les y pe rmanentes en e l ind iv iduo,  y que se van 

presentando en e l transcurso de  su vida.  

 

7.  Destre za : Hab il idad  con que  se hace a lgo .  

 

8.  Es que ma: Representac ión grá f ica o s imbó lica de cosas  

ma te r ia le s o inmate r ia le s.  Resumen de un esc r ito, a tend iendo  

so lo a sus líneas  o ca racte res más s ign ifica t ivos.  

 

9.  Estructura cognitiva : Integra lo s e squemas de conoc imiento  

que cons truyen lo s ind iv iduos ; se compone de concep tos,  

hechos y p ropos ic iones o rganizadas secuenc ia l y 

s is temáticamente.  
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10. Equil ibrio: Balance menta l entre e l s is tema cognit ivo  y la  

in fo rmac ión de l ento rno .  

11. Estra tegia: En un proceso regu lab le, conjunto de la s reglas  

que aseguran una  dec is ión óp tima  en cada momento.  

 

12. Exóge no: Q ue se o r ig ina  en e l exte r io r de l cue rpo; que es  

deb ido a  una causa  externa.  

 

13. Exte roceptivas : Cap tan los  e s t ímu los de l mundo  exter io r  

 

14. Homola te ra l: Q ue se encuentra  s ituado  u ocurre en e l mismo  

lado.  

 

15. Metaconocimie nto:  F ilo so fía  de l p ro feso r en cuanto a  las  

ma temáticas y su enseñanza .  

 

16. Motivac ión: F ac to r cogn it ivo , a fect ivo que de te rmina los  

ac to s vo lit ivos de lo s sujetos .  

 

17. Motric idad: Conjunto de func iones  nervio sas y muscula res  

que permiten la movil idad y coo rd inac ión de lo s miembros, e l 

movimiento y la locomoc ión.  

 

18. Núme ro: Expres ión de una  cantidad con re lac ión a su un idad.  

 

19. Pe rce pción: Forma en que e l se r humano inte rpre ta y 

organiza  la in fo rmac ión que rec ibe de su ento rno a t ravés de  

sus  sent idos.  

 

20. Pre -ope rac ional: F ase ante r io r de un niño pa ra e l dominio  de  

la s operac iones  menta les según P iage t.  

 

21. Propioceptivas : Cap tan los  e s t ímu los de l mundo  inte r io r  
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