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2. RESUMEN DELATESIS 

APRENDIENDO A CONTAR 

Esta investigacidn se hizo en base a un grupo control y un grupo 
experimental de ninos PRE escolares (4 a 5 anos), con un procedimiento 

de ensenanza matematica temprana; para dicho procedimiento fue 
aplicado el TEST DE EVALUACION MATEMATICA TEMPRANA DE 

UTRECH, tanto al inicio como al final de la investigaciédn, en los dos 

grupos. 

Se trabaj6 con el grupo experimental segun la indagacioén del sustento 

tedrico, considerando la metodologia de arte y juego, como la base del 

conocimiento en donde los nifos son los protagonistas del aprendizaje y 

mas no son considerados como receptores, ni sus aprendizajes en la 

escuela seran mecanicos ya que jugando con materiales concretos ellos 
aprenden a contar, desde edades muy tempranas y desarrollan asi sus 

habilidades légico matematicas. 

Al final de la Intervencién se aplicd un juego interactivo de matematica 

temprana en la que los nihos demostraron sus habilidades cognitivas, 

teniendo el grupo experimental un mayor éxito en la realizacién de cada 
una de las actividades sugeridas. 

Con los resultados obtenidos se elabor6 el analisis y descripcién de los dos 

grupos en donde es notorio un mejor desenvolvimiento lé6gico matematico 
del grupo experimental en relacién al grupo control. 

Quito, 15 de Marzo de 2007 

Estudiante: Director de Tesis:



3. INTRODUCCION 

Las matematicas han sido vistas desde tiempos pasados como una materia muy 

dificil 0 poco atractiva, lo que ha llevado a pocas personas a tener una verdadera 

aficidn por ellas, otros tantos hemos aprendido matematicas memorizando, sin 

entender los principios ni fundamentos, llevandonos a si a posteriores conflictos, 

en ese momento los adultos nos damos cuenta de que no APRENDIMOS 

correctamente los conceptos basicos de matematicas. 

Es muy importante conocer que en la vida del nino, el aprendizaje de los aspectos 

matematicos elementales empieza antes de ir a la escuela, es decir en el seno 

familiar, el ambiente, el entorno ambiental lugar en donde estamos rodeados de 

objetos, formas, disefhos y transformaciones, desde la mas temprana infancia se 

experimenta directamente con las formas de los objetos, ya sean juguetes o 

utensilios cotidianos y familiares; Asi, de esta manera se va adquiriendo 

conocimiento directo de nuestro entorno espacial. 

El trabajo que aqui presento, no es un planteamiento nuevo sino mas bien una 

recopilacion de experiencias y aportaciones que ofrezcan a la maestra de 

preescolar un conjunto sistematico de las nociones y conceptos matematicos a 

trabajar en el CENTRO INFANTIL, es decir que vayan en funcién a la actividad de 

los nihos, considerando que deben ser manipulativas, interesantes, comprensivas 

y preparadoras de posteriores conceptos, dando la libertad al momento de 

ponerlos en practica con elementos como: harina, agua, trozos de madera, 

recipientes, balanzas, los mismos que nos ayudaran a combatir el fracaso escolar 

en matematicas de una manera preventiva y aprovechando el gran potencial de 

los infantes como lo es su curiosidad, cualidad indispensable que junto con la 

perseverancia y la disciplina son imprescindibles para avanzar en el aprendizaje 

matematico. 

El objetivo principal en PRE matematica es ensefnar al niNo a pensar y lo 

hacemos mediante todas las actividades cotidianas donde, aprenderan a buscar 

soluciones a sus pequenos problemas, planteados por si mismos o la maestra. 

Las actividades presentadas a los ninNos estan disehadas para que ellos puedan 

pensar, crear, hacer, deshacer, descubrir, experimentar, y sobre todo manipular,



Ya que la base de las matematicas esta en la manipulacion, y que mejor forma de 

hacerlo que desde edades muy tempranas a manera de juegos que tienen 

relacidn con producciones numéricas: canciones con numeros, rimas, juegos, 

cumpleanos, etc. Relacionando asi a los infantes con los numeros de formas muy 

diversas.Las matematicas surgen de la vida cotidiana, y tienen en ella una 

aplicacién clara y continua. Sin embargo son muchos los estudiantes que tienen 

problemas en la escuela por que tiene dificultad de vincular su conocimiento 

informal extraido del dia a dia y el nuevo lenguaje formal de las matematicas de la 

escuela; es por ello que debemos como maestros parvularios jugar tanto con los 

numeros como lo hacemos con los legos o los munecos, dandole al nifo la 

oportunidad de familiarizarse desde muy tempranas edades con los numeros y los 

términos que después seran formales, asi ellos aprenderan a amar las 

matematicas y no tendran problemas al momento de enfrentarse a un problema 

de la vida cotidiana o un problema matematico que se le plantee en un tiempo 

determinado 

La narrativa y el juego, también son medios habituales de aprendizaje en la 

infancia, asi son motivadores iniciales para captar la atencion de los infantes y 

prepararles para cualquier actividad. Asi por ejemplo: Ricitos de Oro y los tres 

osos, cuento mediante el cual los ninos evidencian, tamanos, colores, numeros y 

formas; desarrollando la agilidad mental, la capacidad de observacién de los 

infantes, asi comprobaremos que el juego es una ESTRATEGIA DIDACTICA, que 

estimula el desarrollo de la percepcidn visual, auditiva y tactil al tiempo que 

ejercita las capacidades_ recientemente adquiridas. A partir de estas 

consideraciones coincido con muchos autores en la urgencia de disenar 

programas de intervencién basadas en el juego y el arte, para la adquisicidn de 

conceptos matematicos, que demuestren al alumno y al maestro lo interesante lo 

divertido y lo facil que son las matematicas y que su conocimiento temprano 

podria dar un gran beneficio a nifos y nifas en los inicios de la escolaridad 

obligatoria. “No hay que aprender sin el placer del sentido” 

’.- Rouche, N en Bkouche, R. 1991, p. 224



4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

° Realizar aprendizajes significativos mediante la exploracioOn del mundo que 

rodea a los niftos, mediante la utilizacidn de técnicas de estimulacién de 

matematica temprana . 

4.2. Objetivos Especificos: 

" Iniciar a los nihos en el mundo matematico a partir de la manipulacion de 

objetos concretos. 

=» Ayudar a los nifos a analizar los objetos y buscar posibles relaciones entre 

ellos. 

» Crear situaciones didacticas con sentido propio ademas del sentido 

matematico. 

= Aplicar tecnicas de evaluaci6n que determinen el avance de sus habilidades 

matematicas.
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5. JUSTIFICACION 

El proceso educativo requiere de constante andalisis debido a que se obtendran, 

elaboraran, construiran un sin numero de habilidades, destrezas y conocimientos 

utiles al individuo para participar en la sociedad de la que forma parte; ya que en 

su constante vivir cotidiano hara uso del conocimiento que adquirid desde edades 

muy tempranas. 

En ese sentido, es necesario conocer como es el procedimiento de Ensenanza - 

aprendizaje de la matematica, para desarrollar las habilidades intelectuales que 

permitan al educando aprender constantemente y con independencias las 

cuestiones practicas de su vida cotidiana (fin del plan de estudio de educacion 

primaria). Si éste propdsito, que senala el programa de educaci6n primaria, no se 

cumple, es punto de analisis reflexivo del docente acerca del proceso educativo 

que se desarrolla. 

La problematica de la ensenanza y aprendizaje de la matematica, ha sido objeto 

de estudio en innumerables ocasiones, ya que los programas, contenidos, 

métodos de ensenanza y  concepcidn del aprendizaje se han renovado 

constantemente con el fin de mejorar la calidad del proceso educativo. 

Considerando este avance se retornd el siguiente parrafo para analizar los 

cambios substanciales que se han generado: 

“El plan de estudios de Matematicas en al ano de 1944 se apoyo con el método 

tradicionalista, la didactica de Juan Amdos Comenio y el Empirismo (Hume, Locke), 

el aprendizaje fue conceptualizado como pasivo, basado fundamentalmente en la 

recepcion de estimulos verbales generados por el discurso del profesor, en la 

que se acentua la mecanizacion y la memorizacion. Mientras que en el Plan de 

estudios de Matematicas en el ano de 1960 aun se continud apoyandose con el 

método tradicionalista y el empirismo; el aprendizaje se conceptualizd como la 

comprension y la adquisicion mecanicista de los conocimientos que se 

encuentran ya elaborados, sustentado sus explicaciones mediante la observacién 

de objetos, esquemas o figuras. En el ano de 1972, el Plan de Estudios de 

Matematicas se elabord con sustento de los métodos de descubrimiento (la 

mayéutica), continuando con los resabios del tradicionalismo; el aprendizaje se



El 

consideré como constructivo, basado en la reflexion de acciones dirigida 

mediante preguntas, persistiendo con el apoyo de esquemas que se presentan en 

los textos, dandose primicias de ldgica matematica sobre ldgica infantil. El Plan 

de estudios de Matematicas elaborado en el afo de 1980 se apoyo mediante las 

ideas de Ovidio Decroly (Escuela activa), George Polya, como de Jean Piaget; el 

aprendizaje es visto como constructivista, donde el niNo construye los conceptos 

con base en la accién sobre los objetos, mientras el maestro dirige paso a paso 

las actividades del nifo para llevarlo a donde se supone debe llegar, continuando 

con la ldgica infantil. 7 

La Matematica ha evolucionado, por lo que el nuevo plan de estudios de la 

matematica de 1993, que se desarrolla actualmente, basa sus ideas en el 

constructivismo, debido a que se desea que el alumno consiruya a partir de sus 

experiencias, como también aplique sus construcciones, razonamientos y 

destrezas en problemas concretos de su cultura; existiendo una interacciédn con 

los companeros, maestros y medio. 

El analisis que se efectu6 no es una critica a la labor docente que se esta 

realizando en escuelas , sino una reflexion al proceso de ensenanza - aprendizaje 

que estan efectuando los educandos a nivel nacional. 

En donde ninos encuestados de diferentes escuelas de la localidad, afirman no 

ser diestros en el aprendizaje matematico, recuerdan que sus clases de 

matematicas fueron aburridas, sus calificaciones fueron muy bajas y los ejercicios 

memoristicos en donde 2+2 es 4 porque asi lo dice el libro no los deja pensar 

mas alla y aprenden de memoria provocando en los estudiantes poco interés por 

la materia ya que lo aprendido es poco satisfactorio para ellos debido a que lo 

hicieron de manera mecanica, sin ensenarles a ser reflexivos, analiticos criticos 

y lo que es peor nunca habian visto a las matematicas como un JUEGO. 

Es por ello que he visto muy interesante este tema en donde a los niNos aprendan 

matematicas desde edades muy tempranas, desarrollando en ellos no solamente 

el pensamiento ldgico, critico y reflexivo sino también creando en ellos 

tempranamente el interés por aprender jugando. 

? Avila Storer Alicia., p. 740
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“El problema que subyace en el aprendizaje de las matematicas es que el alumno 

requiere de una_ interaccidn (pensamiento y un _ problema _ matematico) 

directamente con el objeto de estudio. 

En ese sentido se dice que el alumno ha sido castrado por practicas educativas 

que tienen que ver con los primeros anos de escolaridad y con la forma en que los 

maestros de matematicas continuan impartiendo su clase, en la que se le obliga a 

memorizar, a retener y aplicar una Formula, un simbolo que no entiende. Y 

pensando que los docentes de matematicas tienen la necesidad, a partir de una 

formacion tedrica en el campo de la didactica, de intentar realizar practicas 

educativas distintas con relacion a la ensefianza de esta disciplina® 

De manera general, con esta problematica descrita anteriormente, se pretende 

conocer el nivel de aprendizaje matematico que se adquiere, asi como el 

procedimiento de ensenanza de la matematica en el nivel PRE ESCOLAR. 

De tal forma es urgente aplicar un nuevo plan y programa de estudio; en donde 

los maestros estén capacitados para (estimular las habilidades intelectuales y de 

reflexion que permitan aprender continuamente con independencia, asi como 

actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones practicas de /a vida cotidiana 

para superar /a antigua disyuntiva entre la ensenanza informativa y la ensenanza 

formativa) y el de la asignatura de.matematicas (interesar y encontrar el 

significado funcional en el conocimiento matematico valorandolo y haciéndolo un 

instrumento de ayuda para reconocer, plantear y resolver problemas presentados 

en diversos contextos de su vida. 

3S. EP., 1993 Pag. 13.
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7. MARCO TEORICO 

El inicio de las matematicas, segun el criterio moderno, no puede, empezar por 

puntos y lineas, que son puras abstracciones, sino por cuerpos y, mejor todavia, 

por objetos todos ellos mas 0 menos familiares al nino. Las superficies, las lineas, 

los puntos, los ira conociendo el nifo en el transcurso de su exploraci6n, mediante 

la manipulacién, la experimentacién y la reflexion con objetos y Cuerpos 

concretos. 

A partir del analisis de los objetos tridimensionales y mediante el estampado de 

algunas de sus caras, (Castelnuovo, 1981) obtendremos figuras planas, las 

cuales se convierten en un nuevo objeto geomeétrico sobre el cual actuar y 

reflexionar. De forma sintética, esta es una de las ideas principales sobre la que 

se han venido construyendo la propuesta didactica que se muestra en este 

capitulo. 

Un enfoque alternativo defiende que no es clara la relacion entre el desarrollo del 

numero y las operaciones ldgicas. Al contrario, defiende que la comprensidén del 

numero se desarrolla gradualmente a través de las experiencias de conteo del 

nino (Gelman y Gallistel, 1978; Barouillet y Camos, 2002; Lehalle, 2002). Segun 

este marco teodrico, el conteo es visto como una nocidn mas compleja -y no solo 

un recitado memoristico de la cadena numérica oral- que va desde niveles 

concretos a niveles mas abstractos. 

7.1. La matematica en primer grado y el proceso educativo. 

Matematicas y cuentos en educacion infantil 

Todos sabemos que los cuentos estan presentes en la vida cotidiana del aula de 

Educacion Infantil y que, por el interés que siempre han despertado en los nifios, 

su presencia ha sido constante. Nos vamos a referir, por lo tanto, a un clasico 

recurso escolar.
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Como recurso didactico se maneja basicamente en las areas de lenguaje y de 

expresion plastica, musical y corporal; su riqueza matematica se conoce y maneja 

poco. 

Una mirada matematica a los cuentos infantiles nos descubre a la matematica 

articulando la informacion alli manejada, igual que en la vida cotidiana: como un 

lenguaje que expresa y organiza ideas y situaciones muy diversas. La razon es 

que la matematica construye ‘modelos’ que sirven para interpretar y describir el 

mundo que nos rodea, y con ello sus regularidades. Y, en general, los cuentos se 

pueden entender como ‘realidades’ pertenecientes a “mundos imaginarios’ - 

‘pequehos mundos’, diria Eco (1992, p.227), en los que aquéllas tienen sentido. 

‘Realidades’, por otra parte, breves y sencillas ya que se trata de historias 

trazadas solo a grandes rasgos, los objetos y personajes que intervienen, las 

acciones que hacen, los sentimientos y pensamientos que tienen, los lugares que 

recorren, el escenario de los desplazamientos que hacen, los_ tiempos 

empleados... conforman una ‘realidad’ simplificada cuyos componentes suelen 

estar poco determinados, mas bien, se nombran aclarando, si acaso, alguna de 

sus caracteristicas. El corto numero de descripciones y relaciones que aparecen 

en un relato infantil, caracteriza también la matematica que alli se maneja. En 

particular, los cuentos del repertorio infantil estan estructurados por contenidos 

matematicos como las relaciones, colecciones, correspondencias, particiones, 

ordenaciones, cantidades, posiciones, recorridos... que suelen trabajarse en la 

educacion infantil. 

Identificar las matematicas que organizan la realidad reflejada en un determinado 

cuento, por basicas que sean, puede no ser facil. Autores como Baroody y Skemp 

ponen de manifiesto que las matematicas elementales no son nada obvias, nada 

evidentes para el nino. En muchos casos, tampoco lo son para el adulto que las 

maneja y las conoce de forma intuitiva, no conscientemente, y, por eso, manifiesta 

dificultades al analizarlas, especialmente, las que usa con mas frecuencia. Skemp 

(1980, p.37) alega tres razones de esta aparente incongruencia: por un lado, 

porque cuanto mas automatizado tenemos algo, menos pensamos sobre ello; por 

otro, porque esa matematica se aprende cuando todavia no se tiene capacidad 

para analizarla; y también porque esas ideas elementales de la matematica se
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encuentran entre las mas sutiles. Esa sutileza a la que se refiere Skemp, en 

buena medida, puede ser la responsable de que algunos contenidos de la 

matematica elemental, que el nino necesita manejar, no se le ensenen dentro del 

contexto escolar; son, como indica Ruiz Higueras[3], contenidos invisibles no sdlo 

para el nino sino para la propia institucidn escolar ya que no estan recogidos en 

los programas de ensenanza y, en consecuencia, no se espera que sean tenidos 

en cuenta por el profesor y quedan bajo la responsabilidad del propio alumno. 

El analisis de las matematicas de los cuentos invita al profesor a cuestionarse su 

forma de ver la matematica elemental y su ensenanza. Sin embargo, la tarea, ya 

deciamos, no es facil; por un lado, por tratarse de la matematica que esta en la 

base del conocimiento en general y, en particular, del “edificio matematico’, es 

decir, por referirnos a aspectos basicos de la matematica que, como expresa Ruiz 

Higueras, dejan de ser triviales y pasan a ser complejos ‘a partir del momento en 

que uno se para a analizarlos, a problematizarlos y a reconstruirlos —condicion 

necesaria para ensenarlos. 

Ademas, las matematicas “tejen’ los cuentos igual que lo hacen con la vida 

misma, es decir: entremezcladas entre si y con otras areas de conocimiento; no 

necesariamente en un determinado tramo del relato, mas bien, a lo largo de él; en 

lenguaje materno, pocas veces en lenguaje matematico, y no siempre con 

precision. De ese modo, en los cuentos las matematicas se usan pero no se 

determinan, algo muy distinto a lo que se hace en los libros de matematicas. Por 

lo tanto, para llevar al aula las matematicas de los cuentos, antes hay que 

reconocerlas, designarlas, analizarlas y seleccionarlas; para ello hay que 

destramar los relatos, parcial o globalmente, “tirando” adecuadamente de los 

datos manejados en ellos, y todo eso corresponde al profesor. 

No obstante, la tarea merece la pena. Todos sabemos que los _ ninos 

reiteradamente demandan cuentos y que los escuchan con mucho agrado, 

paciencia y atencion. Relatados una y otra vez, funcionan a modo de ‘realidades’ 

constantes y repetibles, es decir, como realidades rutinarias, del interés de todos 

los nihos de una misma clase, a las cuales podemos recurrir muchas veces 

porque asi lo quieren ellos. “Realidades’, ya deciamos, articuladas en torno a
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contenidos matematicos elementales; utiles para crear, de forma globalizada, 

situaciones de aprendizaje matematico significativas ya que se pueden formular 

desde contextos parecidos a los de la vida diaria, que los nihos pueden entender 

y en los que se pueden implicar y recrear: /Jas rutinas de los personajes. 

Refiriéndonos a la educacion infantil tienen interés los cuentos no muy extensos, 

de argumento sencillo, cuya estructura global o parcial suponga una organizacion 

espacio-temporal poco compleja. También interesan las canciones cuyo texto 

parezca un cuento, en su globalidad o en alguna de sus partes. En el cancionero 

popular y en la literatura infantil encontramos muchos y variados ejemplos 

atractivos para los niNos pequenos entre los que figuran las adaptaciones de 

cuentos clasicos. Valoramos igualmente las historias cortas, en forma de poema o 

no, que relatan los momentos mas significativos de un determinado proceso, 

como la elaboraci6n de una tarta o de una macedonia, el nacimiento de un pollito, 

la evolucion de una planta o de una persona, etc. 

Aqui nos referiremos, basicamente, a canciones populares y adaptaciones 

infantiles de cuentos clasicos . Las razones son varias; su caracter popular evita 

su descripcion, hace mas fluida la comunicacién sobre ellos, se localizan 

facilmente en el mercado y, ademas, las valoraciones que hagamos sobre ellos se 

pueden transferir a otros relatos, sean 0 no populares. 

7.2. Plan y programa de estudio para la educacion primaria. 

Lograr una educacion de calidad es una de las metas que interesa al gobierno, 

por ello elaboré los nuevos planes y programas de 1993, asi como la renovacién 

de los métodos de ensenanza, el mejoramiento de la formacién de maestros, la 

articulacion de los niveles educativos que conforman la educacion basica y con la 

experiencia e iniciativa del docente para hacer flexible los contenidos a la realidad 

local y regional. 

A) Los contenidos del nuevo Plan de estudios. 

EI plan de estudios y los programas de la asignatura que lo integran tienen como 

proposito organizar la ensenanza y el aprendizaje de contenidos basicos, para
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asegurar que los nifios Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la 

lectura, la expresion oral, la busqueda y seleccion de informacién, la aplicacion de 

las matematicas a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con 

independencia, asi como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones 

practicas de la vida cotidiana. 

b) Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fendmenos 

Naturales, en particular los que se relacionan con la preservacion de la salud, con 

la proteccidn del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 

c) Se formen éticamente mediante el conocimiento de su derecho y deberes y la 

practica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demas y como 

integrantes de la comunidad nacional. 

d) Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del 

ejercicio fisico y deportivo * 

Entre los propositos centrales del plan y programas de estudios se encuentra el 

estimular las habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente, 

asociar la adquisici6n de conocimiento con el ejercicio de habilidades intelectuales 

y relacionar los conocimientos fundamentales mediante la reflexion para 

desarrollar las habilidades intelectuales. Tratando de superar la antigua disyuntiva 

entre ensenanza informativa y formativa. 

No solo se espera que la escuela primaria ensene mas conocimientos, sino que 

debe asegurar el dominio de la lectura, la escritura, la formacién elemental de 

matematicas, la destreza en la selecciédn y uso de informacién. Asi como ser 

capaz de atender funciones sociales y culturales donde el nino aplique el 

conocimiento adquirido en el medio que se desenvuelve, ya sea mediante el 

juego, realizando compras, en sus conversaciones; efectuando reflexiones al 

buscar elementos que le son necesarios; en si, se aplicara la matematica de 

forma mas practica que te6rica. 

7.3. El programa de matematicas. 

El Programa de Matematicas en el que debe de sustentarse la labor docente 

Actual, tiene un nuevo enfoque. De acuerdo con este nuevo enfoque, las 

matematicas son y deben ser un producto del quehacer humano, por lo que la
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construccion de/ conocimiento matematico debe partir de experiencias concretas 

y a medida de las abstracciones que se van adquiriendo, durante el transcurso de 

su educacion primaria, se ira prescindiendo de los objetos fisicos, esto de acuerdo 

a los avances que cada alumno vaya teniendo. Donde el dialogo, la interaccion 

con los companeros y con el maestro ayudaran a aprender, y a construir el 

conocimiento. La confrontacidn de puntos de vista a partir de experiencias 

concretas le permitira resolver problemas cientificos, técnicos, artisticos y 

cotidianos que apoyaran la resolucidn de problemas que se le presenten; 

resolviéndolos estos mediante soluciones iniciales, por comparacion de 

resultados, aplicacién de algunos procedimientos o la conceptualizacion de la 

propia matematica. 

El programa senala que al término de la educacion primaria se espera que el 

Alumno en la asignatura de matematicas desarrolle los siguientes propdsitos 

basicos: 

* Utilizar la matematica como un instrumento para reconocer, plantear y resolver 

Problemas. 

* Anticipar y verificar resultados. 

* Comunicar e interpretar informaci6n matematica. 

* Imaginacion espacial. 

* Estimular resultados de calculos y mediciones. 

* Uso de ciertos instrumentos de medicidn, dibujo y calculo. 

* Utilizar el pensamiento abstracto por medio de distintas formas de razonamiento, 

Entre otras, la sistematizaciédn y generalizacién de procedimientos y estrategias 

Aunado a ello se pretende que el alumno se interese, encuentre el significado y la 

funcionalidad en el conocimiento matematico, haciendo de él un instrumento que 

le ayude a reconocer, plantear y resolver problemas presentados en diversos 

contextos de su interés. De ahi la importancia de este estudio, por ser el primer 

grado donde se inicia la construccién de contenidos para finalmente lograr lo 

expresado anteriormente.
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7.4. El programa de matematicas en el primer grado. 

El programa de primer grado en la asignatura de matematicas contiene Cuatro 

ejes con sus respectivos contenidos, elementos considerados en la elaboracion 

del instrumento de recoleccién de datos, con los que ademas se efectud el 

analisis del nivel de aprendizaje matematico de los educandos seleccionados. 

Los numeros, sus relaciones y sus operaciones. 

Numeros Naturales. 

*Los numeros del 1 al 100 (tonteo, Agrupamiento en decenas y unidades, 

Lectura y escritura, Orden de la serie numérica, Antecesor y sucesor de un 

numero y Valor 

Posicional). 

Introduccion a los numeros ordinales. 

* Planteamiento y resolucién de problemas sencillos de suma y resta mediante 

diversos 

Procedimientos, sin hace transformaciones. 

* Algoritmo convencional de la suma y de la resta sin transformaciones. 

Longitudes v areas. 

7.5. Medicion. 

* Comparacion de longitudes, de forma directa y utilizando un intermediario. 

* Comparacion de la superficie de dos figuras por superposicion y recubrimiento. 

* Medicion de longitudes utilizando unidades de medida arbitrarias. 

Capacidad, peso v tiempo. 

* Comparacion directa de la capacidad de recipientes. 

* Comparacion directa del peso de dos objetos. 

* Uso de la balanza para comparar el peso de dos objetos. 

* Medicion de la capacidad y el peso de objetos utilizando unidades de medida 

arbitrarias. 

* Uso de los términos “antes y después”, “ayer, hoy y mafana’” y “manana, tarde y 

noche”,
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7.6. Geometria 

* Ubicacioén (Del alumno en relaci6n con su entorno, del alumno en relacion con 

otros seres u objetos de objetos o seres entre si, y uso de las Expresiones “arriba, 

abajo, atras, derecha, izquierda”). 

* Introduccion a la representacio6n de desplazamientos sobre el plano. 

Cuerpos geomeétricos 

* Representacion de objetos del entorno mediante diversos procedimientos. 

* Clasificacidn de objetos bajo distintos criterios (por ejemplo, los que ruedan y los 

que no ruedan) 

* Construccién de algunos cuerpos mediante diversos procedimientos (plastilina, 

masa u otros). 

Figuras geomeétricas. 

* Reproduccion pictorica de formas diversas. 

* Reconocimiento de circulos, cuadrados, rectangulos y triangulos en diversos 

objetos. 

* Identificacion de lineas rectas y curvas en objetos del entorno. 

* Trazo de figuras diversas utilizando la regla. 

* Elaboracion de grecas. 

7.7. Los materiales de matematicas en primer grado. 

En el avance de primer grado de educacion basica de la asignatura de 

Matematicas se manejan cinco bloques, senalandose en cada uno de los bloques 

los propositos de cada eje, el numero de paginas a utilizar de los libros de los 

alumnos (Existen dos libros uno de trabajo y otro recortable que contiene los 

materiales a emplear, el primero es utilizado conforme lo indica el avance 

programatico, mientras el segundo se emplea en correspondencia al libro de 

trabajo), como el numero de ficha a utilizar de los Ficheros de Actividades 

Didacticas de Matematicas:
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7.8 Adquisicion de Conteo. 

Para algunos autores el nifo aprende primero a contar de memoria, o mediante 

imitacién, practica y refuerzo, antes de comprender los principios basicos del 

conteo. Otros, en cambio defienden que los principios son innatos y guiaran el 

desarrollo de los procedimientos propios de la habilidad de contar, de modo que la 

comprension seria anterior a la ejecucion correcta del conteo. 

7.9 Numeracion 

La numeracion es el descubrimiento de”cantidad”, mediante la utilizacion de 

vocabulario natural de cada nino en donde piden 1 desde que aprenden a hablar, 

lo mismo sucede con el numero 2 que forma parte del bagaje de conocimientos 

de los nihos que descubren que poseen dos manos para sujetar lo que quieren, y 

se dan cuenta de que 2 es mas que 1. 

A medida que iniciamos en el Centro Infantil a introducir un numero nuevo, se 

presenta como uno mas que el numero anterior. Se hace hincapié en la serie de 

combinaciones de cada numero. El numeral que representa el numero se 

introduce después de practicar mucho las combinaciones de conjuntos. 

No debemos confundir la capacidad del nino para contar de memoria con su 

comprension de los numeros; puesto que la comprensi6n de los numeros esta 

unida a su habilidad para preservar (reconocer que un conjunto no varia al 

cambiar su configuracion), es buen momento para reforzar actividades de practica 

de preservacion (jugar con plastilina, agua, arena. 3 

Introduciremos el cero cuando los ninos demuestren que han comprendido los 

numeros 1,2, 3, 4,5. El cero acostumbra a ser un concepto mas dificil que el 

concepto de ninguno (no tengo ningun caramelo) es mas facil de entender que 

tengo cero caramelos. Podemos anadir juegos con numeros en la introduccién de 

los numeros. Es mejor si empezamos a trabajar en espacios abiertos y luego con 

material concreto antes de iniciar una actividad en las hojas de trabajo. 

* PAM Schiller 1999 Pag. 43
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7.10. Caracteristicas del proceso Ensenanza - Aprendizaje: dos enfoques. 

El tradicionalismo data su aparicién por el siglo XVII (aproximadamente en la 

época en donde la religidn era encargada de impartir la educaciOn en sus colegios 

y o internados). Y a pesar del surgimiento de nuevas corrientes pedagdogicas se 

continua actualmente haciendo uso de esta Teoria. 

La Escuela Tradicional trata de imponer las acciones a realizar el educando, en 

donde el docente disciplinara, dara los ejercicios precisos y métodos pertinentes 

Para acceder a los modelos disenados por él mismo. 

De ahi la critica ya que “el aula debe convertirse en un foro abierto de debate y 

negociaciones de concepciones y representaciones de la realidad. No puede ser 

nunca un espacio de imposicion. 

En el constructivismo se hace un diagnostico, establecen juicios y toman 

decisiones fundamentales sobre la ensenanza - aprendizaje, construyendo una 

Identidad personal en el marco de su contexto social y cultural, haciendo 

accesible a los alumnos aspectos de la cultura en el desarrollo personal, en el 

Ambito cognitivo y motor para el desarrollo global, promoviendo asi el desarrollo 

mental costructivista del alumno en su contexto social. “La idea basica del 

constructivista es que el acto de conocimiento consiste en una apropiacion 

progresiva del objeto por el sujeto, de tal manera que la asimilacién del primero a 

las estructuras del segundo es indisociable de la acomodacidn de estas ultimas a 

las caracteristicas propias del objeto. 

a) El proceso de aprendizaje. 

El alumno, en el tradicionalismo, es un ser pasivo que responde mediante un 

proceso mecanico. Dominando conceptos que le serviran para actuar en los 

ejercicios que realiza. Toda esta informacion es propuesta y proporcionado por el 

Profesor. Los educandos deben de estar dispuestos a observar y actuar de 

acuerdo a las normas del docente. Encontrandose el aprendizaje subordinado a la 

ensenanza. Ademas existe un énfasis en la memoria practica repetitiva, como 

poca participacion, ya que: mediante la motivaciédn extrinseca, basada en la 

recompensa, se extiende la nota evaluatoria. Para Snyders, “El fundamento de la
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educacion tradicionalista es la ambiciédn de conducir al alumno al contacto con las 

mayores realizaciones de la humanidad: 

Todo el conocimiento cientifico logrado por la recepcidn de lo leido en una 

leccién del libro de texto, dara como consiguiente la impresion de contenidos en 

la memoria, efectuandose por anadidura la “repeticidn de contenidos’”. 

En el constructivismo, el aprendizaje escolar es la construccién, modificacidon, 

enriquecimiento y diversificacidn de los esquemas de conocimiento con respecto 

a los distintos contenidos escolares. Este aprendizaje requiere de una actividad 

cognitiva (Coll, 1991) que es la base del proceso de construccidén y modificacion 

de esquemas, en un marco de interacci6n o interactividad, mediante la relacién 

profesor - alumno, (ello con las reglas de contingencia que Wood define como, la 

ayuda, ajuste del profesor con el dominio que tiene el alumno sobre el 

aprendizaje y la intervencion del profesor en las dificultades de los alumnos) y 

alumno - alumno en el que se daran confrontaciones y controversias en cuanto a 

los puntos de vista entre los participantes del proceso de construccién del 

conocimiento; dandose también el trabajo cooperativo.
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8 HIPOTESIS 

El desarrollo cognitivo de los ninos y niNas sera mejor en aquellos 

que van a recibir una estimulacion matematica temprana (grupo de 

experimentaciOn) a comparacion de aquellos nihos que no van a 

recibir estimulacion.(grupo control) 

Para obtener avances en el desarrollo cognitivo de los ninos y 

ninas la estimulacién se la debe realizar en forma grupal y en 

forma individual en las diferentes actividades que realicen dentro y 

fuera de la escuela.
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9. MARCO ANALITICO 

El Ministerio de Educacién (M.E.C) en su afan de mejorar la calidad de la 

educacion y de elevar los niveles educativos, ha considerado como prioritarios los 

conocimientos que se adquieren en las asignaturas de espanol y matematicas, sin 

descuidar la relacién con otras asignaturas. Ambas materias son utilizadas a 

menudo en la vida cotidiana, empleandose frecuentemente cuando el alumno 

piensa ldgicamente, lee, escribe, habla, escucha, razona o resuelve algun 

problema matematico. 

La matematica permite al hombre resolver situaciones de variada indole como 

son: el calculo de dinero necesario para realizar una compra, egresos existentes 

al adquirir un producto, estimacion de tiempo al-recorrer cierta distancia, el 

espacio requerido al llenar un recipiente, etc. Este constante empleo, que se 

efectua de la matematica en todos los ambitos, origino el interés por conocer el 

nivel de aprendizaje que alcanzan los educandos en el primer grado de educacion 

primaria. 

El nivel de Aprendizaje del alumno, es factor de interés, por ser elemento de 

analisis del educador con relacion al significado y utilidad del contenido fuera del 

entorno §Institucional. De igual manera, la practica docente empleada, es otro 

motivo de indagacion, para abinar el proceso de ensenanza que se efectua 

Cualquier docente que atiende ninos PRE escolares se enfrenta, entre la gran 

diversidad de _ responsabilidades para, lograr que “la adquisicidn de 

conocimientos esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de 

reflexion”. Con base a este propdsito se debe ensenar con actividades previas al 

conocimiento, requiriendo ello de indagar actividades para hacer mas facil la 

construccion del conocimiento, ya sea trabajando en equipo con material 

concreto, empleando la observacion detenida por parte del docente. 

Pero para poder realizar esto se requiere de tiempo, siendo mas comodo, para 

algunos docentes exponer su clase primeramente y posteriormente ejercitar, de 

tal modo que habran nihos que no alcancen a comprender la utilidad de la 

actividad que realizan Como sera dificil su aprendizaje.
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10. METODOLOGIA 

La metodologia mas apropiada es la de ARTE, JUEGO,AFECTIVIDAD, la misma 

que se enmarca en el nuevo paradigma, que concibe al nino y la niNa como 

personas libres, educables, irrepetibles, capaces de construir su conocimiento, al 

descubrir sus emociones, pensamientos y afectos, guiandose por medio de la 

maestra quien con un sin numero de juegos, actividades artisticas y proyectos 

desarrollara todo el potencial de cada uno de los infantes que asisten a PRE 

escolar. 

Para desarrollar el potencial creativo en los nifos se ha creado en la clase unos 

rincones que proporcionan varias posibilidades de aprendizaje mediante el juego 

libre y dirigido. 

Siempre partiremos de la realidad que rodea a los nihos y de sus intereses 

personales, aprovechando todo el tiempo de la jornada diaria de trabajo ya que 

es en ella durante la cual se dan la mayor parte de aspectos matematicos: tanto 

en la hora del saludo, como en la motivacion inicial y en los diferentes talleres en 

los que estamos guardando, sacando, comparando, midiendo, agrupando, 

construyendo, desarmando, iniciando y terminando actividades. Al momento de 

terminar la jornada de trabajo los niNos podran escoger entre los juegos tranquilos 

como: rompecabezas, domino, cartas, etc. 

Al momento de salir al recreo podemos escoger entre los siguientes juegos: 

4 Tapar y destapar botellas 

Buscar la pareja 

Emparejar objetos 

Encontrar los colores 

Bloques ldgicos 

Tienda de juguetes 

Las ranas de numeracién 

La canasta de piedras 

La caja magica 

La caja de sorpresas 

El restaurante 

e
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Los bolos
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# La construcci6n 

# La peluqueria 

#« El Hospital 

“& Lacasita 

El profesor tiene que observar si mediante los juegos y rincones se consiguen los 

objetivos que se han propuesto. 

En cada rincon hay un registro donde los ninos y ninNas se auto controlan con la 

finalidad de que todos participen 

Cada nifo y cada nina sera responsable del material que se encuentra en cada 

rincon y cada taller, dejandolo recogido cuando termine la actividad. 

Se pueden preparar actividades variadas y con diferentes grados de dificultad 

para que cada nino pueda avanzar segun su ritmo de maduracion. . 

Hay que ofrecer la ayuda necesaria para que los niNos y niNas puedan hacer 

descubrimientos. 

Es importante valorar siempre positivamente a los pequenos progresos que 

realizan los nifos y las ninas con dificultades de aprendizaje. 

La percepcion del espacio da lugar a términos lingUisticos para indicar el 

lugar o la orientaci6n de los diversos entes contenidos en los mismos estos 

términos van en pareja de expresiones contrapuestas que a su vez pueden ser 

absolutas o relativas asi por ejemplo: 

« Arriba — abajo 

Cerca — lejos 

Delante — detras 

Derecha — izquierda 

Encima - debajo 

Mas cerca - mas lejos 

€# 
¢ 

€ 
& 

# 
€ 

Otros términos sin contrapuestos son: entre, medio de, de 

frente, al lado de, en el centro.



28 

Siendo estas situaciones que dan lugar al desarrollo de la vida diaria de la 

escuela y en todos los ambientes asi por ejemplo: en psicomotricidad, recreo, en 

la clase, en el comedor etc. 

Las actividades descritas a continuacion estan centradas en el nifo y en la 

practica, secuenciadas de manera progresiva de menos a mas dificultad. 

10.1. Ordenaci6én: 

Ordenar significa organizar, clasificar objetos y conjuntos de objetos utilizando 

correspondencias exactas, asi los nihos entienden que los numeros siguen un 

orden especifico de menor a mayor). 

Para ello debemos trabajar mostrandoles a los nifos objetos que puedan ser 

apreciados: como largo, mas largo, alto, mas alto; de igual forma en las 

cantidades en donde veremos: pocos, muchos. 

En el salon de clase siempre utilizaremos palabras claves como: 

* Grande, mayor, mas grande, pesado, mas largo, pequefho, mediano, 

grande, corto, el mas corto, arriba, en medio, abajo. 

* Primero, segundo, ultimo, ligero, mas ligero, pequeho, menor, el mas 

pequeno, alto, el mas alto. 

Grafico 2. Ordenacion 

  

Fuente: imagenes matematicas 

10.2. Formas: 

Aprenderemos jugando a reconocer las figuras geométricas distinguiendo las 

semejanzas y diferencias de sus propiedades, haciendo de ellas un puente a
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otros conceptos matematicos, es por ello que sera necesario utilizar palabras de 

lados y esquinas al momento de hablas de figuras, ya que nos ayuda a hacer 

diferencias: asi al ensefiar el circulo diremos que es una figura que no tiene lados, 

ni angulos, un cuadrado tiene cuatro lados y cuatro angulos, etc. 

Las palabras claves son: circulo, cerrado, ovalado, redondo cuadrado, triangulo 

angulo curvado, rectangulo, lado, recto. 

Grafico 3. Formas 

  

Imagenes matematicas 

10.3. Numeracion: 

Es el camino para el descubrimiento de la cantidad, nos permite examinar los 

numeros y a reconocer sus numerales. 

Para ello acostumbraremos a los niNos a entender el concepto de “uno” cosa que 

lo expresamos desde que empezamos a hablar, y de igual forma con el numero 2 

que lo aprendemos cuando descubrimos que tenemos 2 manos, y asi aprendimos 

que dos es mas que uno, continuando con los siguientes numeros los damos a 

entender como uno mas que el anterior, el numeral que representa el numero se 

lo presenta después de practicar mucho las combinaciones de conjuntos y 

finalmente ensenaremos el cero. 

Sugerencias: 

* No debemos confundir la habilidad de los nifos para contar de memoria 

con su comprension de numeros.
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* Al introducir cada numero, hazlo como la suma de uno mas al numero que 

los nihos acaban de aprender 

~™ Hay que anadir juegos con cada una de las introducciones de los 

numeros. 

# Limitaremos las actividades de contar que no sean canciones y cuentos 

hasta que los nifos hayan estudiado los numeros. Esto estimulara a los 

ninos a confiar mas en la comprensién conceptual y menos en el 

aprendizaje de memoria. 

Grafico 4. NUmeros 

  

Fuente: Imagenes matematicas 

10.4. Palabras Claves: 

Anadir, iguales, menos, numeral, resta, resta, dos, Suma, cinco, ninguno, uno, 

sumar, cero, contar, cuatro, uno, sumar, cero, contar, cuatro, numero, mas, 

simbolo, conjunto vacio, miembro, familia de numeros, conjunto tres. 

10.5 Utilizacion del juego en las matematicas: 

En el aprendizaje de las matematicas no es frecuente utilizar el juego, aun cuando 

este tiene un enorme potencial didactico, que pone en manifiesto el caracter 

divertido de las matematicas, ayudando a los nifos en niveles posteriores 

“Admitir que la infancia es el lugar privilegiado del juego es renunciar a definir el 

juego del nino en la perspectiva del juego adulto”. (Boule, 1976, p.27)
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Grafico 5. Anadir - quitar 

Ce 

  

Corrpidis ee ge he 

Fuente: Imagenes matematicas 

La etapa infantil es sin duda la mas importante en el desarrollo evolutivo de los 

seres humanos ya que en ella se da un mayor crecimiento y desarrollo 

permitiendonos desarrollar destrezas mas facilmente que si lo intentamos 

aprender en la edad adulta, de alli la importancia de tener en cuenta el desarrollo 

infantil para brindar la mayor parte de conocimientos y que mejor forma de hacerlo 

que mediante el juego, en donde los nihos son libres en su accionar y por ende 

libres en su aprendizaje matematico. 

Grafico 6. El juego     
Fuente: Imagenes - Internet 
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ae 

  

CONTENIDO ACTIVIDADES A REALIZAR 

  

Nociones 

Basicas 

Espaciales 

Pintar, sefnalar, elegir objetos que se 

encuentran dentro o fuera del circulo. 

  

Pintar, senalar, elegir el gato que 

esta sobre o debajo de la mesa. 

  

Pintar, senalar, elegir la pelota que 

esta adelante o detras del nino. 

  

Pintar, senalar, elegir el gusano 

grande o pequeno. 

  

Pintar, senalar, elegir el payaso 

gordo o flaco. 

  

Pintar, senalar, elegir la cuerda larga 

o corta. 

  

Discriminar alto, bajo. Ej. un avion 

vuela alto y bajo 

  

Discriminar primero, ultimo. Ej. Serie 

de numeros. 

  

Discriminar muchos, pocos Ej. 

Perros 

  

Discriminar lleno, vacio Ej. Una cesta 

con frutas y otra sin frutas. 

  

Nociones de tiempo 

Diferenciar el dia y la noche Ej. El sol, 

la luna, las estrellas. 

  

Diferenciar manana y tarde. Ej. Ver 

imagenes. 

  

Texturas     Diferenciar lo suave de lo duro. Ej. El 

algod6n — la roca. 
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Colores primarios 

Identificar, vocalizar, pintar el color amarillo. 

  

Identificar, vocalizar, pintar el color azul. 

  

Identificar, vocalizar, pintar el color rojo. 

  

Figuras geométricas 

basicas 

Identificar, elegir, pintar el circulo. 

  

Identificar, elegir, pintar el triangulo. 

  

Identificar, elegir, pintar el cuadrado. 

  

Numeros 

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar el 

numero uno. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar el 

numero dos. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar el 

numero tres. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar el 

numero cuatro. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar el 

numero cinco, hasta el quince. 

  

Asociar 

numero-cantidad 

Dibuje frente al numero los circulos 

correspondientes: 

  

Formar conjuntos de numeros iguales 

Ej. Encerrar en un cuadrado solo los 

numeros dos (u objetos). 

  

Dibujar los elementos que indica el 

numeral. 

  

Escribir el numeral que corresponde a 

las figuras. 

    Agrupar 

Asociar 

Clasificar   Agrupar, asociar, clasificar objetos de acuerdo a 

sus Caracteristicas: color, forma y tamano Ej. Solo 

lapices, cuadernos, etc.    
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Seriar forma, tamano y color Ej. Formar los nihos 

grandes a la derecha, pequenos a la izquierda, los 

  

  

Seriar ; : ; 
uniformados dentro del circulo, los no uniformados 

fuera del circulo. 

Semejanzas Semejanzas Ej. Dos patos, Diferencias Ej. Un 

Y diferencias conejo y un pollo. 

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar el 

signo + 
Signos 
  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar el 

signo - 

  

Sumas sencillas 
Una manzana + una manzana es igual a dos 

manzanas. 

    Restas sencillas   Tengo dos manzanas me como una, ¢Cuantas me 

quedan?    



  

Colores secundarios 
Identificar, vocalizar, pintar el color negro, verde, 

morado, blanco. 

  

Figuras geométricas 

complejas 

Reconocer, escribir, senalar, pintar el rectangulo, 

trapecio y rombo. 

  

  
Numeros 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar 

el numero seis. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar 

el numero siete. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar 

el numero ocho. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar 

el numero nueve. 

  

Reconocer, escribir, senalar, pintar, vocalizar 

el numero diez, hasta el treinta.   
  

35
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11. CONTEXTUALIZACION 

El presente trabajo se realizo en el Centro Infantil San Andrés, ubicado en la calle 

Fernandez de Recalde N 23- 83 y Diego de Zorrilla ubicado en el sector de La 

gasca, Parroquia Santa Prisca del Distrito metropolitano de Quito. 

A este Centro Infantil acuden nifos de 1 a 5 afos de edad por la manana y en la 

tarde se reciben también nihos de edad escolar comprendida entre los 6 y 10 

anos en el salon de tareas dirigidas. 

11.1 Sujetos: 

Los nifos que he seleccionado para mi trabajo son 6 cuyas edades oscilan entre 

4 y 5 anos de edad, pertenecen a la sala de PRE Kinder del Centro Infantil San 

Andrés, y que permanecen en el centro en horario completo, de esta manera 

realizo actividades extras, que el grupo control no las realiza ya que salen del 

centro a las 12:00, el nivel socio econdmico de los alumnos es medio — alto, 

todos viven en hogares bien estructurados y responsables cabe recalcar que 3 

de ellos son hijos Unicos; 2 de ellos asisten periddicamente al centro Infantil desde 

el inicio del ano lectivo, 2004 — 2005; y 4 de ellos asisten desde el presente ano 

escolar 2005- 2006, ayudandome esto ademas a realizar una comparacion entre 

quienes han recibido estimulacién desde edades tempranas y quienes se integran 

por primera vez a un.centro educativo. 

El otro grupo es de 5 ninos que se integran por prima vez a la Instituci6dn y que 

tienen la misma edad que el grupo muestra pero no han recibido estimulaci6n en 

el campo PRE matematico. 

En los dos grupos se ha aplicado el TEST de UTRACH tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

1. Conceptos de comparacién. Este aspecto se refiere al uso de conceptos de 

comparacion entre dos situaciones no equivalentes relacionados con el cardinal, 

el ordinal y la medida. Son conceptos usados con frecuencia en las matematicas: 

el mas grande, el mas pequefo, el que tiene mas, el que tiene menos, etc. Un
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secuencia entre 10 y 20. Sin embargo, entre los 4 y medio y los seis solo conocen 

de manera imperfecta la secuencia entre 14 y 20. 

6. Conteo estructurado. Este aspecto se refiere a contar un conjunto de 

objetos que son presentados con una disposicién ordenada o desordenada. Los 

nifos pueden sefalar con el dedo los objetos que cuentan. Se trata de averiguar 

si son capaces de mostrar coordinacién entre contar y sehalar. Ejemplo: El 

evaluador pone sobre la mesa un total de 20 bloques de forma desorganizada. El 

nifo es requerido a que cuente todos los bloques. Se le permite senalar o tocar 

los bloques con los dedos o mover los bloques contados de un sitio a otro. El 

trabajo de Fuson (1988) demostré que muchos de los ninos de entre cinco anos y 

medio y seis son capaces de contar correctamente cuando se les permite senalar 

o mover los objetos de sitio. 

7. Resultado del conteo (sin senalar). El nifo tiene que contar cantidades 

que son presentadas como colecciones estructuradas o no estructuradas y no se 

le permite senalar o apuntar con los dedos los objetos que tiene que contar. Un 

ejemplo es: Se le presenta al niho 15 cubos en tres filas de cinco cubos cada una 

con un espacio entre ellos y se le pregunta: “¢ Cuantos cubos hay aqui?”. 

8. Conocimiento general de los numeros. Se refiere a la aplicacién de la 

numeracion a las situaciones de la vida diaria que son presentadas en formas de 

dibujo. Un ejemplo es: “Tu tienes 9 canicas. Pierdes 3 canicas. ¢Cuantas canicas 

te quedan? Senala el cuadrado que tiene el numero correcto de canicas”. 

Cada uno de los ocho componentes del test tiene cinco items. Cada 

acierto se puntua con 1 y los errores con 0. La puntuacién directa maxima que 

puede obtenerse es de 40. Los cuatro subtests primeros (items 1 a 20) evaluan 

habilidades de tipo piagetiano y los cuatro ultimos (items 21 a 40) estiman las 

habilidades numéricas de corte mas cognitivo. 

Al aplicar el TEMTU version A de forma individual, dentro del centro infantil, con 

una duracion entre veinte y treinta minutos. Todos los items son presentados 

oralmente y los niNos responden senalando en un material con dibujos o, en el
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caso de las tareas de contar y de numeracion, manipulando pequenos cubos de 

madera. Algunos de los items requieren que el alumno/a use el lapiz para unir los
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12. DISENO DE LA INVESTIGACION 

Para la elaboracién sistematica del presente trabajo, se recurrid primeramente a 

la observacion de estudiantes - éste fue un recurso que sirviO para detectar y 

elegir el problema -, posteriormente se realiz6 un proyecto en donde se formuld el 

tema, el problema, los objetivos, la hipdtesis; determinandose que la investigacion 

es experimental. Enseguida se aplicO una encuesta para conocer la viabilidad y 

significatividad de éste; en la cual se obtuvo que existe problema de conocimiento 

y empatia con la asignatura de matematicas ya que era impartida de una manera 

tradicionalista, en donde los niNos son meros receptores, y el maestro es quien 

tiene todo el conocimiento. 

De alli que se planted el tema “APRENDIENDO A CONTAR” donde LA 

METODOLOGIA DEL Juego, arte, y afectividad sera tomada como el pilar 

fundamental para que los niNos aprendan a contar , a ser criticos, reflexivos, 

analiticos y lo que es mas importante que sean ellos los PROTAGONISTAS DEL 

APRENDIZAJE de las matematicas, ya que fundamental en educacion infantil, y 

en la vida diaria del individuo, al jugar con las matematicas ayudaremos a los 

ninos a descubrir en ellos la habilidad mental, la creatividad, en general la 

capacidad de observacion. 

Los niNos con su juego libre se implican en una serie de exploraciones y 

aplicaciones matematicas algunas de las cuales tienen contenidos considerados 

avanzados, y por lo tanto muy apropiados para el curriculum de educacién 

infantil. 

El juego no solo representa una estrategia didactica que estimula el desarrollo de 

la percepcion visual, auditiva, tactil, a tiempo que ejercita la mente para facilitar el 

desempeno del ser humano. (Ginsburg, Inoue y Seo, 1999) 

La observacion directa me ha llevado a conocer mas de cerca de cada uno de los 

ninos que participan inconcientemente en el grupo experimental , ellos estan 

siendo evaluados constantemente, por su maestra tutora y yo, quien realiza la 

intervencion.
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La aplicacién y evaluacion inicial a cada nifo y nifia, me da la pauta para disenar 

mi proyecto de intervencion y al realizarla nuevamente al final de la intervencion 

puedo hacer comparaciones y evidenciar resultados de la misma. En donde al 

comparar del desarrollo cognitivo de los ninos del grupo experimental con los 

nifos del grupo control, evidenciaremos grandes diferencias en su capacidad de 

razonamiento y en la solucidn de pequenos problemas no solo matematicos sino 

también en problemas de la vida cotidiana. 

Una vez detectado, planteado el problema de investigaci6n, se recopilé e Indagé 

la existencia del material bibliografico que tratara el tema. La busqueda 

Documental se realizd primeramente con la revision de libros guia de la Maestria, 

visitando la Biblioteca de La Universidad Central del Ecuador y en correos 

electronicos Nacionales e Internacionales. 

El enfoque de ésta investigacién es tedrica- practica ya que respetando el ritmo 

de desarrollo de cada nino-nina se propiciara actividades que coadyuven al 

desarrollo cognitivo de los mismos. 

Para establecer las comparaciones se realizara una evaluacion inicial a todos los 

niNos, es decir al grupo que va a ser investigado y al grupo de nifos y niNas que 

no va a ser investigado, para que al final de esta intervencidn se pueda verificar si 

hay avances en el grupo que recibid la intervencion.
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13. INSTRUMENTACION 

13.1. Encuesta a escolares 

Mediante esta encuesta pude evidenciar los problemas que presentan los 

escolares en la asignatura de matematicas 

13.2. TEST de evaluacién matematica temprana de UTRECH Version 

espafiola experimental. Departamento de Psicologia. 2004. J.l. Navarro, Manuel 

Aguilar, C. Alcalde, E. Manchena y G. Ruiz. Version “A” 

EI test consta de tres versiones paralelas (A, B y C) de 40 itemes . EI TEMTU se 

compone de 8 subtests y cada uno de ellos es evaluado a través de cinco itemes. 

Los ocho componentes del tests reunen tareas relacionadas con las operaciones 

piagetianas pero también incluye tareas relacionadas con el conteo. 

Este es un instrumento muy valioso, mediante el cual pude evaluar inicialmente a 

los nifnos en el mes de Junio de 2005, midiendo la capacidad de observar, 

diferenciar, comparar y senalar objetos segun tamano, forma, cantidad. De igual 

forma tienen la oportunidad de clasificar, corresponder, seriar, CONTAR 

verbalmente, contar estructuralmente, contar sin senalar; conceptos que me 

permitieron verificar el conocimiento general que tenian los nihos al momento de 

iniciar con mi investigacion. 

Este mismo TEST fue aplicado al final de la intervencidon tanto en el grupo control 

como en el grupo experimental. 

13.3. Proyecto de numeros: 

Se puso en marcha con los ninos un Proyecto de Numeros, en donde se pregunta 

sobre lo que saben de numeros, y asi por ejemplo, forma, tamano, ubicacién. 

Los Numeros: 

Son: garabatos — senales
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Donde Estan? En los portales, matriculas, telefonos, relojes 

& Como son? Grandes, pequenos, como dibujos. 

&Para qué sirven? Para contar, comprar, vender, saber la hora, el dia de la 

semana. 

Objetivos: 

“ Conocer el origen de los numeros que utilizamos 

 Reconocer el valor para facilitar el comercio 

4. Valorar los numeros como juego 

4. Facilitar el orden de la vida 

‘« Desarrollar la capacidad para solucionar problemas 

1.- {Qué son? 

Se presenta a los niNos numeros intercalados con letras, nos concentramos en los 

numeros y comenzamos a indagar en los ninos lo que son y en otras preguntas 

necesitamos investigar, 

2.- De donde Salen? 

Hace mucho tiempo el hombre vio la necesidad de poder contar, el invento mas 

relevante es el del “O” Ya que gracias a él podemos contar en bloques de 10, 

podemos decir que los numeros son infinitos. 

3.- £Ddnde los encontramos? 

Observamos en revistas, calendarios y en nuestro alrededor los numeros en las 

calles, las matriculas en los relojes en los periddicos, en los buzones, etc. 

4.- {Para qué sirven? 

Con todo el material de trabajo que tenemos buscamos que los nifos perciban la 

utilidad de los numeros al igual que en los objetos que nos rodean, asi por 

ejemplo el reloj, el telefono, la calculadora, la computadora, reglas.
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5.- ¢Contamos siempre igual? 

Haciendo comparaciones con todos aquellos objetos en los que encontramos 

numeros como los calendarios, camisetas de jugadores de futbol y basquet, 

canales de television, etc... Nuestra sorpresa fue grande al descubrir que en las 

cosas, la ordenacion no era seguida como en una regla, sino que iban de un lado 

a otro, pares e impares. 

6.- Necesidad de aprender los numeros: 

Vemos claramente gue los necesitamos para medir, saber la hora, contar, 

comprar, vender, saber la temperatura, para CONTAR, sumar y restar. 

7.- Creacion de los rincones: 

4 Rincon de la casita 

« Rincon de la tienda o supermercado 

« Rincon del hospital 

En cada uno de estos rincones los niNos aprenden a organizar, diferenciar los 

elementos de cada rincén etiquetandolos, CONTANDOLOS, ordenandolos y 

verificando las cantidades al manipular cada uno de los materiales presentes en el 

rincon. Al finalizar el proyecto aplicamos una pequena evaluacién a los nifos con 

pequenos problemas de razonamiento. (Anexo 2) 

13.4. Listas de Control: 

Mediante estas listas puedo observar el progreso de los nifos al aplicarles el 

TEST, al inicio, durante y al final de la investigacion. Dandome una panoramica 

real sobre el trabajo de intervencion accion. Y verificado la diferencia entre los 

ninos que recibieron estimulaci6n matematica y los nihos que no recibieron la 

estimulacion.
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13.5. Registro de Progresos: 

Mediante este registro se presenta a los nihos el resultado de sus actividades 

mediante una notacidn simbolica, que los motiva a realizar el resto de ejercicios 

matematicos, durante el resto de sesiones. 

  

Oscar Calero © OOOO 
  

Barbara Jaime OeO®@ 
  

    Alejandra Martinez ©©   
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14, RECOLECCION DE DATOS 

El proceso de recolecci6n de datos se efectud, en un primer momento, 

encuestando a escolares que asisten a escuelas locales al momento de la salida 

de clases, para no interrumpir, de manera imprevista, las actividades que se 

efectuarian en ese dia. 

Durante 2 semanas se aplicd de manera individual el TEST de UTRECH tanto al 

grupo control (nihos nuevos) como al grupo experimental (ninhos que ya asistieron 

el ano anterior) con la ayuda de la maestra titular de PRE KINDER La manera de 

proceder en la aplicacién de la evaluacion de los ninos seleccionados, se realizé 

conforme a un instructivo. 

En los dos grupos se ha aplicado el TEST de UTRACH tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

1. Conceptos de comparacidén. Este aspecto se refiere al uso de conceptos de 

comparacion entre dos situaciones no equivalentes relacionados con el cardinal, 

el ordinal y la medida. Son conceptos usados con frecuencia en las matematicas: 

el mas grande, el mas pequeno, el que tiene mas, el que tiene menos, etc. Un 

ejemplo de item de este subtest es: “Aqui ves unos indios. Sefnala el indio que 

tiene menos plumas que éste que tiene su arco y sus flechas”. Gelman y 

Baillargeon (1983) mostraron que los ninNos de cuatro anos son capaces de usar 

estos conceptos. 

2. Clasificacion. Se refiere al agrupamiento de objetos basandose en una 

oO mas caracteristicas. Un ejemplo de item es: “Mira estos cuadrados. ¢Puedes 

senalar el que tiene cinco bloques pero ningun triangulo?”. Con la tarea de 

clasificacién se pretende conocer si los niNos, basandose en la semejanza y en 

las diferencias, pueden distinguir entre objetos y grupos de ellos. 

3. Correspondencia uno a uno. Este subtest evalua el principio de 

correspondencia uno a uno. El nino debe ser capaz de establecer esta
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correspondencia entre diferentes objetos que son presentados simultaneamente. 

Una muestra de este subtest es el item 12: el evaluador le da al niNo 15 cubos y 

le presenta un dibujo que representa las caras de dos dados con el patron de 

puntos de 5 y 6. “Yo he lanzado dos dados y he conseguido estos puntos. 

é Puedes darme la misma cantidad de cubos?”. 

4. Seriacion. La seriacion es ordenar una serie de objetos discretos segun 

un rango determinado. Se trata de averiguar si los niMos son capaces de 

reconocer una serie de objetos ordenados. Los términos usados en esta tarea 

son: ordenadas de mayor a menor, del mas delgado al mas grueso, de la mas 

pequena a la mas grande. Ejemplo: “Aqui ves unos cuadrados que tienen unos 

palitos Sefiala el cuadrado donde los palitos estan ordenados del mas delgado a 

la mas grueso”. 

5. Conteo verbal (uso de la secuencia numérica oral). En este subtest se 

evalua la secuencia numérica oral hasta el 20. La secuencia puede ser expresada 

contando hacia adelante, hacia atras y relacionandola con el aspecto cardinal y 

ordinal del numero. Ejemplo: “Cuenta desde el 9 hasta el 15". Fuson (1988) 

informé que muchos nifos de clase media a los tres anos y medio cuentan hasta 

10, entre los tres y medio y cuatro y medio estan ocupados en aprender la 

secuencia entre 10 y 20. Sin embargo, entre los 4 y medio y los seis solo conocen 

de manera imperfecta la secuencia entre 14 y 20. 

6. Conteo estructurado. Este aspecto se refiere a contar un conjunto de 

objetos que son presentados con una disposici6n ordenada o desordenada. Los 

ninos pueden senalar con el dedo los objetos que cuentan. Se trata de averiguar 

si son capaces de mostrar coordinaci6n entre contar y senalar. Ejemplo: El 

evaluador pone sobre la mesa un total de 20 bloques de forma desorganizada. El 

niho es requerido a que cuente todos los bloques. Se le permite sefalar o tocar 

los bloques con los dedos o mover los bloques contados de un sitio a otro. El 

trabajo de Fuson (1988) demostré que muchos de los nifos de entre cinco ahos y 

medio y seis son capaces de contar correctamente cuando se les permite sefnalar 

o mover los objetos de sitio.
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7. Resultado del conteo (sin sefalar). El nifo tiene que contar cantidades 

que son presentadas como colecciones estructuradas o no estructuradas y no se 

le permite sefalar o apuntar con los dedos los objetos que tiene que contar. Un 

ejemplo es: Se le presenta al niflo 15 cubos en tres filas de cinco cubos cada una 

con un espacio entre ellos y se le pregunta: “g Cuantos cubos hay aqui?”. 

8. Conocimiento general de los numeros. Se refiere a la aplicacion de la 

numeraci6n a las situaciones de la vida diaria que son presentadas en formas de 

dibujo. Un ejemplo es: “Tu tienes 9 canicas. Pierdes 3 canicas. ¢Cuantas canicas 

te quedan? Senala el cuadrado que tiene el numero correcto de canicas”. 

Cada uno de los ocho componentes del test tiene cinco items. Cada acierto se 

puntua con 1 y los errores con 0. La puntuacién directa maxima que puede 

obtenerse es de 40. Los cuatro subtests primeros (items 1 a 20) evaluan 

habilidades de tipo piagetiano y los cuatro ultimos (items 21 a 40) estiman las 

habilidades numéricas de corte mas cognitivo. 

Al aplicar el TEMTU version A de forma individual, dentro del centro infantil, con 

una duraciOn entre veinte y treinta minutos. Todos los items son presentados 

oralmente y los niNos responden senalando en un material con dibujos o, en el 

caso de las tareas de contar y de numeracién, manipulando pequenos cubos de 

madera. Algunos de los items requieren que el alumno/a use el lapiz para unir los 

Se registraron los datos de los nifos y el resultado del TEST en el cuaderno de 

trabajo y se evidencio que los nifos que ya estaban anteriormente en el centro 

Infantil realizaron con menos dificultades el TEST sin embargo no lograron 

realizar todas las actividades presentadas.
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15. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

15.1. TEST DE UTRECH 

1. Conceptos de comparacion: los nifos aciertan en 3 de los 5 items 

2. Conceptos de clasificacidn: : los nifos aciertan en 4 de los 5 items 

3. Conceptos de correspondencia: 2 los nifios aciertan en 3 de los 5 items y 4 de 

los nifos aciertan en 1 de los 5 items 

4. Seriacion: 1 de los nifios acierta en 2 de los 5 items y los 4 nifos aciertan en 1 

de los 5 items. 

5. Conteo Verbal: 2 de los nifios aciertan en 2 de los items y los 4 aciertan en 1 de 

los 5 items 

6. Conteo Estructurado: 1 de los nifos acierta en 2 de los items y los 5 nifos no 

aciertan ninguno. 

-7.Conteo sin sefialar: 1 de los nifos acierta en 1 de los items y los 5 nifos no 

aciertan ninguno. 

8. Conocimiento de los numeros: 1 de los nifos acierta en 2 de los items y el resto 

de ninos no acierta ninguno. 

Luego de la evaluaci6n de este TEST he podido constatar que en el grupo de 

ninos de PRE Kinder del Centro Infantil San Andrés era necesario intervenir con 

un programa de numeros ya que los nifos tienen todo el potencial para hacerlo y 

segun lo analizado es factible que nifos de 4 a 5 afhos pueden reconocer, 

representar y contar los numeros del 1 al 10. 

15.2. Proyecto de Numeros. 

# Los nifos demuestran curiosidad ninguno conoce su origen, ni para que 

sirven 

* No reconocen en los numeros la importancia de estos para el comercio 

4 Los nifios ven los numeros como algo que hay que aprenderlo porque 

esta en el libro de trabajo



50 

+4 Ninguno de los nifos se ha dado cuenta de que los numeros son muy 

cotidianos y nos ayudan en el diario vivir 

4 Desconocen las ventajas de aprender a razonar para ser mas 

organizados con nuestra propia vida. 

4. Sin embargo demuestran mucho interés al momento de conocer su 

origen y todas las demas utilidades, al iniciar las actividades como el 

juego estan participando inconcientemente en este proyecto de numeros 

en los que ademas de conocerlos y saber sus utilidades los nihos los 

utilizan al momento de participar en los diferentes rincones que se han 

puesto en una de las salas de la escuelita. (Anexo 2) 

15.3. Listas de Control: 

Mediante estas listas que son llenadas cada vez que estudiamos los numeros he 

podido evidenciar el progreso y entusiasmo de los ninos por jugar con ellos; Con 

esto verifico o corrijo algun aspecto que esté obstaculizando el trabajo de 

intervencion accion. 

De esta forma luego de 3 meses al aplicar nuevamente el TEST de UTRECH 

puedo observar las mejoras al momento de realizar las mismas actividades que 

no pudieron realizarlas al inicio de la investigacion. 

15.4. Registro de progresos: 

En esta tabla de registro de progresos, voy evaluando a cada uno de los nifhos en 

forma simbolica, estimulandolos asi a esforzarse en cada una de sus actividades 

que tienen que realizar al momento de jugar con los numeros. 

Esta es una tabla de doble entrada en la que esta el nombre del nifo en un 

casillero que tiene 5 pegatinas adhesivas en las que cada vez que acierte en un 

juego matematico sera acreedor de una carita feliz pequena, si sus aciertos 

ascienden a 5, inmediatamente se hara acreedor a un medallon de carita feliz que 

se lo puede llevar a su casa.
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16. FASES DEL PROCESO DE INTERVENCION 

Antes de iniciar el programa de intervencién se dedicaron 2 sesiones de 2 horas 

cada una para formar a la maestra que estaba a cargo del grupo experimental, ya 

que debia dominar a la metodologia asi como las directrices de aplicacion de los 

juegos y narraciones que son parte del programa. 

La intervencion de extendid a lo largo del segundo y tercer trimestre al ritmo de 2 

sesiones semanales de media hora cada una hasta concluir un total de 40 

sesiones. 

En cada sesién he captado la atencidn de los nihos mediante una narracion 

donde hago énfasis En el concepto de numero (mayor que, menor que primero, 

segundo...). 

Una vez iniciada la sesidn se propone a los ninos un juego donde se pone a 

prueba las nociones, de igual forma se les presentaba los resultados de las 

actividades mediante incentivos simbélicos, que motivan a los nifos a realizar las 

actividades matematicas. 

En cada sesi6n realizamos las actividades segun lo planificado y en base al 

marco tedrico ya sea con hojas de trabajo o con actividades al aire libre, como por 

ejemplo en los juegos que requieren mayor espacio fisico. 

Para una participacion mas activa de los nifos al final de cada sesién pondremos 

en practica un juego interactivo “MATEMATI- K” y JUGANDO CON NUMEROS, 

en donde encontramos actividades que abarcan gran parte de los conocimientos 

basicos en matematica infantil, ayudando de esta forma a que el nifo sea el 

protagonista en el aprendizaje, al utilizar el material que esta a nuestro alcance y 

llevandolos de la mano de la tecnologia y lo que es mas importante reforzando 

sus conocimientos.
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17. RESULTADOS DE INTERVENCION 

Para comprobar que los datos obtenidos se ajustan a la propuesta de intervencion 

se ha aplicado nuevamente el TEST de UTRECH, y para comprobar la validez de 

la intervencion con las diferentes actividades realizadas durante la intervencion, 

se ha realizado una comparacién entre los nihos que participaron como grupo 

experimental, es decir los nifios instruidos con el programa especial de 

matematicas y el grupo de control, en el que se siguid una metodologia tradicional 

basada fundamentalmente en la realizacién de fichas de trabajo. En la tabla 1 se 

presentan los resultados de la comparacién entre las medidas antes de la 

intervencioOn del grupo experimental y después del tratamiento. Como puede 

observarse los instrumentos de evaluaci6n indican la existencia de diferencias 

significativas en cuanto a los conocimientos y habilidades relacionadas con la 

competencia numérica de los PRE escolares. 

El grupo experimental por lo tanto ha mejorado de manera significativa tras la 

aplicacién del tratamiento. Observamos también que los nihos que recibieron 

unicamente la Educaci6n tradicional alcanzan un promedio que estan por debajo 

del promedio que tiene nuestro grupo experimental, evidenciandose diferencias 

significativas entre ambos grupos a favor del grupo experimental. Es decir que 

los nihos que han sido educados mediante la narraci6n y el juego han 

desarrollado su habilidad para contar mas facilmente y de forma mas firme, 

segura y clara que los que recibieron una educacion tradicional. 

Desde el punto de vista cualitativo hay que resaltar la gran aceptaci6n que tuvo el 

programa de intervencion por parte de los ninos como por parte de la maestra de 

clase, quien senhald que mediante esta metodologia de trabajo los niNos no solo 

aprenden sino también se divierten y aprender a querer mas a su escuelita al 

igual que ya no le temen a las matematicas, la mayoria de los nihos al momento 

del recreo en el juego libre opta por jugar a la tienda, el supermercado, la 

farmacia, el transporte poniendo en juego su capacidad para razonar y resolver 

problemas sencillos que se les van presentando en el transcurso del dia.
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NOMENCLATURA: Com.: Comparaci6n; Clasi.: Clasificacion; Corres.: 

Correspondencia; Seria.: Seriaci6n; Con. V.: Conteo verbal; Con. E.: Estructurado; 

Con. R.: Conteo resultante; C.G.: conocimiento general. 

Cuadro 1.Grupo experimental al inicio de la Investigacion 

  

  

  

  

  

  

    

Com. | Clasi. | Corres. | Seria. | Con. Con. | Con. | C.G. 

Nomina V. Es R 

Calero Oscar 2 4 3 2 2 1 1 2 

Jaime 3 4 3 1 1 0 0 

Barbara 

Martinez 3 4 1 1 1 0 0 0 

Alejandra 

Martinez 3 4 1 1 1 0 0 0 

Romina 

Cong Cristina 3 4 1 1 2 1 0 0 

Ana Cruz 3 4 1 1 1 0 0 O                   
  

Fuente: elaborado segun datos de la Primera aplicacidn del TEST de evaluacién 

matematica temprana de UTRECH. Por Lopez Martinez Delia.



Cuadro 2. Grupo Control 
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Nomina Com. | Clasi. | Corres. | Seria. | Con. | Con. | Con. | C.G. 

V. E. R 

Nicole 2 2 1 1 1 1 1 1 

Tenesaca 

Camila 1 1 1 1 0 0 0 0 

Tenesaca 

Zi Qi Cong 3 1 1 0 

Steven 4 a 1 2 0 

Fuentes 

Cristian = 4 a 2 3 1 0 0 

Rosero   
  

Fuente: Elaborado de acuerdo a 

Cuadro 3. Grupo experimental 

resultados en el grupo control. Por L6pez Delia 

  

  

  

  

  

  

                    

Com. | Clasi. | Corres. | Seria. | Con. Con. | Con. | C.G. 

Nomina V. 

Calero Oscar 5 2 2 a 

Jaime 5 2 2 1 

Barbara 

Martinez 4 5 3 2 2 1 1 1 

Alejandra 

Martinez 4 5 3 2 2 1 1 1 

Romina 

Cong Cristina 5 a 2 2 1 1 1 

Ana Cruz 4 5 dg Z 2 1 1 1     

Fuente: Elaborado de acuerdo a la Segunda aplicacién del TEST de evaluacion 

matematica temprana de UTRECH. Por Lépez Delia



Cuadro 4. Grupo experimental al final de la intervencion 
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Nomina Com. | Clasi. | Corres. | Seria. | Con. Con. | Con. | C.G. 

V. E. R 

Calero Oscar 5 5 5 5 5 5 

Jaime 5 5 5 5 5 5 4 

Barbara 

Martinez a 5 5 5 4 4 5 4 

Alejandra 

Martinez 5 5 5 5 4 4 5 4 

Romina 

Cong Cristina 5 5 5 5 5 5 5 

Ana Cruz 5 5 5 5 5 4 4 4                   
  

Fuente: Elaborado de acuerdo a los resultados en el grupo experimental. Por 

  

  

  

  

  

    

Lépez Delia 

Cuadro 5. Grupo Control 

Nomina _ | Com. | Clasi. | Corres. | Seria. | Con. Con. | Con. | C.G. 

V. E. R 

Nicole 3 3 2 Z 2 1 2 2 

Tenesaca 

Camila 3 2 z 2 1 0 1 1 

Tenesaca 

Zi Qi Cong 3 2 1 Z 1 1 1 

Steven 3 4 3 2 2 1 1 

Fuentes 

Cristian 4 4 3 2 3 1 1 1 

Rosero                   
  

Fuente: Elaborado de acuerdo a resultados en el grupo control. Por Lépez Delia



56 

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

18.1 Conclusiones. 

= La etapa de la educacion infantil constituye un periodo de tiempo en el que 

los nifios maduran rapidamente, por lo que debemos aprovechar su 

plasticidad cerebral y ensefharles mediante lo que ellos mas disfrutan, EL 

JUEGO herramienta muy importante en la edad PRE escolar, estrategia 

metodolédgica mediante la cual se ha logrado conseguir aprendizajes 

significativos. 

* Los datos claramente indican que la condiciédn experimental es 

significativamente mejor que la de control. Asi queda comprobado una vez 

mas que el juego constituye el medio informal mas eficaz para el 

aprendizaje de los nihos, ya que son atrayentes y divertidos para ellos es 

asi como aprendieron a CONTAR y las matematicas se ven tan divertidas 

que no paran de jugar con ellas ni en sus ratos libres. 

=» 18.2 Recomendaciones. 

= Se recomienda a la Institucién aplicar esta metodologia de juego y arte 

desde edades muy tempranas, Entendiendo que objetivo principal en PRE 

matematica es ensefnar al nino a pensar y lo podemos realizar mediante 

todas las actividades cotidianas que realizamos en el Centro Infantil donde 

diariamente jugamos a _ pensar, crear, hacer, deshacer, descubrir, 

experimentar, y sobre todo manipular, Ya que la base de las 

matematicas esta en la manipulacion. 

= La maestra debe ser organizada en su trabajo de tal forma que debe contar 

con el material necesario y sobre todo con una planificaciédn previa entes 

de cada actividad. 

» La metodologia de trabajo debe estar basada en el Juego, Arte, 

afectividad, creando de esta manera un ambiente mas enriquecedor para 

los nifos.
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20. ANEXOS 

19.1. Encuesta: 

Nombre: 

Edad: 

¢,Desde que edad aprendiste matematicas? 

é le gusta la materia de matematicas? 

¢ Qué materia es la mas dificil en la escuela? 

~Cdmo son los maestros de matematicas? 

é |u maestro te ha ensenado a jugar con las matematicas? 

59
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19.2. TEST DE UTRECH: 

Ejemplos: 
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19.4. Cuentos Mateméaticos: 

Para El lobo y los siete cabritos, necesitamos personajes como estos: los cabritos 

(de igual o distinto tamanho, segun convenga), la mama cabra, el lobo, el granjero 

y el molinero: 

mR YS 
f 

i    
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Para la cancién Jugando al escondite se necesita un lobo y las prendas que 

sucesivamente se va a poner éste (p.ej.: calzoncillo, camiseta, pantalones, 

zapatos, corbata y sombrero): 

   
rs 

a 
\CEMEED ols 

En el caso de Hansel y Gretel, al menos, necesitamos los siguientes 

personajes: la familia protagonista (Hansel y Gretel, y sus padres) y la bruja: 

  

Para La Gallina papanatas, necesitamos simplemente una gallina y un montdén de 

huevos que pueden no ser diez: 
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Tratandose de la cancién Yo tengo una tia, llegarian estas cosas: 

Si se trata de la cancién Debajo un botén podemos usar un ratoncito de 

juguete, un boton grande y un mufeco que haga de Martin: 

  

19.5.. Laminas utilizadas en el aprendizaje: 

   TRIANGULO MONTANAS 

      
CUADRADOS SIMETRIA CAMINOS 
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CIRCULO PIEDRAS REDONDAS LINEAS CURVAS 

19.6. Material Didactico utilizado 

   
COLORES BLOQUES FIGURAS 

 



65 

   Cempis chepins. 

FORMAS PLANTADOS CUENTOS 

19.7. Actividades Realizadas 
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CLASIFICACION NUMERACION 

   
JUEGOS B. LOGICO 
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S 

hy 6 8 
i ee 

  

CONTEO ELABORACION  EJERCICIOS 
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19.8. Sistema Interactivo de Matemati- K 

  

FIGURA1: Pantalla de Introduccion y registro del usuario 

Al ingresar a la pantalla principal de MATEMATI-K donde se encuentra el 

menu principal y los botones que dirigen a cada uno de los temas con sus 

diferentes contenidos (Figura 2) 

  

FIGURA 2. Pantalla principal de MATEMATI-K donde constan los siete temas 

principales 
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Haz clic en cualquiera de los temas principales: 

e Nociones Espaciales 

e Colores 

e Figuras Geométricas 

e Numeros 

e Asociar 

e Signos 

e Operaciones 

NOCIONES ESPACIALES 

Al dar un clic en el bot6n NOCIONES se desplegara los subtemas que 

contiene: Espaciales, Tiempo y Textura. 

  

FIGURA 3. Menu de NOCIONES 

Al presionar en cada uno de ellos se visualizara en el pizarrén las 

actividades de aprendizaje y juegos. 
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Al presionar el bot6n APRENDE se vera la actividad de aprendizaje en la 

cual se ensenara la relacién entre: dentro-fuera, sobre-debajo, delante- 

atras, pequeno-grande, flaco-gordo, largo-corto, alto-bajo, primero-ultimo, 

muchos-pocos. Fig. 4. 

  

FIGURA .4. Actividad de aprendizaje de Nociones Espaciales 

  

FIGURA 5. Actividad Recondécelos 
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FIGURA 6. Actividad Cual es 

GRANDE PEQUENO 

  
FIGURA 8. Actividades de Nociones de Tiempo 
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Al presionar el botn APRENDE, se vera la actividad de aprendizaje, Fig. 9 

  

FIGURA 9. Aprende en Nociones de Tiempo 

  

          
FIGURA 10. Hazlo Tu de Nociones de Tiempo. 
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FIGURA 11. Actividades de Nociones de Textura. 

De la misma forma se podra acceder a la actividad de aprendizaje y juego 

dando un clic en APRENDE y HAZLO TU respectivamente. 

2 x0!ok 

5 SOOO 
“7 00000000 

a KR D 
       

 



  

FIGURA 25. Actividad COSECHA de Figuras Basicas 
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18.4. Hojas de Actividades: 

[gual al Modelo 

Pinta la figura igual a la del modelo 

IX LA AN LA 

BP Qn 
> i= il 
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Igual al Modelo 

Pinta la figura igual a la del modelo 
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Identificando figuras 

  

  

      
  

  

              

              

                

  

aa 

 



Mas grande que... 

Dibuja una figura mas grande que la dada y pintala. 
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Grande chico 

En cada fila, encierra con una linea la figura mas grande. 

  

g 

  

re



La figura que falta 

Dibuja la figura que falta y luego pinta del mismo color las figuras iguales, 

@ 

( 

[L
s 
A 

@ 

) 

[> > 
Lf LT 
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Dentro o Afuera 

Pinta las figuras que estan dentro del sol 
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Copia el modelo 

Copia el modelo con el color indicado 

  

  

      

  

CO 
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Clasifica las figuras 

Pinta los cuadradas 

AO A 
Ooo /\O 

  

      

  

  

      

  

    L\ OO         

    

        LI, Oo O     

Pinta los triangulos 
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Cerca o lejos 

Dibuja un nifio cerca del perro y una nifia lejos del gato 

  

Encierra en una reja el oso que esta mas cerca. 
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Pintar figuras geomeétricas 

Pinta los cuadrados de la fila 

    

      ra O (mo 
Pinta los rectangulo de la colurnna 

      

  

      

/\ 
©) 
—_ 

/\ 
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Pinta los triangulos de rojo y los circulos de verde en la fila siguiente. 

    

ca 0 /\\Co            



Numero ordinal 

Encierra con una linea la primera bicicleta. 

Encierra con una linea la tercera chinita. 

Sd a} ie ae 

Encierra con una linea la cuarta tortuga 

BA BAA 
Encierra con una linea la segunda vaca. 

   
fom form’ “ea ® Md com 
SO oe 

« a 5 & a8 4 
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Identificando numeros 

i os numeros iguales al modelo. 
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