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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como prop6sito esencial, ser una 

respuesta válida a los objetivos de la investigaci6n : "ELABORAR 

UN CUADERNO DE TRABAJO PARA LA ENSENANZA Y APRENDIZAJE DE LA ilATE

MATICA A NIVEL DE PRIMER GRADO DE EDUCACION BASICA", congruente 

con las particularidades del nifio y nifia y su entorno, teniendo muy 

presente que el agente directo quien colaborará a este cambio meto

dol6gico es el docente,, ya que es él quien <lia a dia labora con 

la poblaci6n objeto de investigaci6n. 

El cuaderno de trabajo representará un desafio para el docen

te ya que con éste mejorará una de sus herramientas pedag6gicas en 

su campo educativo. 

El cuaderno de trabajo no es algo impuesto o normativo sino 

un recurso de orientaci6n que favorecerá el Proceso de Enseñanza

aprendizaje de la matemática con mucha creatividad. 

Cada elemento del cuaderno de trabajo ser§ disefiado y proba

do en el municipio de Soyapango, el cual lo componen cuatro Distri

tos educativos, donde verdaderamente cualquier cuaderno <le trabajo 

se puede poner en prueba. Tampoco quiere decir que este tipo de 



cuaderno de trabajo sea aplicable sólo a una determinada población 

de niños, cada elemento constituyente del cuaderno de trabajo podrá 

ser ajustable de manera flexible a la realidad a la que hn de apli

carse. 

Por todo lo anterior surge la necesidad de presentar un ant<:-

proyecto el cual es la linea directriz o fundamentación teórica qt1<:

coadyuvari a solucionar una determinada problemática y que tiene 

como finalidad dar a conocer de una forma sistemática variada infor

mación con respecto al tema: "Estimulación del pensamiento matemá

tico a niños de primer grado; además el proceso que ha tenido la 

formación de docente,asi tambi~n lo referente al curriculo nacio

na 1". 

Cada uno de los capítulos que contiene el presente antepro

yecto tratan de expli¿ar de una forma clara y sencilla la necesidad 

de motivar la estimulación del pensamiento matemático en niños y 

niñas de primer grado. Los contenidos de cada uno de los capítulos 

se expresan a continuación: 

Planteamiento del problema, Justificación de la investigación, 

Objetivos, alcances y limitaciones de la investigación, Marco Teórico; 

Formulación de hipótesis de la Investigación~ Definición de T6rminos 

bisicos, Metodología a utilizar en la investigación y para finalizar 

se complementa la información con la respectiva bibliografía y los 

nexos los cuales dan fé de la investigación realizada. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Parece ser que en nuestro medio una de las disciplinas que 

goza de mayor prestigio es la matemática. 

Es frecuente escuchar que la matemática es difícil, casi imposi

ble y el que logra aprender matemática se le considera una perso

na muy inteligente. 

Generalmente en el campo docente el maestro que imparte la 

clase de matemitica se ubica en forma personal en una posici6n 

alta a tal punto que inhibe el comportamiento del estudiante. 

Lo que genera en los estudiantes una actitud negativa ante la 

metodología empleada y las relaciones maestro-alumno, para orien

tar el aprendizaje de la matemática agudiza la no aceptaci6n de 

dicho aprendizaje. 

Esto ocurre en afies posteriores al primer grado, ya que 
• 

ellos no recibieron un adecuado aprestamiento en relación al área 

de matemática. 
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Según observaciones realizadas en el sector oficial del 

nivel básico salvadoreño de los distritos 06-20, 06-21, 06-22 y 

06-27 de la ciudad de Soyapango (ver anexo No. 1 y 2) se pudo de

tectar que en la mayoría de escuelas no se cuenta con docentes 

que tengan una actitud creadora para la ensefianza de la matem5-

tica. 

Entre las condiciones que hacen visible esta carencia po

demos mencionar las siguientes 

- Los maestros no ponen en práctica sus conocimicintos en 

relaci6n a la enseñanza de la matemática al momento de impartir 

dicha asignatura; 

- No hacen uso de materiales concretos que el nifio pue<la 

manipular sin ninguna dificultad y que sean propios del medio en 

el que se encuentra la escuela; 

- No utilizan materiales de desecho que sean propios y 

adecuados para la enseñanza de la matemática; 

- No hacen uso del ingenio para elaborar materiales di<lfic

ticos que esten al alcance de la economia familiar de los educan

dos. 

Al visitar las escuelas del sector oficial pudimos precisar 

que un 75% de los maestros de dichas instituciones basan la ense

fianza de la matemltica, s6lo a la utilizaci6n de la pizarra v el 

yeso y se limitan a que los alumnos transcriban del libro de 
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texto al cuaderrio, atrofiando en gran medida la creatividad e ima

ginaci6n del educando en relaci6n a la matemática. 

Todo lo anterior es debido a la carencia de conocimientos 

técnico~científicos que puedan facilitar la adecuada orientaci6n 

del proceso de ensefianza - aprendizaje de la matemfitica en primer 

grado. El maestro debe tener presente que para estimular el ftren 

de matemática en el nifio de primer grado debe presentarles mate

riales concretos; éstos deberán ser vistosos, motivadores, inge

niosos, fáciles de manipular, y de acceso permanente para lograr 

alcanzar el objetivo trazado, aprovechando que el niño aún se 

encuentra en el sincretismo propio de su edad. 

En dicha visita se pudo contemplar y verificar que general

mente en las escuelas oficiales no se cuenta con un mantenimiento 

permanente de su infraestructura, ya que sus inmuebles están en 

mal estado, no se cuenta con utensilios de limpieza, ni con una 

variada selecci6n de libros relacionados a las asignaturas de los 

diferentes niveles de la Instituci6n Educativa, €sto se ~ace mfis 

notório en aquellas Instituciones que atienden los tres turnos. 

También fue notable la falta de ingenio de los administradores es

colares en relaci6n a preservar los pocos recursos con los que 

cuenta cada Institución. 
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Según entrevistas realizadas a varios maestros de las Uni

dades Educativas del sector oficial se pudo verificar que el 75% 

de maestros que atienden el nivel básico especificamente el pri

mer grado, desconocen que la Enseftanza de la Matemática en la es

cuela primaria se fundamenta en ciertos principios derivados de 

la natrualeza misma de los mecanismos del aprendizaje de los ninos. 

Lo que denota poco interés por parte <le los docentes por 

alcanzar los objetivos esenciales de la enseftaúza de la matemá

tica en el primer grado, ya que según el Programa de Estudios de 

dicho grado, plantea los siguientes objetivos : 

l. Iniciar el desarrollo del pensamiento y razonamiento 

16gico del aprendizaje de la matemática. 

2. Desarrollar habilidades para resolver ooperaciones 

sencillas de suma y resta. 

3. Desarrollar habilidades y destrezas para resolver pro

blemas matemáticos de la vida cotidiana. 

Segfin Francisca de Escalona en sü libro HDIDACTICA DE LA 

MATEMATICA" dice : "Que para realizar las labores docentes espe""' 

cialmente en Primer Grado, el profesor debe poner en práctica una 

serie de pasos para la enseñanza y desarrollo del programa, c~lculo 

y matemática elemental, los cuales deben cumplirse inquebrantahlc

mente ellos son: Aprestamiento, manipulaci6n, visualizaci6n, ahs

tracción, generalización y aplicación". Lastimosamente, la mayo-
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ria de profesores que atienden el primer grado no hacen uso de 

este tipo de metodología, impartiendo los contenidos en forma 

compleja y demasiado abstracta, generando en los nifios falta <le 

comprensi6n en algunas operaciones de nivel abstracto de la suma 

y rest~ ésto se agudiza aún más en"los posteriores afies escolares 

debido a la falta de un buen aprestamiento en el primer grado. 

Con esa falta de comprensi6n de las operaciones abstractas 

produce en los niños que ellos s6lo hagan una mecanización del 

aprendizaje, ésto para obtener buenos resultados académicos, lo 

que trae como consecuencia que los nifios experimenten frustracio

nes ante el aprendizaje de la matemática, produciendo en el alumno 

inrapacidad para resolver las diferentes dificultades matemáticas, 

albergando dentro de si una inut~li<lad, mostrándose desinteresado 

por aprender cada día algo nuevo. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Propuesta de un cuaderno de trabajo que estimule el cálculo mate

mático sobre la base de actividades prácticas vinculando el entor

no psicosocial de niños y niñas de 7 años de edad cronol6gica, en 

los primeros grados de Educaci6n Básica de los Distritos 06-20, 

06-21, 06-22 y 06-27 de la ciudad de Soyapango. 



CAPITULO II 

JUSTIFICACION 

Los maestros en la actualidad no manejan los m6to<los apro

piados para la ensefianza de la matemfttica, aht1san<lo en gran medida 

de la Psicología del nifio, ya que presentan los contenidos en una 

forma muy abstracta y compleja sin tomar en cuenta que hasta los 

siete afies de edad el pensamiento del nifio no es operativo y qt1e 

no logra formar en su mente una idea tan abstracta <le las relacio-

nes matemáticas. Desafortunadamente en las escuelas pnhlicas no 

se cuenta con una variedad de libros que se puedan consultar y 

remediar en alguna medida esta falta, y la ausencia de libros de 

texto para trabajar con los nifios viene a a~ulizar mfis el prohlema. 

Debido a estas condiciones en las que se encuentran las 

escuelas pfiblicas es que se hace necesario disefiar un cuaderno de 

trabajo donde se tome en cuenta las distintas fases del apresta

miento para el aprendizaje de la matemática en el primer afio de la 

escuela primaria, los cuales son clasificaci6n, seriaci6n, con

servaci6n del nfimero de objetos, correspondencia uno a uno, valor 

de verdad, uso de cuantificadores y relaciones espacio-temporales, 

ya que el aprestamiento en matemática se cumple cuando el nifio va 
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a enfrentarse por primera vez al aprendizaje de dicha materia. 

Asimismo se trata de lograr que el niño adquiera ciertas 

estructuras,relaciones básicas sin las cuales el aprendizaje sería 

mecánico y memorístico. Al igual ayuda a comprender la noci6n del 

número y las relaciones espacio-temporales. Se debe orientar al 

niño a la realizaci6n de una variada secuencia de actividades pre

numéricas con las cuales se desarrollarán conductas básicas con 

las que facilitará la iniciativa del cálculo. Este cuaderno de 

trabajo se constituirá en un instrumento pedag6gico que venga a 

estimular y desarrollar activamente el pensamiento matemático del 

niño. 

En su gran mayoría, los niños que asisten a la escuela pri

maria son de escasos recursos econ6micos y necesitan ser atendidos 

de mejor manera dentro de la escuela, ya que muchos de ellos para 

tener acceso a la misma tienen primero que trabajar a lado de sus 

padres. Lo que inside en su normal desarrollo cognoscitivo. 

Este diseño tomará como recurso prioritario las experien

cias del entorno social de los alumnos, ya que ésto es un factor 

altamente motivador y facilita el acceso a verdades desconocidas 

y abstractas para los niños. Cada una de las actividades propues

tas por este cuaderno de trabajo reflejarán situaciones reales pa

ra los niños de las escuelas primarias nacionales. 
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Esto vendrá de desarrollar habilidades creativas entendidas 

principalmente como expresión individual y está adaptada al nivel 

de los nifios y bajo sus condiciones económicas, dicho cuaderno Je 

trabajo será estructurado de tal manera que en las actividades se 

prevee y se motiva para que los alt1mnos participen en cierta medi

da en la construcción o estructuración de aquello que entiende. 

Este cuaderno de trabajo se constituirá en un medio que 

facilite la labor docente y mejorar así el proceso de ensefian:a 

de la matemática en los primeros grados <le educación h1sica nacio

nal. 



CAPITULO IV 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los alcances óue a continuaci6n se enumerarán ge fundamentan 

amoliamente en la decisi6n práctica aue el cuaderno de trabaio ten

ga a maestros. alumnos. Institución·iEducatica v padres de familia. 

Relacionados particularmente con el Primer Grado de los distritos 

06-20. 06-21. 06-22 y 06-27 de la ciudad de Soyaoango. 

4.1 Para el maestro: 

La presentaci6n del cuaderno de trabaio nermitirá. al 

orientador. integrarlo en sus actividades educativas 

dentro del salón de clases. 

La elaboración del ruaderno de trabaio permitirá. al 

orientador. ofrecer actividades prácticas y creativas 

donde el nifio reciba una educación personalizada indi

rectamente. 

Las particularidades psicosociales de los nifios de los 

Distritos 06-20. 06-21, 06-22 y 06-27 de la ciudad de 

Soyapango. fueron tornadas en cuenta nara la elaboración 

de este cuaderno, ésto permitirá al orientador facilitar engeñan-

za- aprendizaie para una meior comprensi6n de los edu

candos. 
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CAJ>ITULO III 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1 Obietivos Generales 

3.1.1. Investigar las particularidades psicosociales del niño de siete 

años en cuanto al desarrollo del pensamiento matemático que 

asisten con regularidad a la escuela a nivel de Primer Grado 

de los Distritos 06-20. 06-21. 06-22 v 06-27 de la ciudad de 

Sovapango. 

3.1.2 Elaborar tm cuaderno de trabaio para la enseñanza v aprendiza

ie de la matemática de Primer Grado de Educación Básica con

gruente a las particularidades de niñas v niños en su entorno. 

2 Obietivos Esoecificos 

3.2.1 Identificar las características psicosociales de niños v ni

ñas de siete años que intervienen en el proceso de enseñanza 

de la matemática. 

3.2.2 Diseñar un cuaderno de trabaio que metodológicamente facilite 

la enseñanza - aprendizaie de la matemática a nivel de primer 

grado de Educación Básica. 



4.2 Para el alumno: 

Ofrecer actividades aplicables a su realidad. 

Encontrar eiercicios de menor o mayor dificultad res

petando los principios didácticos de aprendizaie. 

El niño podrá desarrollar sus actividades directamente 

en el cuaderno de trabaio. 

4.3 Para el padre de familia: 

Podrá llevar un control del trabaio que realizan sus 

hiios en la escuela. 

Podrá participar con sus hiios en el desarrollo de 

algunas actividades ex-aula que nresenta el cuaderno. 

4.4 Para la Institución 

Brindar apoyo oara el meior desarrollo de la asignatu

ra de matemática en los niños de Primer Grado. 
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Limitaciones 

Fue denegada la propuesta de realizar Seminarios Taller 

para dar a conocer el cuaderno de trabaio. su temática 

y pudieron así validarlo en equipos de trabaio. 

Se enfrentó con muchas ausencias de los señores super

visores en sus sedes distritales ya que sólo se presen

tan a ellas los días miércoles de cada mes. 

Nuestras visitas a las Instituciones Educativas coici

dían con las fechas en las que los docentes firmaban 

su planilla. 

Hubo mucha ausencia de docentes por asuntos personales 

o incapacidades médicas. 

Falta de tiempo por parte de los docentes para contes

tar el instrumento. 

Falta de accesibilidad por parte de los docentes para 

pro6orcionar la información requerida de ellos. 



CAPITULO V 

MARCO TEORICO 

5.1 Hl Salvador Estado 

Después de la Indenpendencia, en 1841, El Salvador se.inicia como Estado, 

es decir, una Institució~ que garantice la reproducción total del capital 

a través de leyes de organismos que velen por la propiedad privada r de 

las fuerzas armadas como organismos coercitivos. 

Las funciones se resumen en 

1. Creación. de condiciones generales de producción 

2. Creación y aseguramiento de condiciones jurídicas generales en las que 

se desenvuelven las relaciones de los sujetos jurídicos en la sociéclad 

capitalista. 

3. Regulación del conflicto trabajo asalariado y capital, y dado el caso, 

represión política de la clase trabajadora, no sólo con instrumentos 

jurídicos sino también con instrumentos militares. 

4. Aseguramiento de la existencia y expansión del Capitalismo . .!_! 

El Salvador, había sufrido los efectos de la crisis económica de Inglaterra 

de 1819 y que se prolongó hasta 1825 a la raíz ele la superposición de 

capital. 

y E. Altavater, Z.U.Einigen Problemen. Cit. 9 traducido, F..R. (r.rnesto RichC'rtr) 
Proceso de Acumulación en la Formación Socio-política Salvadoreña. Programa de 
e.e. sociales CSUCA? No. 16, Serie informes de investigaciones. San José, 1~76. 
pag. 29. 
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Hasta 1821, las exportaciones eran dirigidas a España 

y desde 1824 a Inglaterra. Al romper el monopolio con 

la metr6poli española el mercado de las provincias uni

das. Centro América es invadida por mercancias ingle

sas II, éste dur6 en las primeras décadas post-indepen

dencia. 

El Salvador, satisfacia la demanda de añil del mercado 

inglés, para su industria textil y a su vez no abnstc

cia de manufactura textil ya que en El Salvador <les<le 

1807 los telares habian sido diezmados.l/ 

Los especialistas sostienen que la balanza comercial 

Centroamericana fue negativa durante los primeros dece

nios, lo que se tradujo en crisis financiera y ésto se 

resolvi6 a través de préstamos con Inglaterra, acá cam

biamos de metr6poli y comienza la dependencia econ6mica 

externa en forma más precisa.i/ 

Para superar la crisis los Estados de la Uni6n decidie

ron incrementar la producci6n agro-exportadora y ésto 

signific6 aumento de la concentraci6n de tierra a través 

de expropiaci6n de tierras realengas y mis tarde las de 

la iglesia cat61ica a través de una ley formulada por 

Gerardo Barrios. 

/Geschichte der Hadels Krisen (Historia de la Crisis Comerciales, Frankfurt/ 
· Alemania, 1974. 

/ A. Gutiérrez y Ulloa, Estado General de la Provincia de San Salvador,1926.p.268. 

/ R.S. Smith "Financing the Central American Federation 1 821-1838 en Hispanic 
· American Historical Review Nº 43 SL 1963. P. 507. 
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A finales del siglo XIX, la producción manufacturera 

y artesanal había fracasado y sólo se dependía de la 

producción agrícola. 

Al fracasar la producción manufacturera, el afiil se des- ~ 

tinó casi sólo a la exportación, desde entonces la expor

tación fue en aumento hasta que en 1872 se exportó 

i 2.786.574 (ver cuadro en anexo Nº8). 

A partir de 1873 decrece la producción del añil, primero 

por la crisis económica mundial de 1873 que afectó la 

industria textil y segundo por la "muerte sintética 

del añil por el descubrimiento de la anilina e izotena 

de la Bayer de los alemanes"5/. 

Al estudiar el valor de la producción del añil de 1901 a 

1950 se observa: en los primeros dieciséis años un perío

do decrececiente, para incrementarse significativamente 

y en los dos años siguientes 1917 y 1918. 

De 1919 a 1941, el valor de producción declina sustanti

vamente y de 1942 hasta el 50 hay un ligero incremento 

con bajas en 1944 y 1947 (ver cuadro en anexo Nº9). 

Entre tanto el café fue cobrando mercado desde fines del 

i/ Jorge A. Escobar "El añil en la economía de El Salvador". Revista Económi
ca salvadoreña. San Salvador, 1945 p.35. 
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siglo XVI, que los venecianos introdujeron el café en 

Italia; luego en el XVIII apareci6 en Francia e Ingla

terra la demanda del café aument6 de 1786 a 1789. 

En el cuadro Nº 1 se observa el valor del incremento 

creciente de las exportaciones del café de 1864 a 1871. 

Paralelo al incrmento de la producción del café el pa

pel del Estado, va conformando un modelo agro-exporta

dor a través de la formación socio-politica; con una 

función fundamental de crear condiciones generales de 

acumulación de capital a través de la concentración <le 

tierras, por ejemplo: 

2 de marzo de 1881, Ley de extinción de las comuni

dades ind1genas. 

2 de marzo de 1882, Ley de extinci6n de ejidos; y pa

ralela a estas leyes, las leyes contra la vagancia que 

obligaron a que el despropiado de sus tierras trabajara 

forzosamente en las fincas cafetaleras. 

Por eso Richter dice: "La ley no sólo fomentó la concen

tración de la tierra en zonas donde todavia era mínima, 

sino que adem§s creó la gran masa de fuerza de trabajo 

necesaria para la cosecha estacional:'~/ 

6/ Richter op. cit. p. 45. 
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Muchos campesinos ejidales no pudieron comprar el derecho 

de propiedad por lo que los adquirieron en forma de arrien

do. Otros campesinos expropiados se acogieron al colonado 

creádo por los terratenientes para obtener fuerzas de tra

bajo a cambio del usufructo de una parcela: éstos son los 

orígenes de la forma precarista de tenencia de la tierra en 

El Salvador. II 

La producción del café requirió de capital mayor, por lo 

que hubo necesidad de que la circulación del capital banca

rio de principio en el extranjero se ubicara en el país co

mo capital financiero - nacional en 1880, cuando se funda 

el Banco particular de El Salvador, hoy Banco Salvadoreño.8/ 

/ Lic. Aida Ruth, Precaristas de la Región Oriental. 

/ G. Cabezas Castillo "Caracteristica del Sistema Comercial 
Bancario de El Salvador" en la Universidad (San Salvador) 1970 
Nº4:33-88 sobre el periodo previo a la crisis mundial del 29. 



5.2 Antecedentes de la Educación Nacional 

5.2.1 la Educación em. la Epoca Colonial 
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Los españoles que vinieron a conquistar lo que es Mesoamérica no 

mostraron ninguna preocupación educativa para los indios, ya que 

el objeto de los colonizadores no era enseñar a leer. A medida 

que los españoles se empezaron a radicar y a traerse las familias 

de España, para las tierras conquistadas, se empezaron a preocupar 

por la educación de sus hijos. 

El tipo de educación que se implantó fue doctrinal para enseñar 

la religión cristiana y estaba a cargo de varias órdenes reli

giosas Franciscanas y Dominicas entre los principales, quienes 

difundían el cristianismo, enseñaban a leer, escribir, fomentaban 

las buenas costumbres y algunos oficios del hogar. 

La enseñanza era sistemática, a los indígenas en algunas partes 

de nuestro país, les enseñaban a cultivar la tierra según méto

dos españoles, ya que éstos incorporaron la rueda y el caballo; 

o aprendían los españoles las labores socio-culturales de los 

cultivos indígeneas, especialmente de plantas desconocidas para 

ellos como: el maíz, tabaco, cacao, añil y henequén, etc. 

La primera escuela que funcionó en 1545 fue fundada por Luis 

Juárez Moscoso, luego fueron fundadas otras escuelas de primera 

enseñanza en Nahuizalco, Santa Catarina, '.\iasahuat, San Pedro 

Puxtla y en Cojutepeque. 
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Las escuelas eran sostenidas por los curas y otras, por los pro

pios padres, generalmente funcionaban en los conventos y los edu

cadores poseían una cultura rudimentaria, recibían el nombre de 

fiscales, cantores o maestros de coro. 

La asistencia escolar era poca, los indígenas aborrecían asistir 

a clases y sus padres los escondían en el monte para que no asis

tieran a la escuela. En la educación de esa época, eran pocos 

los favorecidos, ya que los más beneficiados eran especialmente 

los hijos de los colonizadores y de los grandes señores. Los co

legios de segunda enseñanza fueron fundados en otras provincias 

de Centroamérica, especialmente en Guatemala, como es el Col~gio 

de la "Asunción" y así en otras provincias fueron fundadas Uni

versidades en las cuales estudiaron los próceres de nuestra Inde

pendencia, y los hijos de los terratenientes. 

Durante toda esa época no existió planteamiento ni programas de 

estudio para la educación y los estudios no estaban acorde~ con 

las necesidades del pueblo, ya que éstas estaban más que todo 

enfocadas a la enseñanza de la religión para difundir el cristia

nismo y fomentar el conformismo y el paternalismo. 

Durante la post-independencia, la educación se mantuvo sin camhio 

alguno, y fue hasta 1815 que la Asamblea Legislativa promulgó 

un Decreto, en él se mandaba que se fundase un Colegio Civil y 

Tridentino, diciendo: "Que se establezca un colegio de educación 

científica para jóvenes que por índole, talento y 

disposición indiquen ser aptos y capaces de recibir-
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las" _:±/ 

Por espacio de seis años, hasta 1831, no hubo ningu

na actividad de enseñanza secundaria en el Estado. 

El primer intento hahia quedado ahogado en las conmo

ciones populares, luchas fraticidas, que agitaron y 

ensangrentaron el pais. 

A partir de 1831 el Presbitero Narciso Monterrey, 

sobreponiéndose a las dificultades y a las interfe

rencias ambientales, logr6 fundar un colegio en esta 

capital, que no vi6 sino muy poco tiempo y no logr6 

por lo mismo, desarrollar ninguna labor. 

5.2.2 Movimiento de Reforma Educativa 

Toda Reforma implica un cambio radical. El cambio 

opera en los estratos de mayor profundidad, en los 

fines y los métodos de una Organizaci6n o <le un r6-

gimen. Es radical porque comienza en los fundamentos, 

y se extiende a las estructuras y toca los fines y 

los métodos. 

Si quisiéramos echar una mirada a los movimientos 

que llevan el nombre de Reforma, seria f6cil compro

bar que su intención es mejorar la sociedad en algún 

Seminario Nacional de la Educación I, cAtedra por estudiantes 
de la Universidad "Francisco Gavidia", en la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación. 
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aspecto. El movimiento de mayor interés que hay en 

nuestra historia de la educación nacional es la lla-

macla "Reforma Educativa de 194 0", .!JY pues quien 

estudia el decreto que contiene su filosofía puede 

comprobar que se proponen cambios radicales; compro

barl tambi~n que se intenta mejorar sustancialmente 

la Educación Primaria, e incluso se puede percibir 

la intención de poner en juego nuevos elementos cul

turales en la base de la sociedad Salvadoreña. 

La Reforma del 40, sólo afectó a la infancia del país. 

Los logros alcanzados en la niñez por esa Reforma no persistían 

en la adolescencia porque la Educación Me<lia se cambia bajo ba

ses diferentes, cinco años mis tarde y dentro de un contexto de 

puntos de vista politicos distintos. En concecuencia, el prin

cipio de unidad, que garantiza la cohesión del sistema en sus 

estructuras, no fue puesto en función. Dicho de otro modo, no 

hubo una doctrina que diera fundamentos al Sistema Educativo. 

La Reforma del 40 es una modernización de la enseñanza primaria 

pero no una reforma. Es el primer movimiento cientifico que se 

da en la historia pedagógica de El Salvador y por eso sus bases 

perduran hasta 1968, es decir durante 28 a~os. 

1 O/ Escamil la, Man u e 1 Lus i. "Reformas Educativas de la Educación 
Salvadoreña. 



El movimiento educativo que se inicia en el 68 no 

s6lo es una nueva modernizacion de la enseñanza y 
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del sistema, sino tambi€n una reforma ya que posee 

las caracteristicas enunciadas para esta clase de mo

vimientos, La Reforma Educativa del año antes mencio

nado, en consecuencia, estl caracterizada por promo

ver cambiós radicales en el Sistema Educativo, cam

bios que tendrln trascendencia social y econ6mica. 

S.2.3 Reformas Educativas de 1885, 1940 - 1978 

S.2.3.1 Primera Reforma Educativa de 1885 

La Primera Reforma Educativa que se di6 en 

nuestro pais fue en el año de 1885, en la 

cual se establecieron programas para el sec

tor urbano, de primero, segundo y tercer gra

do, siendo una reforma que abarc6 solamente 

unos grados; y las disposiciones no cambia

ron en gran medida la estructura organizado

ra del sistema.!.!/ 

El esquema politice dominante a mediados del 

siglo pasado era de tipo liberal, hah!a tina 

Escuela Normal para la formaci6n de maestros 

un Instituto Oficial y algunos Centros Priva-

l.!/Diario Oficial, mes de mayo de 1885. El Salvador 
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dos que llenaban la demanda de la naciente 

burguesia agro-exportadora y la tradicional 

clase media del pais. 

La educación, institucionalmente considera-

da, como responsabilidad del Estado, enfati

zaba la introducción pública que dependía 

del entonces Ministerio de Relaciones Exterio

res y Justicia. Esto nos autorizaba a consi

derar que en ese entonces la educación era 

una empresa preferente del Estado . . !l./ 

El Primer Congreso Centroamericano de Educa

ción (diciembre de 1893), tubo la importan

cia de fortalecer la Escuela Ptimaria y es

tablecer un marco más o menos preciso para 

la elaboración de los planes de estudio de 

la región . .!l._/ 

Después de la Reforma de 1885, ya existían 

la Primera Fundación de la Escuela Normal, 

12/ Escamilla, Manuel Luis. Historia contemporánea de la faluc;i
ción formal en El Salvador, primera edición, Dirección de pu
blicaciones del Ministerio de Educación, 1981. 

l.}/ Ver artículo 3 de la Ley General de Educación, promulgada el 
8 de julio de 1971. 
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en el Instituto Central que se organizara 

en ésta, según la Ley de Instrucción Secun

daria, siendo el Director Justiniano Rengifo 

Núñez y como subdirector A. Gamboa . .!_!/ 

Antes de la Reforma del 85, ya estaba la Pri

mera Normal para la formación de maestros, 

sin embargo, la mayor parte de los profeso

res en servicio eran empíricos. Es decir, 

que este tipo de maestros empíricos no tenían 

acceso a la Educaci6n Normal; fue hasta 1950 

que se funda la Escuela Normal Superior en 

nuestro país, para la formaci6n de los docen

tes, para la segunda enseñanza. 15/ 

Desde la creaci6n de la Universidad Nacional 

(1841) el sistema de educaci6n del país, ya 

cuenta con los tres niveles de educaci6n que 

son : Primaria, Media y Superior. 

~/ Diario Oficial del 4 de febrero en 1886. No. 28 p. 189. 

~/ El Capitán General Gerardo Barrios, decretó la creaci6n de la 
Escuela Normal de San Miguel y San Salvador. 
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IA fines del siglo pasado y comienzo del pre

sente, la educación primaria se impartia en 

Escuelas Unitarias en donde un maestro aten

dia varias escuelas diferentes.~/ 

5.2.3.2 Reforma Educativa 1940 

Escamilla, Manuel 
op. cit. pag. 41. 
Escarnilla, Manuel 
op. cit. p. 47. 

Durante el período presidencial del General 

Maximiliano Hernández Martinez, quien gober

nó la naci6n durante 13 años por via auto

reelecciones" l!._/ 

En el primer período de reelecci6n se propuso 

reordenar el Sistema Educativo del país y es

tuvo a cargo de profesores sureños especial

mente venezolanos y chilenos, formando una 

Comisi6n denominada "Generaci6n del 28" y 

perteneciendo a ésta, sólo algunos de ellos 

junto con un exbecario de la Universidad 

Norteamericana para discutir sobre las corrien

tes educativas modernas. 

"Durante 1939 tres de los miembros de la Comi

sión pertenecientes a la Generación del 28 ~ue 

Luis. Historia Contemporánea de la Educación 

Luis. Historia Contemporánea de la Educación 
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son los profesores: Celestino Castro, Carlos 

Monterrosa, Luis Samuel Clceres y Manuel Luis 

Escamilla, fueron nombrados en la sub-secre

taria de Instrucción Pública específicamente 

para la elaboración de los programas de es

tudio del sector primario del país, estas per

sonas cuya preparaci6n pedag6gica estaba al 

nivel de la época por sus estudios en la Uni

versidad de Chile, se pusieron en contacto 

con el Director del Instituto Psicopedag6gico 

Nacional que actu6 como cuarto miembro de la 

Comisi6n Coordinadora y Redactora de los pro

gramas". ~/ 

El Instituto Pedagógico con las investigacio

nes realizadas para la reforma del 40, dando 

así el coeficiente mental, aptitudes, intere

ses y actitudes en el niño de nuestro país. 

En la Reforma del 40, no se tomó en cuenta 

al Sistema Educativo General sino que sola

mente el nivel Primario, eso fue porque el 

18/ Escamilla, Manuel Luis,. Historia Contempor§nea de la Educa

ci6n. Op. cit. p.48 
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Presidente de la nación estaba interesado 

p-rimordialménte ·por. las .necesidades -pcrpulér-_ 

res o de las minorías y no por la educación 

media y la superior, ya que 1~-interesaban 

pero no más que la Primaria. 

"El Plan y Programa de enseñanza primaria 

de El Salvéldor que constituy6 el primer hecho 

de la Reforma del 40, fue publicada en el 

Diario Oficigl No. 267; del 8 de diciembre 

de 1939". 

Las principales deficiencias. del movimiento·· 

Educativo. d.el 40· fue la ausen·cia_ ·del.- plantea"' 

miento de la realidad económica y .social •. 

La educación m'.ed ía s.e re.forro.a .e in.e.o años más~ 

tarde en 1945, las características son dife

rentes con respecto a la Reforma del 40 por 

lo tanto; no puede esperarse ni que exista 

la formación de un nuevo tipo de hombre, ni 

que la Educación tenga carácter transforma

dor. 



5.2.3.3. Reforma Educativa de 1968 

La era del planteamiento llega en la década 

del 60, antes de entonces no existia una Uni

dad oficial encargada, de formular el Plan de 

Desarrollo de la Naci6n y coordinar sus planes 

sectoriales. La Comisi6n Nacional de Planea

miento (CONAPLAN), naci6 en 1962 en el perío

do presidencial del Coronel Julio Adalberto 

Rivera. 

Después de quince años CONAPLAN, se convierte 

en el Ministerio de Planificaci6n (MIPLAN), 

esta Unidad coordina el quehacer, planifica

ci6n en el resto de los Ministerios ya que la 

planificaci6n era indicativa y vertical <le 

arriba hacia abajo. 

A partir de la administración del General 

Fidel Sánchez Hernández (1967-1972), el Pla

neamiento General del pais involucra ya tres 

sectores: la agricultura, la industria y la 

educación. El planeamiento del desarrollo 

económico y social de la nación se sistemati

za, en el período de Sánchez Hernández, con 

un diagnóstico situacional que deja claro el 
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momento por el cual el pais pasa en términos 

de realidad económica y social. Este diag

nóstico sirve de base para el primer Plan 

quinquenal bien elaborado que se desarrolla 

para el periodo 1973-1977. 

El Ministerio de Educación comenzó por inte

tegrar una Comisión de Reformas de programas, 

a quienes entregó la responsabilidad de defi

nir la doctrina sobre la cual se haria una 

Reforma Educativa general. Esta comisi6n fue 

integrada con los m~s altos funcionarios del 

Ministerio y representantes de la Universidá,l 

de El Salvador, la industria, Comité Nacional 

de Planeamiento (CONAPLAN) y la Organizaci6n 

de las t-Taciones Unidas para la Ciencia, Cul

tura y Educación (UNESCO). 

Las políticas que la ·Reforma Educativa ha de

finido tanto como planes de desarrollo y las 

estrategias que constantemente redefine, se 

apoya en tres ángulos que validan la educa

ción como recurso de desarrollo económico y 

social. 

- La cobertura, entendida como la capacidad 

de ampliar el sistema al mayor número de 
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salvadoreños que demanden los servicios edu-

cativos y la cultura; 

-La calidad, entendida corno la capacidad del 

curriculurn para alcanzar los objetivos de los 

programas culturales; 

-La relevancia, entendida corno la capacidad 

del sistema para hacer de la educación un ar

ma de progreso y elevación de los niveles econ

nórnicos y sociales del individuo y con ellos 

los niveles generales de la nación. 19/ 

5~.4 El Sistema Educativo 

El sistema educativo en ningún lugar funciona al 

margen del sistema productivo aunque las vinculacio

nes que existe entre ambos rara vez se hacen explí

citas. En países en donde la planificación est~tal 

tiende a darse en forma fragmentaria, tales vincula

ciones resultan menos intelegibles, pero no por eso 

menos reales. 

9/ Escarnilla, Manuel Luis, Reforma E"ducativa, Ministerio de Edu
cación, Dirección de Publicaciones, P. 165, San Salvador 1981. 
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En términos generales, se pueden afirmar que los 

grupos económicos dominantes utilizan el Estado pa

ra satisfacer sus necesidades de oferta laboral y 

de legitimación ideológica. Y en considerable me

dida el Estado organiza el aparato de educación 

formal para dar satisfacción a sus necesidades.20/ 

Ampliar la cobertura en su nivel, significa no ha

cerlo en otro lugar; construir una escuela aqui, 

significa no construirla allá, y ese es el proble

ma cuando las prioridades del Estado no se formulan 

para beneficio de las mayorías, sino en función de 

las necesidades de un sector productivo, que por 

la mediaci6n legitimadora de la ideología, se iden

tifican con las de la totalidad del país, con las 

de la mayoría de la pd)lación. 

La educación como parte esencial de todos los se

res humanos que conforman la sociedad lleva el co

nocimiento por niveles, la cual tiene origen en los 

fundamentos desarrollistas que afectan los sistemas 

socio-económicos y politices. 

20/ Revista ECA 431-436, enero-febrero 1985, año XL ISRN00151445. 
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El Salvador es un país subdesarrollado viene pade

ciendó problemas estructurales crónicos, los cuales 

han tenido su apogeo en estos últimos años, tanto 

por el conflicto armado interno que se inició en 

1979, como también por el trance que implica la 

post-guerra e inicio del período de paz. Estos 

problemas han provocado en la sociedad salvadoreña 

un grave deterioro de todos los índices económicos 

y sociales, como consecuencia, la mayoría de sal

vadoreños se ven afectados por problemas de salud, 

educación, desempleo y vivienda. En educación en 

términos generales puede mencionarse que es de poco 

alcance y de baja calidad y por lo tanto, ineficaz 

en el contexto actual. Según datos de FUSADES, 

más de la mitad de la población total de la nación 

es afectada por el analfabetismo, y la matrícula 

para el nivel básico no llegaba al 60%, agregando 

a esta situación un alto índice de desersión esco

lar. 21/ 

Dentro del sistema educativo nacional uno de los 

niveles más afectados es la Educación Basica. 

'Q/ FUSADES (1993), pag. 12. 
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Según dicta en la Constitución Política de El Sal

vador, "Todos los habitantes de la República tie

ne el derecho y el deber de recibir educación 

parvularia y básica que los capacite para desempe

ñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverfl 

la formación de Centros <le Edutación Especial. 

La Educación Parvularia, Básica y Especial será 

gratuita cuando la imparta el Estado'.' '!:};_/ 

El Ministerio de Educación , en 1990, -con el objeto 

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, es

tablece cambios estratégicos en la ley General <le 

Educación, Decreto Nº 495 Título III, Capítulo IV, 

Art. 25, Art. 27 y Art. 28. 

La nueva Ley establece los objetivos sig11icntes pa

ra la Educación Básica: 

Artículo 25: 

1- Contribuir al desarrollo armónico de la persona

lidad en sus espacios vitales: familia, escuela, 

comunidad local, nacional e internacional. 

2- Formar una disciplia de trabajo, orden, estudio 

'!:J:._/ Constitución Politica de El Salvador, 1983 y sus reformas 
1991/92, Sección Tercera. Educación, Ciencia y Cultura. 
Art. 56, p.13 
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persistencia, autoestima y a la vez hlbitos para 

la conservaci6n de la salud, en todos los campos; 

3. Dar una formación básica y firme en el área <le 

las ciencias, las humanidades, la educación fi

sica y las artes, para comprender la estructura 

general del mundo y mantener una actitud de inte

ligente y satisfactoria interacci6n con todos los 

seres humanos, la naturaleza y el medio cultural; 

4. Acrecentar la capacidad para observar, retener, 

imaginar, crear, pensar, analizar, sintetizar, 

razonar y decidir; 

S. Mejorar las habilidades para el uso correcto de 

las diferentes formas omedios de expresar el pen

samiento; 

6. Inculcar ideales de superación individual, fami

liar y social. 

7. Promover la autodidaxia, orientándola de tal for

ma que se revierta en hábito de educación perma

nente y habrá posibilidades en un mundo en cons

tante enriquecimiento cientifico y tecnológico; 

8. Contribuir al más amplio desarrollo de la capaci-

dad de comprensión, para realizarse en un mundo 

de rápidos cambios; 

9. Inculcar el respeto a la persona humana y el cum-

plimiento de sus deberes y derechos. 



23/ 
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Artículo 27: 

El nivel éducativo básico comprende regularmente 

nueve años de estudios, del primero al noveno grado; 

divididos en tres ciclos de tres años cada uno, de 

acuerdo con las peculiaridades del desarrollo inte

gral del educando. 

La Educación Básica se ofrecerá normalmente para 

estudiantes de siete a quince años de edad. 

Se podrá admitir almunos de siete años, siempre que 

bajo criterio pedagógico demuestren madurez para ini 

ciar estos estudios y existan los recursos en los 

Centros Educativos. 

Artículo 28: 

La aprobación de los estudios· de Educación Básica y 

el cumplimiento de los demás requisitos que se esta

blezcan, dará derecho al certificado correspondiente 

al final de cada uno de los tres ciclos a los que se 
. 

refiere el artículo 27. '!:l_/ 

Ley General de Educación. Ministerio de Educación, San Salva
dor. El Salvador, C.A. 1990. D.D. Nº 162 T 308 del 4 de julio 
de 1990. Reforma D.L. Nº596 de fecha 11/10/90 D.D. Nº243 T309 
de fecha 18 de octubre/90. 
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Antecedentes Históricos de la Educación Parvularia 

en El Salvador 

S;3.1 Origen y Evoluci6n 

La Educaci6n Parvularia, se inici6 a finales 

de 1885 bajo la administraci6n del General 

Francisco Menéndez. En marzo de 1886 se fun

da el primer Kindergarten en Centroamérica, 

con sede en San Salvador, dirigido por la Edu

cadora Agustina Charvin y la maestra salvado

reña Victoria Aguilar de Bedoya con el nom

bre de "Jardin de la Infancia". Esta Insti

tuci6n estu~o a cargo de dicha educadora por 

muchos años, siendo ella quién prepar6 a mu

chos niños que en el futuro algunos de ellos 

llegaron a ser personalidades que dieron apor

tes al pais. 

Luego la maestra Victoria Aguilar de Bedoya 

fue enviada a Italia para recibir una prepa

ración sobre la metodologia de Maria Montes~o

ri y otros autores de la época que dieron sus 

sportes á la niñez en edad pre~escolar. 
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El mandatario de esta época fue el primer 

interesado por la enseñanza infantil ya que 

en 1885, realizó un congreso centroamericano 

de educación, donde se había visto por prime

ra vez la Educación Parvularia haciendo refe

rencias teóricas de Federico Froebel y Pesta

lozzi, y visitadores extranjeros, pero aún 

así no se llegó a conclusiones específicas 

para una organización y todo el entusiasmo 

del General Menéndez por la Educación Infan

til, a su caída del poder, se cambió en sus 

sucesores por indiferencia, hasta el límite 

de quitar el apoyo oficial a esta clase de 

Centros docentes. 

En 1990 funcionaba solamente un Kindergarten 

en el Barrio El Calvario bajo la dirección 

de las hermanas Marenco. 

Eri 1920, se inicia un movimiento educativo 

encabezado por la profesors María Cruz Montal

vo, Luisa Morán Castro y Regina Simmerman. 

En 1923, durante ta administración del Dr. 

Alfonso Quifiónez Melina, surge nuevamente un 

interés por la Educación Parvularia, fundán

dose con carácter oficial el Kindergarten Nºl 
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bajo la dirección de la profesora Luisa 

Morán Castro; el Kindergarten Nº 2 bajo la 

dirección de María Cruz Montalvo y el Kinder

garten No. 3 bajo la dirección de la señorita 

Simmerman y fueron ellas las que introdujeron 

el método de María Montessori, ya que el úni

co que anteriormente se usaba era el de Froebe 

se interesaron porque el gobierno auspiciara 

un viaje de estudios a la ciudad de Mfixico, 

a la compañera Margoth Tula de Morán quien 

a su regreso, despufis de impartir cursillos 

de capacitación a las mismas compañeras asu

mió el cargo de Directora del Kindergarten 

No. 4, en el cual las autoridades de cultura 

preferentemente le dieron todo el apoyo hasta 

convertirlo en un centro modelo. 

En el año de 1932 por un total desconocimien

to de la importancia de la Educación Parvula

ria, desaparecen los cuatro Kindergarten fun

dados; anexándose por disposición oficial 

secciones aisladas a escuelas primarias. 

En 1939, el profesor José Andrés Orantes, 

desde la subsecretaría de instrucción pública 
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"Influenciado por las ideas renovadoras de 

profesores nacionales recién llegados de 

Chile": Celestino Castro, Manuel Luis Escami

lla, José Esteban Ibarra - Se impuso la tarea 

de hacer surgir los Jardines de Infantes, fun

dando primero el Kindergarten"Federico Froe

bel',' a continuaci6n el"Maria Montessori" y el 

"Decroly",dándose en esa época amplias facul

tades a la destacada profesora Maria Bedoya 

Aguilar, para que orientara al profesorado 

en la técnica especial de Educaci6n Parvularia 

nombrándosele posteriormente inspectora de 

·ese nivel. 

Este último impulso de aumentar los centros 

de enseñanza pre-escolar, ha sido apreciado y 

seguido por las autoridades educativas, de 

los siguientes gobiernos, no habiéndose inte

rrumpido, mas bien aument6 el interés porque 

la enseñanza infantil crezca, fundándose tan

to en la capital como el interior de la Repú

blica muchos centros de esta indole para ese 

mismo año. 
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El Ministerio de Educación establece el Plan 

de Estudios y los Programas de Kindergarten 

para niños de 4,5 y 6 años. 

En 1940 la Reforma Educativa logró la elabora

ción de un programa que fue publicado en el 

Diario Oficial Nº 47, torno 128 del 26 de fe

brero del mismo año. 

En 1941, la Ley OrgAnica de Educación estable

ce por medio de la enseñanza escolar de la na

ción se lleve a cabo la educación sisternAtica 

que consta de los siguientes ciclos: Infantil, 

Primaria, Secundaria y Profesional. 

En 1948, el Dr. Arnulfo Castro, Ministro de 

Cultura hace venir al pais educadores extran

jeros de Estados Unidos y México tornándose de 

ellos ideas y haciendo las adaptaciones conve

niente a nuestro medio. 

El 10 de septiembre de 1959 entran en vigen

cia los objetivos básicos de la Educación Pri

maria siendo aplicables a la Educación Pre

escolar, teniendo cuidado los maestros de ha

cer las adaptaciones necesarias. 



En 1961, el Director General de Educaci6n 

Primria, profesor Alberto Varela, invita a 

realizar una asamblea de maestros de Kinder

garten en la Escuela Repfiblica de Chile y en 

forma democrática pidió al profesorado del 

circuito central, que por voto secreto eligie

ran a tres supervisores de kindergarten de la 

Repfiblica, saliendo électas para asumir dichos 

cargos, las profesoras: Etelvina Treja de 

Palencia, In€s Cierra de Pineda y Yolanda de 

Ramifez Diaz, logrando fundar en el lapso de 

10 meses, 26 kindergarten. Para esta fecha, 

informan las supervisoras, que en los centros 

oficiales de todo el pais existen 400 profeso

res que atienden este nivel. 

En 1962, se realiza en San Salvador, un Semi

nario de Educaci6n Normal; en el cual por in

quietud de algunos maestros interesados en la 

Educación Parvularia solicitaron que en el 

Plan de Estudios para docentes se incluyera 

la cátedra de pedagogía Parvularia para mejo

rar dicho nivel. 



En 1957, el Director General de Educación 

Primaria, profesor Daniel Raúl Villamariona, 

convoca a una reunión de Directores de Kinder

garten, verificándose en la Escuela "Ana 

Guerra", con el propósito de levantar el entu

siasmo e interés del profesorado, para que se 

le diera a la enseñanza pre-escolar el gran 

significado que encierra en sí este nivel edu

cativo. Poco tiempo después se nombró como su

pervisora de la República a la profesora Marta 

Carbonnel de Quiteño, quien con las observacio 

nes que hizo en los Estados Unidos y su entu

siasmo dió un gran impulso a la Educación Pre

escolar haciendo innovaciones al sistema de 

trabajo que se tenía en la práctica de Kinder

garten. 

El 1960, se creó la Asociación Nacional de 

Educadores de Kindergarten (ANEK) encargándo

se de solicitar al Ministerio de Educación la 

creación de más jardines de infantes, con lo 

cual se dió un aumento de varios kindergarten 

y de plazas de educadores. 
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En 1963, se realiza el Congreso Nacional del 

niño en el cual la Asociación de Educadores 

de Kindergarten (ANEK) enfatizaron la impor

tancia de la Educación Pre-escolar. 

En 1967, la Dirección de Servicios Técnicos

Pedagógicos evaluó los planes y programas de 

estudio elaborados en 1957 y se formuló un 

Plan de estudios basados en unidades o áreas 

de trabajo. 

El auge de la Educación pre-escolar llegó has

ta el año de 1968 cuando <lió inicio a la Re

forma Educativa que fue asesorada por el Coor

dinador de la UNESCO, Bruno Stelligs. 

Por iniciativa de la entonces Sub-secretaría 

del Ministerio de Educación, Lic. Antonia 

Portillo de Galindo, se logró que por primera 

vez, en el Ministerio de Educación hubiera una 

plaza de asesor de Kindergarten dentro de la 

Dirección de Servicios Técnico-Pedagógicos, 

siendo una de sus funciones dar asesoramiento 

a los kindergartens, durante pocos años y al 

desaparecer la plaza quedó únicamente la su-

. . ~ 
perv1s1on. 
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La Educación Parvularia en cuanto a calidad 

y cantidad ha tenido muy poco incremento y 

desde entonces hasta el momento se ha dado en 

forma empírica, sin embargo esporádicamente 

el Ministerio de Educación imparte algunos 

cursos de asesoramiento. 

En 1969, se realiza por primera vez en San 

Salvador, un Seminario de Educación Parvula

ria, para evaluar un proyecto de programas, 

concluyendo que todas las situaciones estudia

das las incluía dicho proyecto y las sugeren

cias obtenidas fueron tomadas en cuenta. 

En 1971, se ensayó en 30 kindergartens:de las 

distintas cabeceras departamentales un proyec

to de programas participando 152 maestros. 

En 1972, con los resultados de dicho ensayo, 

se procedió a redactar definitivamente los 

programas y en 1977 se hizo una revisión de 

los mismos, dándole un recoti~iento a la Edu

cación Parvularia; sin embargo, el Ministerio 

de Educación lo ubica siempre dentro de la 

Dirección de Educación Básica. 
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En 1979, en el Seminario Nacional sobre Re

forma Educativa, con el fín de lograr una ma

yor eficiencia en la Educación, se sugiere 

dar una revisión a la estructura organizativa 

y proporcionarle al Ministerio de Educación 

un alto presupuesto, el cual se ocupó solamen

te para darle auge al Nivel Superior, Medio y 

Básico, menos Parvularia, contrastando con los 

movimientos de otros países en el mundo. 

En junio de 1980, se realizó una reunión de 

Supervisores Regionales de Educación Parvula

ria, en la que se sugirió una Organización 

más especializada en la administración de di

cha educación, y en diciembre de ese mismo 

año el Ministerio de Educación, unido con 

UNICEF, realizó un Seminario Nacional sobre 

Educación Inicial, haciéndose varias sugeren

cias de organización para mejorar la eficien

cia del nivel parvulario, ofreciendo ~ste 3 

modalidades: Corriente, Sabatino y Especial. 

En 1981, se reestructura la organización del 

Ministerio tomando en cuenta la descentrali

zación de los. servicios educativos y del per-
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sonal administrativo; quedando siempre el ni

vel parvulario dentro de la Dirección de Edu

cación Básica. Es en esta fecha que desapare

ce la modalidad Sabatina. En este mismo año 

se fundó la Universidad "Francisco Gavidia", 

Institución que en él país impulsó la capaci

tación a educadores y personas en general que 

buscaban prepararse como profesores especiali

zados en Educación Parvularia o como licencia

dos en Ciencias de la Educación, Opción Educa

ción Parvularia. 

En el año de 1963, se realizó un diagnóstico 

de la Educación en el cual se observa que sus 

objetivos y políticas dan prioridad a la aten

ción del niño pre-escolar, siendo esta etapa 

en la cual se logra un desarrollo integral 

permitiéndole en el futuro adaptarse con fa

cilidád al medio que lo rodea. 

Fue el 20 de diciembre de 1983 que entró en 

vigencia la nueva Constitución de la Repúbli

ca de El Salvador que en su Artículo NºSS 

dice: 
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"Todos los habitantes de la República, tie

nen el derecho y el deber de recibir educa~ 

ción parvularia y básica que los capacite pa

ra desempeñarse como ciudadanos útiles. El 

Estado promoverá la formación de Centros de 

Educación Especial". 

"La Educación Parvularia, Básica y Especial, 

cuando la imparta el Estado será gratuita ... " 

Hasta mayo de 1986, la organización del nivel 

de Educación Parvularia estuvo constituída 

por una coordinadora y tres colaboradores téc

nicos docentes que pertenecen a la Dirección 

General de Educación Básica, en las Regiones 

se ubican las subregiones y dentro de éstas 

las unidades de Educación Parvularia, formada 

cada una por una asesora docente que depende 

directamente del coordinador del departamento 

subregional. 

La Dirección General de Educación Básica, en 

el año de 1984 creó el Departamento de Educa

ción Parvularia, coordinando la Licenciada 

Gloria Luz Vásquez de Larios, quien tenía 3 

colaboradores. 



Este departamento desapareció en 1987 y el 

personal fue reubicado en las diferentes 

unidades de la nueva organización. 
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Por observaciones realizadas en los primeros 

meses del año de 1987, en el Estado de Israel 

la liéenciada Alba Myriam Fuentes de Lazo, 

orientó sobre la metodologia Juego-Trabajo a 

Directoras de las escuelas parvularias del 

Departamento de San Salvador, como también a 

todas las maestras de los Departamentos de 

Cuscatlán, la Libertad y Santa Ana. 

Siempre en la Dirección General de Educación 

Básica en octubre de 1988, se cre6 el Depar

tamento de Educación Pre-escolar coordinado 

por la profesora Cristina Fuentes de Barahona 

quién con una colaboradora atendian la educa

ción no formal con el Proyecto de "Atención 

integral de O - 6 años con participación de 

la comunidad'' y la educación formal (Educa

ción Parvularia) atendida por la licenciada 

Marina Cuéllar de Mejia y una colaboradora. 
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En 1988 quedaron solamente 7 asesores docen

tes en todo el país, el resto se retiró por 

haber finalizado su tiempo de servicio y ya 

no hubo nombramientos para cubrir la necesi

dad existente. 

En el mismo año la licenciada Rosa Teresa 

Cárcamo de Romero, después de haber realizado 

estudios en el Estado de Israel, incentiva a 

las mestras de la Escuela Parvularia Nacional 

de Monserrat No. 1, convirtiéndose 2 seccio

nes en aulas modelo pilotos para realizar en

sayos en la aplicación de la metodología Jue

go-Trabajo a cargo de las maestras Beatríz 

Chávez de Hernández y Judith del Rosario 

Ramírez Mejía. Agregándose después otras es

cuelas como la "Romero Alvergue" del Barrio 

de San Jacinto y otras más en el año de 1991. 

De esta manera se comenzó dicha metodología 

en el país. 

Para 1992 algunas escuelas parvularias oficia

les de la subregión central (San Salvador, 

La Libertad y Cuscatlán) comenzaron a aplicar 

la metodología Juego-Trabajo. 
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Se aceptó por parte de las maestras de Educa

ción Parvularia, de la subregión central la 

propuesta de la coordinación de la Unidad e.le 

Educaci6n Parvularia, de llamarle Periodos 

DidActicos en lugar de pasos metodológicos, 

a los que se desarrollan en una jornada de 

trabajo. 

En este mismo año en la reconstrucción del 

Ministerio de Educación, la Dirección de Edu

cación BAsica reorganiz6 el Departamento T6c

nico y una de las tres unidades que la forman 

es la Educación Parvularia. En las regiones 

educativas se crearon Departamentos de Educa

ción pre-escolar. 

5.4 Los docentes del Nivel Básico y su Formación 

Pedagógica. 

En 1858, durante el gobierno del CapitAn General 

Gerardo Barrios, se inició la formación de los do

centes en El Salvador, quien preocupándose por la 

formación de éstos contrató a profesores extranje

ros. 

En esta época crea la primera Escuela Normal en la 

ciudad de San Miguel, y luego se funda una en San 
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Salvador y otra en Santa Ana .. 

Los primeros movimientos pedagógicos en El Salvador 

surgen con la llegada de una misión Alemana, que di

rigió la Escuela Normal de maestros en 1924. De ahi 

se establece el esquema para la formación de maestros 

que permanece como modelo durante cuarenta años.~/ 

En 1961, se crean las Escuelas Normales en cada una 

de las cabeceras departamentales, con el objeto de 

atender la formación de maestros en el pais, las 

cuales desaparecen en 1967. 

La ciudad Normal "Alberto Masferrer" fue fundada en 

1968, y cierra sus puertas en 1981, creándose luego 

Institutos Tecnológicos destinados a la formación 

de docentes en el pais. Para ese mismo año ya se 

contaba con una Institución de Educación Superior 

como la Unidversidad de El Salvador y la "Francisco 

Gavidia" que se interesaron en la preparación del 

docente creando la especialidad de profesorado y 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. Al año 

4/ Historia Contemporánea de la Educación Formal en El Salvador 
Dr. Manuel Luis Escamilla. 1981, pag. 41 
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Se crea la Universidad Pedagógica de El Salvador que inclu

ye en su currículo el Profesorado y la Licenciatura. 

Posteriormente se crea la Universidad "Don Bosco" que inclu

ye en su currículo la Carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, para luego crear los profesorados de Educa

ción Media en las especialidades de Matemática, Física, 

Parvularia; Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Letras, 

etc. 

A través de los años, dentro de la Educación del país, el 

Estado como patrocinador de los servicios educativos presta 

poca atención a la demanda poblacional que año con año au

menta en el Nivel Básico. 
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5.5 Realidad Actual y Teoria 

El sistema Educativo de nuestro pais se ha caracterizado en los últimos 

años por una desestabilización con respecto a la formación de maestros. 

A mediados de la década del setenta, se amplía la cobertura de la do

cencia, la que corno consecuencia dió la proliferación de las Escuelas 

Normales en todo el territorio a la formación de maestros en gran esca

la, produciendo: 

l. Una incapacidad económica por parte del Estado para el rnentanirniento 

de éstas. 

2. Falta de control de calidad por parte del Ministerio de Educación 

en la formación de maestros. 

Estos fueron los motivos más decisivos para provocar el cierre <le las 

Escuelas Normales, quedando solamente. para ésta educación, la "Ciudad 

Alberto Masferrer", y al servicio de ellas los catedráticos más recono

cidos a quienes se consideraba mejores en el campo de la Pedagogía de 

las distintas Instituciones del pais. 

La Ciudad Normal "Alberto Masferrer", era la única Institución oficial 

en la cual se daba una formación al futuro docente, corno también actua

lizar a los graduados con cursos en períodos de vacaciones escolares. 

Debido a la crisis situacional de El Salvador y la constante lucha entre 

el Gobierno y grupos de oposiciórn, la Ciudad Normal "Alberto l\fasferrer", 

se vió obligada a cerrar sus pueras corno Institución Educativa y abrir

las para formar, en dicho lugar una nueva Institución militar. 
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Desde esa época, la formaci6n de maestros no se ha impar

tido en forma continua, sino por periodos en los Institu

tos Tecnol6gicos y algunos Colegios (Santa Inés, Santo 

Domingo, Espiritu Santo y otros), se imparte la formaci6n 

pero no el perfeccionamiento. Como consecuencia que nin

guna Instituci6n tiene a su cargo el perfeccionamiento 

para maestros se lleva a cabo el Seminario de Evaluaci6n 

de la Reforma Educativa en 1968, y como resultado de éste 

surge en 1978, un Programa de Perfeccionamiento para Maes

tros en servicio. 

Este Programa nace con el objeto de actualizar en las 

nuevas técnicas y corrientes educativas a los maestros, 

asimismo lograr la nivelaci6n de los maestros al servi

cio de nuestro pais y que no tienen titulo que los respal

de; por lo que el programa ofrece sus servicios y el Ins

tituto Tecnol6gico Centroamericano ITCA le acredita el 

titulo de terminar un periodo de estudios realizados a 

través de m6dulos. 

Pero a pesar que el Programa de Perfeccionamiento para 

Maestros en Servicio (P.P.M.S.) ofrece las ventajas antes 

mencionadas a los docentes, no todos los docentes se acer

can a él, ésto provoca una falta de enseñanza-aprendizaje 

con deficiencia. Tomando en cuenta los altos índices 



de natalidad y el creciente desarrollo poblacional 

el problema se agrava, en cuanto a cobertura y a la 

atención eficiente de esta población. 
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Lo anterior lógicamente incrementa la demanda insatisfe

cha de.bienes y servicios de consumo b~sico entre ellos, 

la escuela, por lo que resulta ser que el sistema educa

tivo ha logrado colocarse hasta cierto punto como eli

tista, debido a que no todos los necesitados del mismo 

han podido utilizarle o llegar hacer uso de ellos, ya 

sea por recursos económicos, como migraciones y trabajos 

agrícolas. 

Si anteriormente se expresó que el sistema educativo no 

daba abasto en el perfeccionamiento de maestros, también 

es de suma importancia dejar claro que a pesar que dicho 

programa es a nivel nacional no todos los maestros en 

servicio, no escalafonados se acercan a él con la inten

ci6n de recibir una instrucci6n sistemática y a la vez 

acreditarse como docente; también los maestros ya esca

lafonados que no recurren al programa como una constan

te necesidad de actualizarse y por ende mejorar el pro

ceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Tomando en cuenta que el programa es a nivel nacional 

y que teóricamente es una gran ayuda al proceso educativo 
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y por lo mismo, al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Es importante hacer resaltar algunos factores que podr1an 

afectar que dicho programa llegue a su realización : 

Vocabulario demasiado técnico 

Entrega tardia del material 

El desconocimiento del programa 

Trabajo de auto-aprendizaje realizado en horas de des

canso.para el maestro, etc. 
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5.6 .Antecedentes del Problema 

Desde la edad media hasta hace poco, la concepción de la Infancia ha sido 

reconocida como fase distinta de la vida, en el crecimiento y desarrollo 

humano así como en el pensamiento popular. 

Desde el medioevo hasta el siglo XVII se mantuvo la creencia, muy difun

dida, de que la niñez dificílmente duraba más tiempo que el período pro-

pio de la niñez. 25/ Phillippe Aries proporcionaba documentos históri-

cos, obras de arte y novelas que confirman lo anterior. El demuestra am

pliamente que una vez que un niño cumplía cinco, seis o siete años de 

edad, era considerado inmediatamente como un adulto y tratarlo corno tal, 

vestido como persona mayor y de quien se 

sabilidad de la edad adulta. 

esperaba asumir la respon-

No sólo se esperaba que el niño se trasladase inmediatamente de una eta

pa infantil, de ser indefenso, al status de adulto en miniatura, sino que 

también se creía que el niño había nacido en el pecado. 

La doctrina del pecado original sostenía que todos los humanos eran per

versos; su naturaleza, mala. 

Esta maldad tenía que ser expulsada de sus almas. Además, el niño había 

nacido malo por naturaleza y por alguna voluntad determinada, debía ser 

redirigido, constantemente castigado y corregido para hacer que se adap

tase a la sociedad. 
Con la llegada del Renacimiento y el movimiento de Reformas, nuevas moda

lidades de pensamiento se difundieron a todos los asper.tos de la civili

zación, incluyendo el adiestramiento de los niños. 

Uno de los primeros y más famosos educadores renacentistas 

25/ Centurier of Childhood (Siglos de Infancia) Philipe Aries. 1962.-
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que influyeron en el pensamiento occidental en esta 

dirección fue Juan Amos Comenio, quien vivió y cn

sefio durante la primera mitad del siglo XVII. 

Comenius elaboró el primer libro ilustrado para 

los niños pequeños. El destacaba el adiestramiento 

sensórial y él aprendizaje por la acción mediante 

el estudio de la naturaleza. El curriculo diseñado 

por Comenius avanzaba a través de círculos concén

tricos que evolucionaban uno a partir del siguien

te. 

La concepcion del desarrollo y crecimiento constru

ctivos de'los objetivos naturales en etapas, origi

no cambios importantes en las ciencias natúralcs y 

sociales. Después de que pensadores como Darwing, 

Hegel y Rousseau llevaron estas ideas a la vanguar

dia del pensamiento científico, tuvo lugar el mo

mento propicio para realizar grandes reformas en 

la pr~ctica de crianza de los niños y en la cdt1-

caci6n infantil. 
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Estas nuevas ideas acerca de la infancia alcanzaron 

su auge en la obra de Jean Jacques Rousseau en el 

siglo XVIII particularmente en su voluminosa novela 

Emilio escrita en 1754. Rousseau sostenla que el 

niño no era malo y que no nacía en el pecado sino 

que era naturalmente bueno, un producto de la natu

raleza, inherentemente bondadoso. La educación del 

niño debería ser guiada por los intereses y activi

dades del niño, y no por las preferencias de los 

adultos ni por sus ideas acerca de lo que es apro

piado. Debería de reconocerse y respetarse la sin

gular individualidad del niño, el cual debería te

ner la libertad de desarrollarse en una atmósfera 

abierta y libre. Rousseau criticó agudamente a las 

escuelas de su tiempo por obligar a los niños a 

sentarse durante horas en sus pupitres memorizando 

hechos tomados de los libros que eran irrelevantes 

y sin sentido para el niño sin experiencias. 

Al respecto, Rousseau señalaba: "Naturalmente sig-

nifica que los nifios deben ser niños antes que se 

conviertan en hombres, si nos desviarnos de este or

den produciremos un fruto forzado, sin saber inma

duro o efímero; crearemos filósofos y niños seniles. 
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La nifiez posee maneras de percibir, pensar y sentir 

que son pecul.iares a si misma" 26/ ¡Qué contraste 

con la concepción de la infancia tradicional soste

nida durante siglos antes de Rousseau.ll/ 

5.7 Teorias·en torno al problema 

En la actualidad los docentes del nivel básico están 

muy familiatizados con la noción de madurez, quiz5 

más para cualquier aprendizdje con la madurez para 

la lectura. 

Cabe preguntarse entonces, ¿qué es madurez? Segan 

Downing y Thackray, dicen que el término madurez 

para cualquier aprendizaje "Se refiere a un momento 

del desarrollo en que el nifio puede aprender con fa

cilidad y sin tensión emocional" 

En ese momento el nifio aprende con provecho porque 

los esfuerzos tendientes a enseñarle dan resultados 

positivos. 

26/ Rousseau, edición de 1964, pag. 28 

27/ Administración de Programas de Educación Temprana y Preesco
lar. Joseph H. Stevens .Jr. p. 19. 
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Con finalidad de conocer los factores que influyen 

en la madurez del niño se cita lo que al respecto 

dice J. Downing : "Los factores que influyen en la 

madurez son fisiológicos, ambientales, emocionales 

e intelectuales". 28/ 

A continuación se explican estos factores : 

1- Fisiológicos, éstos comprenden: La mandurez ge-

neral o desarrollo completo, el predominio cere

bral y la lateralidad, condiciones neurológicas, 

la visión, la audición, el estado y funcionamien

to de los órganos del habla. 

2- Ambientales·: incluyen los antecedentes linguís-

ticos del hogar y las experiencias sociales de 

distintas clases. 

3- Emocionales, motivacionales y de personalidad: 

que incluyen la estabilidad emocional y el deseo 

de aprender. 

4- Intelecturales: que incluyen la aptitud mental 

en general, las aptitudes perceptivas de descri

minación visual y auditiva y las aptitudes es-

28/ Madurez para la lectura Downing J y otros, Editorial Kapelusz 
primera edición, Buenos Aires, ARgentina, 1974. 
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peciales de raciocinio y pensamiento que implica 

la soluci6n de problemas. 

¿Y c6mo se podrá detectar el nivel de madúrez en el 

niño del nivel básico específicamente del primer gra

do? L6giéamente la escuela parvularia debe determi

nar el nivel de madurez del niño a fin de decidir si 

está preparado para entrar a la escuela primaria. 

El grado de madurez por el niño se establece en base 

a observaciones realizadas por la maestra a lo largo 

del año, y por medio de la aplicaci6n de un test, co

mo por ejemplo, el de Lorenzo Fhilo, test ABC o el de 

Goodenough, etc. ~/ 

Una de las teorías que más puede ayudar a entender 

mejor lo que son los cambios que tienen lugar tanto 

en el proceso intelectual como en el desarrollo del 

niño, fue la contribuci6n de Jean Piaget, quien divi

di6 el proceso de desarrollo intelectual en cuatro 

etapas: 

Sensorio-motora; Preoperacional (la cual dividi6 en 

Preoperacional e intuitiva); Operaciones concretas y 

Operaciones formales~ VER ANEXO 10. Fig. 1 

29/ El niño aprende a leer. Dehant André. p. 63 y 64. 
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Primera etapa: Sensoriomotora 

Esta cubre aproximadamente desde el nacimiento has

ta los dos años. Está caracterizada por el creci

miento del niño en sus habilidades para llevar a 

cabo actividades motoras y perceptuales simples. 

Cubre el período durante el cual los niños van de 

una actividad propia del recién nacido a un tipo 

más altamente organizado de actividad. En esta eta

pa los niños aprenden a: -verse a sí mismos como al

go distinto de los objetos que les rodean; 

- Seguir los estímulos de luz y sonido que los rodean 

- Tratar de prolongar las experiencias que les inte-

resan. 

- Definir cosas a través de su manipulación. 

- Reconocer un objeto como constante, a pesar de los 

cambios en su ubicación o en su propio punto de 

vista. 

Segunda etapa: Preoperacional 

En esta segunda etapa, cubre las edades de los <los 

a los cuatro años, los niños están ocupados usando 

el lenguaje para ayudarse así mismos a desarrollar 

conceptos. Sus conceptos son muy privados y fre

cuentemente irreales. La experiencia es crucial 
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para el aprendizaje de las formas linguísticas. 

Usted puede decirle·a un nifio: ''Demasiada agua, vas 

a tirarlaM, y el niño inmeditamente la tira. 

Piaget insiste en que los nifios necesitan mucha ex

periencia para entender términos complejos de rela

ción. En la fase Intuitiva de la etapa preoperacio

nal, la cual cubre las edades de 4 a 7 afias, los ni

fios alcanzan conclusiones basándose en impresiones 

vagas y juicios perceptuales que no son puestos en 

palabras. 

Alrededor de los siete afias los nifios aprenden a 

reaccionar a los sistemas de símbolos en una manera 

confiable y a prescindir de sus impresiones concep

tuales intuitivos. 

En la fase intuitiva, el nifio se vuelve capaz de 

formar clases o categorías de objetos, ver relacio

nes y ·trabajar con la idea de número. Los nifios 

usualmente no están conscientes, sin embargo, de 

las categorías que están usando, razón por la cual 

describen los procesos de pensamiento intuitivo. 
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En general, los psicólogos consideran las si

guientes fases en el desarrollo de la Infan

cia. 

Primera Infancia, desde el nacimiento hasta 

los tres años. 

Segunda Infancia, entre los tres y los seis 

años. 

Tercera Infancia, (llamada también niñez), 

desde los seis o siete años hasta la pubertad. 

Maurice Debesse presenta la siguiente divi

sión: 

la. La edad de la "Nursery" (O -3 años) 

2o. La edad del Cervatillo (de 3 a 7 años) 

3o. La edad del escolar (de 6 a 7 años hasta 

los 13 ó 14 años). 

Algunos psicólogos han relacionado los perio

dos del ser con la evolución de los intereses 

Estas clasificaciones presentan en general, 

muchas semejanzas entre ellas. Tomaremos co

mo ejemplo la de Eduardo Clapnre<lc. 
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lo. Período de los intereses perceptivos, du

rante el primer año. 

2o. Período de los intereses glósicos (o del 

lenguaje), durante el segundo y tercer año de 

vida. 

3o. Período dé los intereses generales (des

pertar intelectual, de la interrogación), de 

los tres a los 7 años. 

4o. Período de los intereses especiales y ob

jetivos, de siete a doce años. 

La Infancia abarca el período que se extiende 

desde el nacimiento hasta los doce años apro

ximadamente, dividio a su vez, en las tres 

grandes etapas ya indicadas; primera infancia 

segunda infancia y tercera infancia o niñez.30/ 

La Infancia representa el período de plastici

dad durante el cual el ser joven imita, juega 

y experimenta, vale decir, amplía sus posibi

lidades de acción. Koffka afirma que cuanto 

más alto se halla en la escala animal el ser 

30/ Ma.nganiello, Ethel M. '"'Introducción a las Ciencias de la Educación". 
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vivo, tanto más desamparado está al nacer y 

tanto más se extiende el periodo de su infan

cia. Y el hombre, agrega, constituye el extre

mo en ambos aspectos. En efecto, el hombre 

cuenta con un período de infancia muy largo, 

superior a la duración total de la vida de 

muchos mamíferos. Además, el niño recién na~ 

cido tiene una incapacidad casi total: es inca

paz de cambiarse por sí sólo de lugar en el 

espacio o de obtener la satisfacción de sus 

necesidades biológicas más elementales. 

a) Primera Infancia (0-3 años). 

Dentro de esta etapa, que se extiende desde 

el nacimiento hasta los tres años más o menos, 

es preciso distinguir a su vez, varias fases 

en el desarrollo psíquico. El período que 

corresponde al primer año de vida está deno

minado por las necesidades fisológicas <le 

adaptación al medio. El estado de bienestar 

que acompañaría al psiquismo del prenato, 

sería después del nacimiento sustituido por 

un cierto malestar general, como consecuencia 

de las imperfecciones de acomodación, que, 

paulatinamente, van disminuyendo con el desa

rrollo fisiológico y la experiencia. 
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b) Segunda Infancia. 

Esta etapa central que se extiende desde los 

tres hasta los seis o siete años más o menos, 

es la más característica de toda la infancia. 

Pero en realidad, la diferenciación no se lo

gra en esta etapa más que en el plano corpo

ral, la diferenciación de las representacio

nes de sí mismo con las representaciones del 

mundo exterior, el mundo subjetivo, el mundo 

de las cosas y el mundo de las personas no 

están todavía claramente diferenciados. Es 

así como el niño personifica cosas y animales 

dotándoles de pensamientos, deseos y emocio-

nes. Como ya hemos visto, el niño hace girar 

el mundo alrededor de su yo, descubre el mun~ 

do exterior a través de su subjetividad, Pien

sa para sí, sin preocuparse de establecer la

zos lógicos. Pero es preciso destacar que es

te egocentrismo es producto de su subjetividad 

inconsciente. Según Piaget, hacia los siete u 

ocho años más o menos, este egocentrismo pri

mitivo va cediendo el paso, paulatinamente, a 

la objetividad. La progresiva socialización 

de la conducta infantil hará disminuir poco 



30 / Ibidem 
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poco la mentalidad egocéntrica y el punto de 

vista animista para llegar al pensamiento ra

cional y a una interpretaci6n realista clcl 

mundo. 30/. 

Otro rasgo característico de esta etapa cen

tral de la infancia es la fantasía nacida 

precisamente de su subjetividad que se proyec

ta sentimentalmente sobre todo lo que le rodea. 

La actividad lúd-iéa (ludus "" juego) es el mo

do de natural propia de esta edad; ella cons

tituye la vivencia específica de la infancia. 

Claparede define a la infancia diciendo que 

ella "Sirve para jugar y paraimitar". Los inte

reses lúdicos se inician mucho antes de la se

gunda infancia, pero se desarrollan y profundi

zan durante ella. Los juegos simples del bebé 

son enriquecidos en esta edad por los juegos 

inventados por el niño y que corresponden a 

sus necesidades de creaci6n y expresión perso

nales. 
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El juego es para el niño una necesidad impe

riosa. Constituye su verdadero mundo. Piaget 

sostiene que el juego es la única realidad en 

la que el niño cree, al igual que la realidad 

es un juego en el que se entretiene gustoso 

con los adultos. 

Otra tendencia esencial de la mentalidad in

fantil es la imitaci6m, que conjuntamente con 

la curiosidad constituye üno de los elementos 

básicos con que cuenta el niño para introducir-

se en el mundo social. Las primeras imitacio-

nes consistentes en movimientos expresivos 

(repetición de los movimientos de brazos y 

piernas, mon6logos de balbuceos, etcétera), 

aparecen en edad muy temprana. Pero la imi

taci6n propiamente dicha se inicia alrededor 

de los 7 meses de vida y alcanza su mayor a

pogeo hacia los dos o tres meses. En efecto, 

la imitaci6n se diversifica contribuyendo en 

gran parte al proceso de formaci6n del niño. 

Mediante ella, el ser joven no s6lo se adapta 

al medio adquiriendo los bienes culturales 

del grupo a que pertenece (lenguaje, costum

bres, normas de vida, etcétera), sino que 
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inicia en el aprendizaje de las artes y tra

bajos prácticos (escritura, música, dibujo, 

etc.). 

La curiosidad otro de los rasgos típicos de 

la Psicología infantil. El período que corres

ponde a la segunda infancia representa el apo

geo de la curiosidad. 

La edad de tres años es la edad del preguntón. 

Con la ayuda de las respuestas queestos le dan 

y con las que él mismo se da construye un mun

do especial de carácter global. Su percepción 

del mundo y de las cosas es sincr~tica.Frente 

a los fenómenos el niño se forma una imagen 

total; incapaz de análisis y de síntesis, per

cibe conjuntos sin diferenciarlos bien. 

Otra nota distintiva de esta etapa central de 

la infancia está constiuída por las relaciones 

especiales de vivencia del espacio y del tiem

po, distintas de las del adulto. 
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c) Tercera Infancia, 

Entre la etapa central de la infancia que va 

de los 3 a los 6 años y la pubertad, hay un 

período de vida que tiene características es

peciales y que corresponden al niño escolar. 

Este período es el más equilibrado de la vida 

del niño. A esta edad disminuyen progresiva~ 

mente el egocentrismo y la tendencia animista 

mientras que al mismo tiempo se desarrolla la 

racionalidad. La concepti6n del mundo se tor

na realista. 

La base de este equilibrio, consiste en un inten

so sentimiento corporal de la vida. El niño 

adquiere conciencia de sus fuerzas físicas y 

mentales y logra un grado superior de adapta

ci6n a seguridad en sí mismo que va aumentando 

paulatinamente. 

El interés se vuelca plenamente hacia el mundo 

exterior. El niño se expande con intensidad en 

múltiples direcciones, volcándose en los obje

tos y actividades del mundo del que forma par

te. Su memoria, extraordinariamente tenaz y 

dúctil, acumula los datos que más adelante 

utilizará el razonamiento. 
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Las perturbaciones afectivas, tan comunes en 

la segunda infancia, son menos frecuentes. 

La imaginación de los años anteriores detiene 

su vuelo y la atracción por las narraciones 

maravillosas, es sustituida hacia la segunda 

mitad de esta etapa por la atracción hacia 

las narraciones de aventuras y las leyendas. 

La curiosidad ya no se diluye en la multitud 

de preguntas tendientes a satisfacer el afán 

de conocer todo. Ahora, se torna selectiva y 

se inclina hacia actividades exploratorias. 

Con respecto a la sexualidad, es éste un pe

riodo de latencia o de quietud, que antecede 

a la crisis de la pubertad. 

Hatia esta edad se desarrolla intensamente 

la actividad, exteriorizada en múltiples for

mas. Esta actividad creciente es favorecida 

por la vida social intensa. Es ésta la "Edad 

de las pandillas" y de la camaradería fácil, 

muy distinta a la amistad selectiva del ado

lescente. El niño busca ahora la sociedad 

de otros niños y sus juegos, antes de carác

ter individualista, son sustituidos por jue-
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gos de cooperación. El juego se organiza y 

se hace disciplinadó. Surge el ''Constructi

vismo'' que requiere, muy comfinmente, la cola

boración de otros niños. 

Ahora bien, esta personalidad aparente sóli: 

da y equilibrada del niño prepfiber es, al 

mismo tiempo, simple y rudimentaria. Lamen

talidad infantil de esta edad afin no ]Jega a 

la mayor parte de las relaciones abstractas. 

Su escala de valores no ·alcanza los niveles 

superiores del espíritu: los valores vitales, 

prácticos y tecnológicos acaP.aran casi todo 

su interés. Insensible afina los goces supe

riores del espíritu, permanece el niño indi

ferente frente al placer estético o a los in

tereses puramente especulativos o de la rigu

rosa investigación científica. Así mismo, sus 

estados afectivos son todavía elementales 

(cólera, célos, miedo, etc.) y no llegan a 

prolongarse en forma de sentimientos superio

res. 

En la vida del niño de la tercera infancia 

se produce un acontecimiento de importancia 

extraordinaria: La escolarización. Es ver-
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dad que el proceso del paso del estrecho 

circulo familiar al de la escuela, que sig

nifica la introducci6n a un mando totalmente 

nuevo y ensanchado, en la actualidad se pro

duce muy comúnmente antes de este período, 

debido al gran desarrollo de la educaci6n 

preescolar en nuestro siglo. Pero es en rea

lidád en la tercera infancia cuando todo niñó 

es prácticamente un escolar. Debesse llama 

a esta etapa "La edad del Escolar". Por otra 

parte, es reci€n en este periodo cuando la 

sociedad, por medio de la escuela, le ofrece 

al niño todos aquellos ramos instrumentales 

y le posibilita todas aquellas expe~iencias 

y conocimientos prácticos que le permitirán 

su progresivo ajuste a las diferentes funcio

nes de la vida social --2!}__/ 

La escuela, dice Hubert por su naturaleza y 

consecuencias, constituye el hecho más signi

ficativo de todos; los qµe para Jalonan son las fases 

del desarrollo mental de este periodo. 
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La acción educadora, en toda esta etapa, ha 

de ser siempre lo importantísimo que es para 

el ser joven el aprovechamiento de estos 

años para la formación de automatismo y hábi

tos sociales. Hacia esta edad las adquisi~ 

cienes técnicas, como hemos visto son fáciles. 

Quizá en ningún otro período de la vida ofrez

ca el individuo Mayor plasticidad para el 

aprendizaje de la técnica de la música, ·d~l 

dibujo, de los oficios manuales, del vocabu

lario de lenguas extranjeras o para la adqui

sición de los primeros conceptos concretos 

que condicionaran el acceso al pensamiento 

científico. Asimismo asume extraordinaria 

importancia en la educación de ésta etapa la 

formación social y moral de~ carácter, asen

tada ésta última en las reglas de conducta 

que emergen tanto de la imitación del mundo 

como de la presión de las necesidades de coo

peración. El escolar no constituye un indivi

duo aislado, sino un miembro integrante del 

grupo. Cada grupo escolar posee una fisono

mía particular, un conjunto de comportamien

tos y reacciones ''Sui GenerisH. Este grupo 
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escolar o "Clase" desarrolla sentimientos de 

cooper~ci6n, de amor propio, de orgullo, de 

dignidad ; impone sus normas disciplinarias, 

sus formas de comportamiento. Piaget destaca 

como"las normas de las reglas son impuestas 

por el grupo sobre todo en la actividad lúdi

ca, pasando paulatinamente en la conciencia 

de cada niño.de la forma de heteronomía a 

la forma de autonomía. A su vez, las organi

zaciones juveniles extra escolares influyen 

decididamente en esta formación del car~cter 

(pandilla, scoutismo, etc). La Pandilla posee 

su moral y su derecho, sus sanciones y recom

pensas. Tiene sus dirigentes que se imponen 

por suprestigio personal, y sus reglas estric

tas que el niño debe ooedecer. 

Las virtudes que las reglas de conducta del 

grupo escolar y de las organizaciones de la 

pandilla exaltan son, sobre todo, la lealtad 

la cooperación y la justicia. El equilibrio 

de esta etapa de la niñez se quiebra con la 

pubertad, la aurora de la adolescencia, pew 

riodo en el que aparecen nuevas y complejas 

tendencias que imprimen su modalidad comple-
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5.7.2 Etapa Evolutiva del n:iño 

5.7.2.1 Eormaci6n de la Disposici6n Psicológica 

para la etapa escolar 
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Con el ingreso a la escuela se inicia 

una etapa completamente nueva en la 

vida del niño. Y debe estar preparado 

para cumplir una actividad seria que 

le otorga no sólo nuevos derechos, si

no que también le impone obligaciones 

no fáciles. El pequeño escolar tiene 

derecho a contar con el respeto de 

los demás hacia sus tareas y él mismo 

está boligado a cumplir sistemática

mente todas las tareas que indica el 

maestro, a conducirse en consonancia 

con las reglas escolares, independien

temente de que en cierto momento lo 

quiera o no. 

La mayoría de los niños que llegan a 

los siete años aspiran a la posición 

de escolar, pero no en todos los ca

sos se representan con suficiente cla

ridad en qué consiste. 
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A veces lo atrae el mero aspecto exte

rior; quieren tener un portafolio, 

considerarse grande, que les pongan 

calificaciones, etc. Un nifio aut~nti

camente preparado para la posici6n de 

escolar es aquel a quien atrae la es

cuela no por los atributos exteriores 

sino por la posibilidad de obtener 

nuevos conocimientos, es decir, el ni

ño con intereses cognoscitivos sufi

cientemente desarrollados. S61o sobre 

esa base son capaces de asumir una ac

titud lo bastante responsable hacia 

sus obligaciones escolares. 

La escuela moderna no empieza la ense

ñanza a partir de cero. Cuenta con que 

los nifios entran en primer grado con 

un camulo suficiente de conocimientos 

y hábitos, y lo que es más importante 

con una percepci6n y un pensamiento 

desarrollado que permite observar en 

forma sistemática los objetos y fen6-

menos que se estudian, diferenciar en 

ellos las particularidades esenciales 
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razonar y extraer conclusiones. Esto 

plantea ciertas exigencias al nivel 

de desarrollo intelectual del niño, 

que debe poseer una percepción plani

ficada y diversificada, elementos de 

una actitud teórica hacia el material 

de estudio,formas generalizadas de 

pensamiento y operaciones lógicas bá

sicas, y una memoria conceptual (de 

sentido). Además debe estar dotado de 

las aptitudes iniciales en el ámbito 

de la actividad escolar (atención no 

hacia el resultado sino hacia el modo 

de cumplir las tareas, autocontrol, 

etc.). 

Es importante el papel que desempeña 

en la preparación del niño para la es

cuela la labor educativa especial que 

se lleva a cabo en los grupos mayores 

y preparatorios del jardín de infantes. 

Pero esa labor no debe parecer un in

tento de prestar primeros auxilios, 

sino que ha de apoyarse en todos los 

logros anteriores en el desarrollo psí-
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quico. Nada puede ser más dañino que 

recargar la memoria de los niños con 

gran cantidad de conocimientos fragmen

tarios o machacarles en forma mecánica 

los hábitos de la lectura y el cálculo. 

Es muy distinto cuando reciben conoci

mientos generalizados y sistematizados, 

cuando se les enseña a orientarse en 

nuevos ~mbitos de la realidad (en las 

relaciones cuantitativas y de lasco

sas, en el material sonoro del idioma) 

y se organiza la asimilación de los 

hábitos sobre esta amplia base. En el 

curso de esa enseñanza se van confor

mando en los niños esos gérmenes del 

enforque teórico de la realidad q~e 

les darán en el futuro la posibilidad 

de asimilar conscientemente cualquier 

conocimiento. l.!_/ 

l!_/ Psicología Evolutiva y Pedagógica. A. Petrovski (1979) P.77. 
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5.7.2.2 Caracteri~titas del periodo inicial 

de la vida escolar del niño. 

El rasgo más característico del perío

do que va de los siete a los diez años 

consiste en que a esta edad el prees

colar se convierte en escolar. Es un 

período de transición en el cual el 

niño combina rasgos de la infancia pre

escolar con particularidades del esco

lar. 

5.7.2.3 Caracteristicas anátomo - fisio16gicas 

de los escolares pequeños 

A esta edad se operan modificaciones 

sustancialmente en todos los organis

mos y tejidos del cuerpo. Así, se for

man todas las curvaturas vertebrales: 

cervicales, pectorales y de la cintura. 

Pero la osificación del esqueleto aún 

no es completo; de ahí su gran flexi

bilidad y mobilidad que dan muchas po

sibilidades para una correcta educaci6n 

física y la práctica de muchos tipos de 

deportes, pero extrañas consecuencias 
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negativas (si se carece de condiciones 

normales para el desarrollo físico), 

por eso la proporción del mueble en 

el que .se sienta el escolar pequeño, 

la postura correcta en la mesa y el pu

pitre son importantes condiciones para 

su normal desarrollo físico, la de su 

figura y requisitos de toda su ulterior 

capacidad de trabajo. 

En el escolar pequeño se fortalecen 

intesnamente los músculos y ligamentos 

aumenta su volumen y se extiende la 

fuerza muscular en general. A la vez, 

los músculos se desarrollan antes que 

en los preescolares. Por eso los niños 

están más capacitados para realizar 

movimientos relativamente fuertes y 

libres, pero manejan con dificultad 

los movimientos finos, que exigen exac

titud. La osificación de las falanges 

del metacarpo termina hacia los nueve 

-once años, en tanto que la de los hue

sos del carpo concluye hacia los diez 

u once años. Si se tiene en cuenta 
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esta circunstancia resulta comprensi

ble porque"a menudo el escolar peque

ño logra cumplir con gran esfuerzo los 

deberes escritos. Se le cansa con rapi

dez la muñeca y no puede escribir muy 

velozmente ni durante mucho tiempo. 

No corresponde sobrecargarlo en espe

cial en primero y segundo grado con 

tareas escritas. 

Por lo cual al proponer un cuaderno 

de trabajo que vincule el entorno 

psicosocial del educando vendrá a be

neficiar a los niños de primer grado 

con actividades concretas y fáciles 

de resolver para pasar a otra activi

dad. 

El escolar pequeño crece intensamen

te y está bien abastecido de sangre 

el músculo cardiaco, por eso su cora

zón es bastante resistente. Gracias 

al gran diámetro de las carótidas, el 

cerebro está suficientemente irrigado 

lo que constituye una condicioón im

portante de su capacidad de trabajo. 



El peso del cerebro aumenta de modo 

notorio después de los siete años. 

-91-

Aumenta en especial el lóbulo frontal, 

que desempeña un importante papel en 

la formaci6n de las funciones superio

res y más complejas de la actividad 

psíquica del hombre. Por consiguiente 

en el escolar pequeño en comparaci6n 

con el preescolar, se producen un con

siderable fortalecimiento del sistema 

6seo-muscular, se hace relativamente 

estable la actividad cardiovascular y 

adquiere mayor equilibrio los procesos 

de excitaci6n e inhibici6n nerviosa. 

Todo esto tiene excepcional importan

cia porque el comienzo de la vida es

colar es el comienzo de una particular 

actividad de aprendizaje que demanda 

del niño no s6lo una considerable ten

si6n intelectual, sino también gran 

resistencia física.31/ 

l.!_/ Ibidem. Pags. Nos. 81 al 83. 
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En cuanto el niño de siete años entre 

en el aula es ya un escolar. Desde ese 

momento el juego va perdiendo el papel 

principal en su vida aunque continúa 

ocupando un lugar importante. La acti-

. vidad principal del escolar pequeño 

pasa a ser el estudio que modifica 

esencialmente los motivos de su conduc

ta, creando nuevas fuentes para que se 

desarrollen sus potencias cognoscitivas 

y morales. El proceso de esta reestruc

turación tiene varias etapas. 

Se destaca con particular nitidez la 

etapa de iniciación en las nuevas con

diciones de la vida escolar. La mayo

ría de los pequeños escolares están 

psicológicamente preparados para éllo. 

Van con alegría a la escuela esperando 

encontrar allí algo desusado en compa

ración con su hogar y el jardín de 

infante. 

El otro aspecto de la disposición in

terior del niño está ligado a una acti

tud general positiva hacia el proceso 
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de asimilación de conocimientos y ap

titudes, aún antes de asistir a la es

cuela se acostumbra a la idea de que 

es necesario estudiar para llegar a 

ser alguna vez de verdad lo que quiere 

ser en sus juegos (aviador, cocinero, 

chofer). Es claro que al mismo tiempo 

el niño no concibe cual es el conjunto 

concreto de conocimientos que necesita

rá en el futuro. -2.!_/ 

En los primeros tiempos, el escolar 

aún no está familiarizado de verdad 

con el conocimiento de las asignaturas 

escolares, todavía no hay en él intere

ses cognoscitivos por el material didác 

tico en sí. Estos se van formando só

lo a medida que profundiza en las mate

máticas, la gramática y otras asignatu

ras, y, no obstante desde sus primeras 

clases va asimilando los conocimientos 

correspondientes. 

~/ Ibidem. Pags. Nos. 83 y 84 
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Su trabajo escolar se apoya al hacerlo 

en el interés hacia el conocimiento en 

general, del cual la matemática o la 

gramática es en cada caso una manifes

tación parcial. Este interés es utili

zado intensamente por el maestro en las 

primeras clases. Gracias a él se con

vierten en algo necesario e importantes 

para el niño los conocimientos sobre 

temas en realidad abstractos como la 

serie de números, el orden de las le

tras, etc. 

La formación intuitiva en que el niño 

capta el valor del saber mismo debe 

ser respaldado y desarrollado desde los 

primeros pasos de la enseñanza escolar 

pero ya mediante la demostración de 

manifestaciones inesperadas, atrayen

tes e interesantes de las matemáticas, 

la gramática y otras disciplinas, esto 

permite formar en los niños genuinos 

intereses cognoscitivos como base de 

la actividad escolar. 
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Por consiguiente, la primera etapa de 

la vida escolar se caracteriza porque 

el niño se subordina a las nuevas exi

gencias del maestro, que regulan su 

conducta en el aula y en el hogar, y 

tambi~n porque comienza a interesarse 

por el contenido de los temas de estu

dio. Cada contenido enseñado a 30 ni

ños de una Sección del Distrito 06-21; 

denot6 que ellos trataban de cumplir 

las exigencias del adulto, por consi

guiente se observó inter~s en los te

mas de estudio. Si pasa sin obst§cu

los esta etapa queda demostrado su 

buena preparaci6n para las tareas es

colares. Pero no todos los niños de 

siete años la poseen. Muchos de ellos 

experimentan inicialmente algunas di

ficultades y no se incorporan de inme

diato a la vida escolar. 31/ 

1.!/ Psicologia Evolutiva y pedagógica. A.Petrovski (1979. pags. 
Nos. 85 y 86. 
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5.7.2.4 Desarrollo de la personalidad de los escolares 

pequeños. Asimilaci6n de las normas 

morales y reglas de conducta 

La educaci6n moral del niño se inicia 

mucho antes de la ·escuela. Pero sólo 

en ella se encuentra ante un sistema 

tan preciso y detallado de exigencias 

morales cuya observación es controlada 

de un modo constante y definitivamente 

orientado. Se indica a los escolares 

pequeños un amplio código de normas y 

reglas por las que deben guiarse en 

las relaciones con el maestro y con 

los adultos en diversas situaciones, 

durante el trato con sus compañeros 

en el aula y el recreo, durante la per

manencia en lugares públicos y en la 

calle. Los niños de siete a ocho años 

están psicológicamente preparados para 

comprender claramente el sentido de 

esas normas y reglas y para cumplirlas 

a diario. Pero con frecuencia el maes

tro y los demás adultos no se valen 

oportunamente de esa preparación. 
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La verdadera e íntima asimilaci6n de 

las normas y reglas de conducta supone 

ante todo que el maestro posea un sis

tema bien elaborado de m€todos y recur

sos para controlar su cumplimiento. 

La formulaci6n precisa de estas normas 

y Teglas, el estimule indispensable 

del cumplimiento y la reacci6n no me

nos indispensable y adecuada ante la 

negligencia son condiciones importan

tes para educar en los escolares pe

queños, el espíritu de disciplina y 

organizaci6n. Conformadas en el niño 

a esta edad,esas cualidades morales se 

. ... 
COTIVlCTL.Cil en at1 ibutos ¡4,.¡_,=:·,-io!·es 

g~nicos de su personalidad. l!._/ 

S. 7 .2.5 Desarrollo intelectual de los niños 

en edad escolar. 

or-

En algün momento entre los cinco y los 

siete años de edad,los niños se convi-

31/ Idem. Pag. Nos. 86 y 87. 
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erten en lo que Piaget llama niños 

operacionales; es decir, llegan a ser 

capaces de usar simbolos para realizar 

operaciones o actividades mentales, en 

contraste con las actividades físicas 

que eran el fundamento de su pensamien

to anterior.(ver 5.7.2.6 y 5.7.2.7 Ba

ses Psicológicas de aprendizaje de las 

matem~ticas. Evolución del pensamiento). 

Su empleo de representaciones mentales 

de cosas y hechos les permite adquirir 

destreza en la clasificación y el mane

jo de números, así como comprender pau

latinamente los principios de conserva

ción o sea la habilidad para darse 

cuenta de que dos cantidades iguales 

de materia permanencen iguales (en sus

tancia, peso, longitud, número, volú

men o espacio). Pudiendo considerar o 

tener en cuenta m§s de un aspecto de 

una situación cuando sacan conclusio

nes, en vez de estancarse en un aspec

to, y entienden la reversibilidad de 

la mayor parte de las operaciones fí

sicas, esto en distintos momentos se-
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gún el estadio en que est~n. 

Su egocentrismo~disminuye y comienza 

a entender el punto de vista de otras 

personas. Su habilidad para ponerse 

en el lugar de otros, hace mejorar su 

capacidad para comunicarse. También 

aumenta su capacidad para hacer juicios 

morales, la cual llega a ser flexible. 

El pensamiento de los niños escolares 

es notoriamente más maduro que el de 

los niños pequeños; aunque por supues

to no es tan sofisticado o complejo 

como el de los adolescentes. 

-REALISMO. Cuando los niños confunden 

sucesos psicológicos con la realidad 

objetiva y consideran los nombres, las 

imágenes, los pensamientos y sentimien

tos como entidades reales, producen las 

conclusiones de lo que Piaget llama 

realismo. El ha presentado esto en for

ma más clara en tres estadios. 
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Primer Estadio: 

(Comienza de los cinco a los seis años). 

Los niños consideran los nombres de las 

cosas tan reales e inmutables como las 

cosas mismas. Para los niños en este 

estadio "una rosa con otro nombre" no 

s6lo olería tan agradable, sino que ni 

siquiera podria existir. 

En este estadio los niños creen que sus 

sueños vienen de afuera y se desarro 

llan dentro de la habitaci6n. Sueñan 

con sus ojos y son capaces de "ver"'lo 

que sueñan. Debido a su confusión entre 

leyes morales y leyes físcias, creen 

que los sueños desagradables se cons

tituyen por su mal comportamiento. 

Segundo Estadio: 

(Comenzando a los siete y ocho años) 

Ahora los niños piensan que los suenos 

tienen origen en la cabeza, en el pen

samiento, en la voz, pero que están en 

la habitación, al frente de ellos, re

conocen que son irreales, pero todavia 
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los consideran como im§genes fuera de 

la persona, los cuales se ven con los 

ojos. 

Tercer Estadio: 

(Comenzando hacia los nueve o diez 

años) .. Ahora los niños se dan cuenta 

de que los nombres de los objetos han 

sido dados por las personas y que los 

sueños son producto del pensamiento, 

se dan dentro de la persona. 

-ANIMISMO. La tendencia egoc~nttica de 

los niños pequeños, a dotar objetos 

inanimados de vida consciente como la 

de ellos, se conoce como a~imismo. 

A mediia que maduran, los niños tien

den cada vez menos atribuir vida a ob

jetos inanimados, finalmente llegan a 

un punto en el cual consideran que los 

animales y plantas son las únicas co

sas vivas que hay en el universo. 32/. 

g/ Desarrollo Humano. Papalia Diane E. y otros. 
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Primer estadio: 

(Hasta aproximadamente los seis o sie

te años). Para los niños cualquier co

sa que use en cualquier forma tiene vi

da. (Incluyendo un plato, en el cual 

comen las personas). 

Segundo estadio: 

(Hasta aproximadamente los ocho o nue

ve años). Cualquier cosa que se mueve 

o puede ser movida, está viva. (como 

por ejemplo un coche o una bicicleta). 

Tercer Estadio: 

(hasta los once o doce años). Lasco

sas se mueven espontáneamente están 

vivas (como el sol, el viento o un 

río). Aquellos que requieren un agente 

externo para moverse (como un motor) 

no lo están. 

-ARTIFICIALISMO. Los niños egocéntri

cos se consideran así mismos como el 

centro del universo, sienten que ellos 

u otros seres humanos han creado las 

cosas en el mundo. 



32/ Ibidem. 
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S6lo atrevezando los estadios, con la 

orientaci6n adulta, los niños logran 

darse cuenta de que la actividad huma

na no está implicada en la creaci6n de 

fen6menos naturales. Podemos observar 

vestigios de artificialismo en el An

tiguo Testamento, el cual describe a 

Dios creando el mundo; en los mitos de 

la Antigua Grecia, se atribuye a los 

dioses la creaci6n de fen6menos natura

les como la Via Láctea, las Estaciones 

del año y la presencia de montañas, 

flores y árboles; y de hecho en los re

latos de la creaci6n, según las diver

sas religiones del mundo. 

Primer estadio: 

(Hasta siete u ocho años) El niño ex

plica la presencia del sol,de la luna 

como creaci6n de agentes humanos o di

vinos.~-/ 
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Segundo Estadio: 

(Comienza hacia los ocho años) El niño 

considera el origen del Sistema Solar 

en parte corno natural y en parte corno 

artificial. 

Tercer Estadio: 

(Comienza entre los nueve y once años) 

Ahora el niño con la ayuda del adulto 

se da cuenta que la actividad humana 

no está implicada en la creaci6n del 

Sistema Solar. 

-CONSERVACION. Probablemente el traba

jo más conocido de Piaget es un estudio 

sobre la conservaci6n, o sea la habili

dad para darse cuenta de que dos canti~ 

dades iguales de materia permanecen 

iguales (en sustancia, peso, longitud, 

número, volúrnen o espacio) aún cuando 

se reordene la materia, mientras no se 

agregue ni quite nada. 

Los niños desarrollan diversos tipos 

de conservaci6n en distintos momentos. 



g/ Ibidem. 
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Hacia los seis o siete años, son capa

ces de comprender la conservación de 

las sustancias. Hacia los nueve o diez 

la de peso y hacia los once, la de vo

lumen. Antes de que los niños dominen 

lo relacionado con cualquier tipo de 

conservación, deben pasar por tres es

tadios. 

Primer Estadio. 

Son capaces de conservación. Se centran 

en un aspecto, se dejan engañar por las 

apariencias y no pueden darse cuenta 

del carácter reversible de la operación, 

aunque ya existe un indicio mínimo de 

la misma. g; 

Segundo Estadio. 

En fil, los niños vacilan, acertando al

gunas veces y fallan otras. En este 

estadio los niños tienden a concentrar

se en más de un aspecto, pero no se dan 
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cuenta todavía de interrelaciones en

tre dimensiones, tales como: altura, 

amplitud o longitud y espesor. Fallan 

con mayor frecuencia y aciertan menos. 

Tercer Estadio. 

Los niños son capaces de comprender la 

conservación y dan justificación lógi

ca para sus respuestas. Tales justifi

caciones pueden tomar la forma de re

versibilidad, o sea en darse cuenta 

de que una determinada operación puede 

revertirse para volver a la situación 

inicial, las cuales se convierten en

tonces en su propia conciencia. El 

5.7.2.6 Bases Psicológicas del aprendizaje de 

la Matemática en el niño 

Piaget, afirma que "Las estructuras 

fundamentales que permiten construir 

las matemáticas son una prolongación 

formal de los elementos lógicos en que -------------------
2/ Ibidem. 
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se organizan los actos del pensamien

to: Es por éllo que la didáctica de la 

matemática se debe adaptar al ritmo en 

el que las estructuras mentales van a

pareciendo en el desarrollo intelectual 

del niño". 

·.Elconcepto de nGmero es un concepto 

16gico y el pensamiento del niño "se 

hace" 16gico, aproximadamente a los 6 

a 7 años de edad cronol6gica. Esto in

dica que las operaciones 16gicas no son 

innatas; para que se desarrollen en la 

mente infantil se debe pasar por una 

serie de etapas.__]]_/ 

5.7.2.7 Evoluci6n del pensamiento 

El pensamiento lógico operativo y re

flexivo es la culminación de un proce

so que ocupa toda la infancia. Este 

proceso se desarrolla en las etapas si

guientes: - Inteligencia Sensomotora, 

La Enseñanza Aprendizaje de la Matemática en la Escuela Pri
maria y Básica Módulo S Unidad 5.2 Pags. 30 a la 32. 
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-Inteligencia Objetiva Simbólica, -

-Inteligencia Lógica Concreta e - Inte-

ligencia Lógica Formal. 

La aparición de las etapas. del pensa

miento lógico puede variar según el 

desarrollo endógeno del individuo, por 

lo que no puede haber un salto de eta

pas. 

-Etapa de la Inteligencia Senso-motora 

Se extiende desde cero a dos años, a

proximadamente, y durante ella se rea

liza la adaptación del niño en el mun

do exterior, a través de la coordina

ción de sus movimientos y percepciones. 

El niño _llega al mundo con una serie 

de reflejos congénitos, cuya actividad 

poco a poco, se va consolidando y aco

modando a la naturaleza de los estím~

los que le llegan del medio, por un la

do asimila estímulos y por otro, acomo

da su esquema a la acción de ellos. 
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La acomodaci6n y la asimilaci6n poseen 

un elemento común: ambas son acciones. 

Los objetos existentes para el niño en 

esta etapa , s6lo cuando permanecen en 

su campo visual. Las acciones son ac-

tos puramente materiales de los que no 

existe representaci6n. El niño necesita 

ensayar repetidamente para observar los 

resultados en su acci6n. 

-Etapa del pensamiento objetivo-simh6-

lico. (inicia desde los 2, 6 o 7 años). 

Esta etapa se ve enmarcada por funda

mentales adquisiciones. El infante do

mina la locomoción y con éllo se ve am

pliado el horizonte de percepciones. 

Está expuesto a mayor cantidad de estí

mulos visuales, auditivos, gustativos, 

kinestésicos e investiga, prueba y co

noce. 33/ 

~/ Ibidem. pags. Nos. 32 y 33. 
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Aparece la capacidad de simbolización 

personal, Con la ayuda del lenguaje, 

el niño empieza a pensar en un objeto 

que no está ante su vista. En esta eta

pa el pensamiento es egocéntrico; depe~ 

de en todo momento de la acción presen

te; esto hace que el niño tenga dificul

tades para proyectar su pensamiento so

bre algo distinto a lo que ve en el mo

mento. 

El pensamiento del niño en esta etapa 

es preconceptual y prelógico, no puede 

realizar inclusiones de clases, ni coor

dinar entre ellas relaciones de simetría 

y de asimetría (Proporción adecuada de 

las partes de un todo entre sí y con 

el todo mismo). A continuación se pre

senta un ejemplo para entender a un ni

ño de este período. 

CLASE Carros de juguetes 

SUBCLASE: Carros rojos y carros azules 

Llevemos al niño, con diferentes acti

vidades, a comprender que el conjunto 

de carros rojos está incluido en el 
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conjunto de todos los carros. 

Usted podrá observar que en esta etapa 

del pensamiento, el niño se muestra in

capaz de comprender que el conjunto de 

todos los carros contendrá siempre más 

elementos que cualquiera de los subcon

juntos, y ello ocurre porque psicol6-

gicamente no puede pensar simultánea

mente en el todo y las partes de ese 

todo. 33/ 

En esta etapa no hay conservaci6n de 

cantidades como tal: por estar someti

da a la percepci6n actual, no puede dar 

lugar a ninguna composici6n estable. 

El niño puede establecer la correspon

dencia uno a uno, pero en cuanto se 

suprima la correspondencia visual, la 

equivalencia cuantitativa desaparece. 



SE ADMITE LA IGUALDAD DE CANTIDAD 

Cuando desaparece la correspondencia 

visual o espacial desaparece la equi

valencia de los dos conjuntos. 

Por otra parte, para que surja el con

cepto de número, es necesario la cons

tancia de cantidad, la clasificación, 

la posibilidad de establecer relacio

nes de asimetría y de realizar seria

ciones entre los conjuntos. 

En la frontera de esta etapa es cuando 

el niño va desarrollando su capacidad 

para realizar correspondencia biunívo

ca, comprensión de números cardinales, 
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de algunas operaciones (adición, sus

tracción) de la idea lógica de la in

clusión con su correspondiente, delco

mienzo de las relaciones de orden y 

otros. 

5.1.2.8 Etapa de la Inteligencia Lógica - Con

creta. 

Esta etapa se extiende desde el límite 

anterior hasta los doce años.33/ 

A los siete años, el pensamiento adquie

re la escritura operativa. Se hace re

versible, lógico. El razonamiento de 

los niños de esta etapa actúa sobre da

tos que le hayan sido suministrados por 

percepción y manipulación directa, pero 

no sobre hipótesis verbales. 

El decir, el pensamiento lógico-concre

to, las operaciones están limitadas al 

plano de lo concreto y requieren por 

tanto la presencia del objeto. 

33/ Ibidem. Pags. Nos. 34 y 35 
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No opera ante enunciados. Un ejemplo 

de ello será la propuesta de un cua-. 

derno de trabajo para la asignatura 

de matemática, el cual contemplará 

actividades prácticas vinculadas con 

el entorno social para facilitar el 

aprendizaje de los niños. 

Los niños de esta etapa son capaces 

de observar y razonar sobre dos varia

bles que cambian simultáneamente y cu

yos comportamientos se compensan. Su 

pensameinto es reversible, o sea, pue

den intentar mentalmente una transfor

maci6n observada para conseguir la re

producci6n del estadio inicial, lo que 

Piajet equipara a realizar operacio

nes. 33/. 

5.7.2.10. Etapa de la Inteligencia L6gica Formal 

Esta consiste básicamente en transpo

ner las agrupaciones concretas hasta 

un nuevo plano de pensamiento a partir 

33/ La Enseñanza Aprendizaje de la Matemática en la Escuela Primaria 
y Básica. Módulo S. Unidad 5.2 Pag. 3~. 



34/ PIAGET. Pag. \o. 45. 
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de los 11 a 12 años de edad. El adoles

cente, a diferencia del niño, se libera 

de la inmediatez del pensamiento, ocupa

da constantemente en el "aquí" y el 

"ahora" y elabora sobre todas las cosas. 

Esto no es sino el pensamiento reflexi

vo. El adolescente es capaz de razonar 

con base en anunciados e hipótesis, no 

sólo con objetos que están a su alcance, 

sino que ya aplica la lógica de las pre

posiciones. i!I 

De lo expuesto se infiere que en las 

escuelas de educación parvularia y pri

maria o básica, se debe dar más énfasis 

a experiencias concretas y a situacio

nes particulares, ampliando el papel que 

debe desempeñar la Institución en el 

aprendizaje de la matemática. 
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5.8 Realidad actual y evolución del Pensamiento Curricular 

La educación es un proceso sistem:itico que incluye una 

serie de acciones previamente planificadas, que tienen 

como propósito preparar al individuo en forma integral 

para que pueda incorporarse a la Sociedad, vivir en 

ella y ayudar a su transformación. La administración 

curricular por su parte, es también un proceso funcio

nal que sirve de soporte al proceso educativo para lo

grar los objetivos propuestos. 

De acuerdo al momento evolutivo por el cual ha atrave

zado el desarrollo de la educación, el Curriculum ha 

sido objeto de diferentes conceptualizaciones. 

Curriculum es la serie de experiencias que adquiere 

el educando bajo la dirección acertada del maestro, 

es un proceso que obedece a una planificación y desa

rrollo sistemático, secuencialmente ordenado, con pro

gramas técnicamente elaborados e interrelacionados 

con el contexto de la realidad social, que prepara al 

individuo en forma integral.~/ 

~/ Aguilar, Francisca de los Angeles. "Administración Dinámica 

del Curriculo". 



35/ Ibidem. 
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Como puede apreciarse, se habla de tres procesos 

integrados; el educativo, el administrativo y el cu

rricular: éstos no son excluyentes ni en conjunto, 

ni en forma particular; porque aunque cada uno de 

ellos tiene sus propias características integradamente 

forman el sistema de educación. 

El curriculum en cuanto a sistema propio, incluye al 

proceso educativo y éste su administración; de hecho, 

para que el curriculum funcione en forma eficaz en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, necesita toda una 

capacidad administrativa que permita alcanzar los ob

jetivos educacionales del sistema. No obstante, la ad

ministración curricular enfrenta una serie de proble

mas técnicos como son: la falta de claridad en la co

municación, la concreción real de metas, políticas y 

procedimientos y la carencia de personal técnico y 

profesionalmente formado para dirigir y asesorar al 

personal ejecutor.~5/ 
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En nuestro país lo anterior es evidente, si se consi

dera que antes de la implantación de la Reforma Edu

cativa en 1968, el diagn6stico de la eiucaci6n en El 

Salvador, señalaba específicamente para la educaci6n 

Primria, entre otras, lo siguiente: 

- Es confusa la situación del Sistema Administrativo 

del Ministerio de Educaci6n. ~o hay criterios claros 

sobre la cantidad, calidad, funciones y salario de 

este personal. 

- En los programas de estudio hay un énfasis lamenta

blemente en la memorización y repetición verbal, es 

necesaria una completa revisión de los programas de 

estudio y metodología empleada a manera de orientar 

mejor los estudios al desarrollo máximo de las fa

cultades de los educandos. 

- No existe un sistema de orientación para los maes

tros en servicio, que les ayude a actualizar sus 

conocimeintos y les de a conocer métodos didácticos 

distintos de los tradicionales que aprendieron en 

escuelas normales. 

Como puede apreciarse, tanto en la administración del 

Sistema en términos generales, como el proceso educa

tivo que conforma el curriculum en particular, care

cía de una base de sustentación administrativa funcio-
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nal antes de la Reforma del 68. El deficiente manejo 

administrativo del proceso educativo, y en consecuen

cia del curriculum, condujo a los reformadores a esta

blecer una serie de supuestos teóricos encaminados a 

corregir los defectos del sistema y poner en práctica 

un conjunto de medidas concretas de tipo técnico y ad

ministrativo. 

Respecto a la Administración escolar y curricular la 

reforma del 68 organizó el año lectivo en tres perío

dos de trabajo definidos por sus características, ob

jetivos y actividades estructuradas en tal forma que 

distribuia adecuadamente el desarrollo del programa 

atendiendo el plan de estudios, el horario de clases 

y todas las actividades docentes, dentro de un marco 

más o menos fijo. Organizacionalmente, se establecie

ron los períodos, siguientes: Organización, Realiza

ción y Finalización. 

Esta Organización del año lectivo, durante los prime

ros diez años de la Reforma educativa y bajo la acción 

de un cuerpo de supervisores escolares, tenía como fi

nalidad asegurar el desarrollo adecuado del trabajo 

docente, evitando los errores de la improvisación; 

permitiendo una evaluación constante del trabajo y 
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favorecer la participaci6n de los alumnos y los maes

tros en las diversas actividades; pero sobre todo, 

esta normalizaci6n de la labor educativa presenta un 

orden sistemático en el cual, no debe realizarse algo 

sin que se haya planificado previamente. 

A pesar de los múltiples cuestionamientos que se le 

hicieron con la evaluaci6n nacional en 1978 y antes 

de que se implantara la rcgionalizaci6n y nucleariza

ci6n escolar en 1981 como una nueva estrategia admi

nistrativa del sistema, la supervisi6n educacional tu

vo especial inter~s en orientar a los maestros de la 

educaci6n básica y media para la realizaci6n de las 

diferentes etapas que comprendian las labores escola

res anuales. 

El cuerpo de supervisores estaba conformado por maes

tros que recibieron formaci6n en Administraci6n esco

lar en la desaparecida Ciudad Normal "Alberto Masfe

rrer", y varios de ellos hicieron cursos especializa

dos en el interior en entidades de prestigio. 

La labor educativa que realizaban los maestros de Edu

caci6n Básica,no obstante los múltiples problemas poli

ticos que surgieron en la década de los 70 , se <lesa-
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rroll6 con ordenamiento a la Organizaci6n planeada 

por el Ministerio de Educaci6n. 

La Década de los 80. fue una época crucial para la 

Administraci6n del Sistema Educativo, la regionaliza

ción y nuclearizaci6n educativa en diez años, no lo

gr6 un mejoramiento sustancial en los procedimientos 

administrativos, ni en la calidad, el acceso y la re

levancia de la educaci6n del salvadoreño a través de 

un mejor desarrollo curricular. 

El desarrollo curricular en ese período entonces, no 

tuvo metas claras, realistas y prácticas para que los 

maestros aplicaran con claridad las políticas educati

vas, puesto que en la mayoría de las Escuelas de Edu

cación Básica, los planes elaborados no fueron pues

tos en práctica y los maestros en forma rutinaria im

provisan sus clases. 

En los últimos 5 años el desarrollo curricular, ha te

nido ciertos cambios y por ende se está tratando de me

jorar la educación, mediante nuevas metodologías de 

trabajo. 
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La escuela no solo ha reconocido la ineficiencia de 

un curriculum basado en materias programado para los 

peldaños de una escala, sino que además ha fracasado 

al no reconocer que el niño tiene necesidades e inte

reses reales, amplios, sobre lbs cuales se podría de

sarrollar un programa de educaci6n completo, desde el 

primer grado hasta terminar la Universidad. Para po

der aprovechar estas necesidades internas, la escuela 

o el proceso educativo, debe comenzar primero con el 

niño. 

Hasta la fecha, los esfuerzos que se han hecho con 

las reformas educativas para aprovechar estas necesi

dades han sido a modo de complemento de un currículum 

de materias secuenciales. 

La diferencia entre un Curriculum Centrado en necesi

dades, intereses y problemas en el que el actor es el 

alumno, es que ambos tienen objetos distintos y su 

tratamiento es completamente opuesto. El primero es 

unitario, el segundo es conjuntista, integrado al mun

do real. 
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5.9. La teoriá.· Curricular y la Elaboraci6n de Programas 

La formación pedagógica de los docentes de nivel su

perior, debe proporcionar los elementos teórico-técni

cos que permitan interpretar didácticamente un progra

ma escolar a partir de una teoria y de una concepción 

del aprendizaje que los lleve a propiciar en sus es

tudiantes aprendizajes de acuerdo con el Plan de estu

dios de la Institución donde realizan su labor. 

Es necesario precisar que la concepción que el autor 

tiene de "lo social" en el curriculum está fundada en 

una epistemiologia funcionalista, lo que le permite 

afirmar que "no podemos malgastar el tiempo enseñando 

aquello que tuvo validez hace cincuenta años ... la 

llegada de la era cientifica impide a la escuela se

guir enseñando todo lo que se aceptaba por saber" 36/ 

considera, asimismo, el estudio de los intereses del 

alumno como una recuperación del movimiento de la 

escuela nueva, vinculado a los aportes que la Psico

logiaevolutiva ha desarrollado hasta este momento. 

~/ Tyler, R. op. cit. p. 22, 25 
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Hilda Taba, en su trabajo concibe el programa escolar 

como un "plan para el aprendizaje" que, por lo tanto, 

debe "representar una totalidad orgáncia y no tener 

una estructura fragmentaria"~/. Sin embargo, insiste 

en que las decisiones que se tomen en relacion al 

mismo "Tengan una base reconocida, válida y con algún 

grado de solidez", lo cual, en la concepción de la al

tura, sólo se puede garantizar a partir de la inclu

sión de esta teoría. 

5.10 Diseño de nuevos programas de 4, 5 y 6 años. 

Matemitica. 

5~10.1 Diseño de nuevos programas 

-Proyecto de Atención Integral del Niño(PAIN) 

de 0-6 años. Es un proyecto piloto que actual

mente se desarrolla en comunidades rurales del 

sector reformado. Participan en ~1 niños~·eritre 

0~6-lños; los padres de familia y la Comunidad 

tiene como objetivo general, estimular el desa

rrollo integral del niño. Es financiado en par

te por UNICEF, en 1987 aportó t 350.000.- para 

~/ Taba, H. Elaboración del Currículo .. 2da. Edición, Editorial 
Troquel.-Buenos Aires. 
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1988 se presupuestaron~ 500.000.-, pero s61o 

fueron autorizados los mismos t 350.000.oo. 

- Programa de Alimentación a Escuelas Primarias. 

Funciona en 1,025 escuelas rurales cubriendo 

aproximadamente a una poblaci6n de 225.000 ni

ños. Los insumos del proyecto son proporciona

dos por el Programa Mundial de Alimentos. Se 

está extendiendo a mayor número de escuelas.~/ 

-Un macro-proyecto realizado por "Solidifica

ci6n del Alcance en la Educaci6n Básica" (SABE) 

El Ministerio de Educaci6n está desarrollando 

este proyecto para mejorar 1~ calidad de la Edu

caci6n; básicamente atiende tres aspectos fun

damentales para promover el desarrollo del Sis

tema Educativo Nacional: 

l. El diseño de un nuevo curriculo que compren

de la formulaci6n de un nuevo plan de estu

dios para b Educaci6n Parvularia (4,5 y 6 

años) y Educaci6n Básica en primero y segun

do ciclo y los programas de estudio corres-

~/ Los Programas de Atención Integral del Niño (PAIN) y el Pro
grama de Alimentación en Escuelas Primarias fueron estudios 
realizaods por UNESCO en 1987. 
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pondientes (los de parvularia y primer ci

clo de básica ya están terminados y son los 

que se utilizan actualmente). 

2. La revalorización de los materiales educa

tivos o de enseñanza, basado en las necesi

dades para el desarrollo de los nuevos pro

gramas. 

3. La capacitación de los maestros para el tra

tamiento de los programas de estudio y apli

cación de los materiales educativos. 

-Un proyecto de la Organización de Nacionaes 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul

tura (UNESCO-ALEMANIA); el cual tiene dos com

ponentes: 

Se relaciona con la capacitación de la Educa

ción rural con la producción de matetial edu

cativo. 

Se han realizado varios estudios sobre los in

tentos de producción de matetiales impresos y 

ejecutados en el pais, especialmente de texto, 

cuadernos de trabajo y otros. 
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-Programa realizado por el Ministerio de Educa

ci6n a través de EDUCO (Educaci6n con partici

paci6n de la Comunidad). Tiene la caracteris

tica de realizarse con la participaci6n y con

tribuci6n de las comunidades, padres de fami

lia, autoridades y vecinos de los lugares don

de funcionan; escuelas parvularias y básica 

del país.~/ 

5.11 Enseñanza aprendizaja del c&lculo-conceptos-anteceden

tes Hist6ricos y su importancia. 

5.11.1 Conceptos 

Los términos enseñanza y aprendizaje forman un 

binomio. El aprender es un término correlativo 

de enseñar. La enseñanza es obra del maestro; 

si, pero una actividad encaminada a formular 

en el educando la met6dica asimilaci6n de la 

cultura. 

Otro concepto es el proceso que se da en el in

terior del individuo cuando éste vive experien

____________ c_i_a_s_s_i-g~n_i_f_1_·cativas que traen como consecuencias 

39/ Direcci6n General del Ministerio de Educaci6n. 
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un cambio de conducta. (segfin Moreno Bayardo). 

En esta enseñanza como en todas las demás se 

aplica el principio de la Metodologia "ir de 

lo fácil a lo dificil", se organiza el trabajo 

didáctico para ser desarrollado mediante mate

rial adecuado y novedoso, motivando al niño pa

ra que participe activamente, Esta enseñanza 

puede realizarse mediante "Actividades aisla

das", o dentro de un tema central de "unidad 

de trabajo" !.Q_/ 

La Educación primaria o básica, en la actuali

dad, considera como objetivo fundamental de ·la 

enseñanza de la matemática el siguiente: 

"Ofrecer bases sólidas para la comprensión de 

los conceptos y las estructuras fundamentales 

de la matemática y desarrollar las capacidades 

y destrezas para la mejor utilización de las 

mismas en las diversas situaciones de la vida 

cotidiana. 40/ 

.!Q_/ Didáctica Especial para Educación Parvularia, Angela Cruz de 

López. 

!Q/ Ibídem. 
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Cálculo 

Del latín cálculus, que significa piedrecilla, 

por contarse en o~ro tiempo con piedrecillas. 

Otro concepto, dice que es una operación men

tal, la cual consiste en una combinación de 

números, a nivel elemental, sumas; restas,etc 

41/. 

5.11.2 Comienzos del cálculo 

La matemática, y así lo revelan muchas investi

gaciones es una disciplina medular en el proce

so del desarrollo integral del ser humano, si

tuación que ha sido enfatizada permanente, y 

para la cual se ha pedido especial atención 

pedagógica, a través de organizaciones como la 

U~ESCO. 

Fue en Grecia donde la matemática apareció en 

sus dos aspectos bien definidos: como técnica 

o herramienta utilitaria y como ciencia ideal 

para desarrollar la inteligencia y llegar al 

41/ Diccionario "Pequeño Larousse Ilustrado. 
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conocimiento de la verdad. i.Q_/ 

La escuela parvularia en su iniciaci6n a las 

matemáticas tiene como objetivo primordial 

"Ejercitar mentalmente al niño introduciendolo 

sencilla e intuitivamente en el mundo de las 

matemáticas modernas. 

Los propósitos de esta enseñanza son : 

1) Promover el grado de madurez intelectual 

del niño, enseñándole a razonar. 

2) Introducirlo en el mundo de las ciencias 

matemáticas, de manera experimental y no 

te6rica. 

3) Promover el desarrollo de los procesos men

tales más importantes, como son: la obser

vaci6n, la atención, la formaci6n de conce~ 

tos. 

4) Estimular al educando, para que descubra 

las ideas por si mismo . 



~/ Ibidem 
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5) Introducirlo en la terminología elemental 

de las matemáticas de conjunto. 38/ 

5.11.3 Importancia del cálculo 

La matemática es una ciencia que influye en 

las demás, particularmente en las modernas es 

indispensable para la formación integral del 

hombre y el desarrollo de un país. 

La matemática está implícita en toda expresión 

verbal coherente y en la organización del mun

do natural y cultural que rodea al niño. Es 

por eso que el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

de esta ciencia debe iniciarse desde la Escue

la parvularia y proseguirse en la primaria, fa

cilitando al niño de manera progresiva, el paso 

a niveles superiores. 

La atención se logra formando el pensar mate

mático del niño tratando que no vea el aprendi

zaje de los números como una pura abstracción, 

sino íntimamente dentro del mundo que lo rodea. 
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El niño debe operar, desde un principio con un 

pensamiento claro y riguroso, a partir de evi

dencias y con procedimientos activos de trabajo. 

Para el logro de un mejor Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la matemática, sobre todo en la 

escuela primaria o básica, el niño debe traba

jar sobre objetos concretos, inventar, imaginar 

razonar y descubrir por si mismo, de tal mane

ra que pueda establecer una relaci6n directa 

entre las formas en que se presenta el mundo 

de la percepci6n y su vinculaci6n con estruc

turas 16gicas y matemáticas, Por ello al niño 

no se le debe dar desde afuera nociones que 

sabe repetir pero cuyo alcance no comprende 

sino insistir mucho en sus actividades para 

que sea él quien capte, paulatinamente, estas 

relaciones. 

Es en la esecuela primaria o básica donde se 

realiza el primer encuentro formal del niño 

con la matemática y es allí donde debe sen

tirse motivado. Tanto los conceptos como las 

representaciones en diagramas, las actividades 

para llegar a las operaciones y la aplicación 
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que se hace de los conocimientos logrados, de

ben provocar un interés inusitado que ayude a 

la enseñanza y anime a los niños para trabajar 

en el mundo de los números._!_Q_/ 

Es vital que desarrolle en el niño la convic

ción plena de que lo que se le enseñe obedece 

a una necesidad social apremiante.que debe ser 

satisfecha. Una enseñanza que no obedezca a 

esta realidad no hallará asidero posible en la 

vida del futuro ciudadano, se debe educar obe

deciendo a metas, fines y objetivos definidos. 

5.12 Aprestarniento para el aprendizaje en el primer año 

de la educaci6n primaria o básica 

Uno de los aspectos más importantes y básicos en la 

iniciación del Proceso de Aprendizaje de la matemá

tica del cual dependen muchas veces el éxito o fraca

so de los niños en el logro de los objetivos de razo

namiento matemático, su gusto o rechazo por ella, son 

las primeras expresiones prenuméricas. 

En el aprendizaje de la matemática, es vital la parti

cipación activa y el descubrimiento por parte del edu

cando. Por ello, debemos procurar que el niño adquiera 
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sus conocimientos sobre objetos concretos observando, 

comparando, investigando, cuestionando y solucionando 

pequeñas situaciones relacionadas con su mundo infan

til. 

Dado que los niños de 6 a 7 años están en la etapa 

concreta del pensamiento, es necesario iniciar el de

sarrollo del proceso de aprendizaje de la matemática 

utilizando los medios adecuados: objetos concretos y 

por la via oportuna para ese nivel de edad: la intui

ción y el juego. 

En estas edades el niño s6lo desea jugar, entonces ju

gando debe trabajar con material recuperable: platillos 

semillas, palillos, fichas, bloques, palitos de pale

tas y piedrecitas, y todo aquello que lo brinda sin di

ficultad el lugar donde se desenvuelve. 40/ 

!Q_/ Didáctica Especial para la Educación Parvularia, Angela Cruz 

de López. 
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5.13 La educaci6n básica y la enseñanza de la matemática 

La Educación Primaria comienza a desarrollarse en El 

Salvador en el siglo XIX y su acción se amplía a prin

cipios del presente siglo. La Educación Básica en el 

país se lleva a cabo a través de Instituciones Públi

cas y privadas bajo la modalidad de educación formal. 

Existe actualmente formas de previsión de servicios 

educativos primarios no formales desde la sociedad 

civil en una escala muy pequeña de desarrollo. 

La Ley General de Educación de 1990 sitúa a la Educa

ción Primatia o Básica en el segundo nivel dentro del 

Sistema Educativo. 

La enseñanza de la Matemática en la Escuela Primaria 

se fundamenta en ciertos ptincipios básicos, deriva

dos de la naturaleza misma de los mecanismos del apren

dizaje en los niños, de las características especifi

cas de esa asignatura y de sus implicaciones sociales. 

Tales principios son: 

1- La función primaria de un programa de matemática 

elemental debe ser la de promover el desarrollo de 

la comprensi6n de las relaciones b&sicas entre nú

meros y entre procesos que envuelvan números. 
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La práctica para adquirir el dominio mecánico debe 

llevarse a cabo solamente después de lograda la 

comprensión. 

2- Las generalizaciones· y reglas deben ser estableci

das por los mismos alumnos luego que hayan experi

mentado con procesos numéricos. 

3- El propósito de la lectura en la matemática es el 

de afianzar las ideas cuantitativas. Por lo tanto, 

para la solución de problemas escritos se hace ne

cesario que los niños posean habilidades especia

les de lectura, las cuales deben ser desarrolladas 

cuidadosamente e intensivamente. 

5.13.1 Objetivo fundamental de la matemática 

En el transcurso de los años, la enseñanza de 

la matemática ha ido adaptando los objetivos 

a las necesidades de su época. 

En la actualidad la educación general considera 

como objetivo fundamental de la matemática el 

siguiente: "Contribuir a que los alumnos com

prendan las estructuras fundamentales de la 

matemática y a desarrollar las capacidades y 

destrezas necesarias para la mejor utilización 
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de las mismas en las diversas situaciones de 

la vida". 42/ 

Desde el punto de vista matemático deben alcan

zarse los conceptos básicos elementales, reco

nocerse sus características estructurales, co

nocerse sus propiedades básicas, comprenderse 

las relaciones y entenderse la exposición razo

nada de la asignatura. 

En lo que se refiere a lo social, la enseñanza 

de la matemática debe lograr la aplicación de 

los conocimientos de la interpretación y la re

solución de situaciones cuantitativas de la vi

da diaria, y también apreciar las formas en que 

la sociedad, de la cual forma parte, necesita 

y usa esas ideas cuantitativas. 

En cuanto a lo cultural, esta asignatura faci

lita su desarrollo, así como también permite 

que los estudiantes respondan a la configura

ración que la cultura les impone, tal es el 

42/ Didáctica de la Matemática en la Escuela Primaria. ~anuel 
Xoriega. (1974) Pag. 9 y 10. 
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hecho como en el desarrollo actual de una ma

temática más moderna. 

Rl aprestamiento para el nuevo aprendizaje es 

un paso que el maestro debe desarrollar con 

mucha dedicaci6n, toda vez que él mismo le 

permita el proceso normal de enseñanza con 

firmes posibilidades de éxtio. 

El aprestamiento en la matemática, tal como 

se ha venido enfocnado, se cumple cuando el 

niño va a enfrentarse por primera vez al 

aprendizaje de dicha materia y, luego, en cada 

oportunidad en que se le va a iniciar en el co

nocimiento de nuevos procesos. 

5.14 Los métodos y caractetisticas 

El éxito de la enseñanza de cualquier disciplinara

dica en la buena proporción en los métodos y técnicas 

que se empleen. 

Se hace necesario el uso de métodos activos en el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje; con el fín de lograr 

la formación de un estudiante apto para percibir, pen

sar, razonar, evaluar y crear comportamientos que le 

permitan dar respuestas a los problemas que se le 
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presentan. 

El docente debe utilizar en su labor diversos métodos 

pedagógicos, de acuerdo con los objetivos y conteni

dos a·tratar. 

Cualquiera que sea el método o procedimiento que se 

utilice para lograr un mejor aprendizaje, éstos requie

ren de una planificación en los que se establezcan los 

objetivos que se espera lograr, la determinación de la 

acción apropiada para el logro de los mismos, además 

de los recursos y materiales necesarios; al seleccio

nar un método, es necesario que se consideren las eda

des del grupo; la madurez del mismo, asi como el medio 

en que se desenvuelven. 

Seguidamente se mencionan algunos autores que han 

creado su propio método para el desarrollo de las 

matemáticas. 

-'FROEBEL, fue el primero en emplear el Juego en las 

matemáticas como parte esencial en la vida escolar y 

debe ser ordenado, metódico y coordinado. 



QI 
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Otro método importante es de MARIA MONTESSORI, nos 

habla; de· la mente matemática ya que ésta posee mu

chos poderes, pero el básico es aquel del orden, de 

exactitud basado en la correcta observación. Nuestro 

conocimiento y proceso adquirido que se deriva de ob

servaciones correctas e interacción. Otros poderes 

de la mente, por ejemplo,: la abstracción y la ima

ginación, están basados en nuestra correcta percep~ 

ción y observación de las coasa. Podemos afirmar, 

por lo tanto que la forma de obrar de la mente humana, 

es esencialmente de orden matemático. 43/ 

-DECROLY también en su método nos habla de algunos 

juegos que se pueden utilizar en la iniciación al 

cálculo. 

-LOTERIA DE OBJETOS: Colocar sobre cada cantidad de 

objetos, el numeral correspondiente. 

-LOS DEDITOS: Un cuadro conteniendo el dibujo de la 

mano que muestra sucesivamente un dedo, dos, tres, 

Doc. No. 1 Métodos Clásicos Empleados en Educación Parvu
laria. Ministerio de Educación. (1988). 



~/ Ibidem. 
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cuatro y cinco; pero colocarlos de acuerdo con el 

número de dedos que muestra cada mano. 

-LOS PAISAJES: Un cuadro contiene tres paisajes y 

cada uno tiene objetos que fácilmente se pueden con

tar. Cada uno contiene diferente número de esos ob

jetos, que pueden ser del 1 al 10. 

-JUEGOS DE DOMINO DE FIGURAS: animales, frutas, flo

res, etc. 

El método de las HERMANAS AGAZZI, se caracteriza por 

una variedad de ejercicios de la vida práctica y una 

serie ingeniosa de medios de educar la descriminaci6n 

sensorial al alcance de todos, pero sin instrumentos 

patentados y su lema es Preparar a la vida haciendo 

vivir.~/ 

Todos los métodos antes mencionados son importantes 

pero podemos darnos cuenta que el juego, en la matc

mltica es uno de los métodos mis útiles, ya que esti

mula el aprendizaje, haciéndolo agradable y ayudando 
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a repasar y afianzar los conceptos numéricos. 

El juego es efectivo para el desarrollo motor y per

ceptivo, al igual que para satisfacer necesidades 

e intereses y crear actitudes positivas de conviven

cia social. Además el niño aprende a autoconducirse 

y a respetar, establecer reglas del grupo. 

El juego bien orientado contribuye a desarrollar en 

el niño la capacidad analítica y reflexiva, al adqui

sición de información valiosa y al mismo tiempo sirve 

como medio creativo. 44/ 

La enseñanza - Aprendizaje de la Matemática en la Escuela 
Primaria o Básica. Módulo S. Unidad 5.2 Pag. 10. 



CAPITULO VI 

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

6.1 Hip6tesis General 

Al integrar las particularidades psico-sociales de niños y 

niñas en un cuaderno de matemática de Primer Grado para las 

escuelas que constituyen el Distrito 06-20, 06-21, 06-22 y 

06-27, la estimulaci6n hacia esa disciplina será mayor. 

6.2 Hip6tesis Especifica 

El diseño de un cuaderno de matemática a nivel de Primer 

Grado que se basa en las características psico-sociales de 

niños y niñas entre seis y siete años permitirá una estimu

laci6n apropiada en el proceso de aprendizaje. 
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6.3 Operacionalizaci6n de variables 

Características Psicosociales 

del niño 

l. Carácter imitativo en el 

aprendizaje. 

Diseño de cuaderno de Matemática a 

nivel de Primer Grado. 

l. Selección de experiencias coti

dianas. 

2. Aptitudes desarrolladas median- 2. Presentación de actividades con 
te los juegos. 

3. Capacidad de experimentación 

durante esas actividades. 

4. Capacidad de memorización del 

niño ante circunstancias de 

aprendizaje. 

5. Grado de percepción. 

6. Habilidad de construir a tra

vés de su razonamiento lógico. 

7. Socialización en circunstan

cias escolares y vecinales. 

8. Capacidad de ubicacióñ en 

el tiempo y en el espacio. 

juegos dirigidos. 

3. Selección de actividades de expe
rimentación. 

4. Inclusión de actividades lúdicas, 

aplicables a la realidad escolar. 

5. Disposición de los conceptos 

matemáticos. 

6. Tipo de ejercicios que concreta 

el concepto matemático. 

7. Procedimientos para resolver acti

vidades ligadas con los conceptos 

matemáticos. 

8. Actividades que fomenten la ubica

ción espaciales y temporales. 



Recurso Didáctico 

l. Tipo de estructura que presen-

ta el material impreso. 

2. Enfoque metodológico de las 

temáticas que presenta el ma-

terial. 

3. Volumen del material. 

4. Abordaje metodológico del 

material. 

S. Grado de motivación que pro

voca el material. 

6. Claridad y sencillez del 

vocabulario contenido en el 

material. 

1. Tipo de colorido e ilustra

ciones impresas. 

8. Tamaño adecuado del texto. 
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Aprendizaje efectivo' 

l. Grado de comprensión que produce 

en la formación del concepto ma-

temático. 

2. Nivel de adecuación al desarrollo 

de aprendizaje. 

3. Habilidad de leer y escribir en 

el material. 

4. Tipo de relación entre lo teórico 

y las experiencias individuales y 

colectivas del niño. 

S. Grado de atención que produce en 

el niño (a). 

6. Facilidad de resolver ejercicios 

o problemas de mayor o menor difi

cultad. 

7. Grado de interés y emotividad en 

el uso y manejo. 

8. Facilidad de manipulación en su 

uso. 



Abstracto 

Abstracci6n 

Aprendiiaje 

CAPITULO VII 

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Indica una cualidad con exclusi6n de sujeto, que 

no ocupa una cosa real. 

Acci6n de abstraer conocimiento de una cosa, pres

cindiendo de los demás que est§n con ella. 

Implica un cúmulo de experiencias de actividades 

mentales y afectivas que determinan nuevas formas 

de conducta. 

Aprestamiento: Preparar lo necesario para algún aprendizaje. 

Cálculo Operaci6n que se hace para conocer el resultado de 

la combinación de varios números. 

Caracteristicas Psicosociales : Son en las que intervienen dos 

fact_ores: uno hereditario que se refiere a las 

características que los padres transmiten a los hi

jos (características físicas), y otro el impacto 

que el medio ambiente tiene sobre el desarrollo del 

niño y a través de éste se puede ayudar al niño por 

medió de la estimulaci6n. 



Clasificación 
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Se da cuando el niño agrupa objetos según un cri

terio determinado. 

Conservación del número de objetos: Se refiere a la comprensión 

de que el número de elementos de un conjunto per

manece igual, sea cual fuere la disposición que 

se le dé regados o agrupados; unos al lado de 

otros, o unos encima de otros. 

Correspondencia uno a uno : Se utiliza para comparar conjuntos y 

establecer la equivalencia entre conjuntos. 

Se dice que hay correspondencia uno a uno entre 

dos conjuntos cuando para cada elemento de un 

conjunto hay exactamente un elemento del otro con

junto o viceversa. 

Cuaderno de Trabajo : Es además de un libro de texto, un recurso 

auxiliar en el cual el alumno puede escribir, 

ejercitar y resolver problemas de cada actividad 

planteada. 

Desinterés Desapego al provecho personal, desprendimiento. 



Escuela Primaria· 

Estadio 

Estimulaci6n 

Frustraci6n .. 

Incapacidad, 

Manipulaci6n 

Matemática 

Nfimero abstracto 
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Constituye el primer grado de la Organización 

Escolar, pero en realidad es la escuela por exce

lencia, la Escuela Básica a la que asiste la in

mensa mayoria de los miembros de una nación. 

Periodo. Los diversos estadios del desarrollo 

humano. 

Excitación o incitamiento para obrar. 

Malogro de un deseo, tensión psicológica suscitada 

por la existencia de un obstáculo que dificulta 

realizar un objetivo. 

Falta de capacidad para realizar algo, dar mues

tra de incapacidad. 

Ejecución de las operaciones manuales. Maniobra. 

Ciencia que tiene por objeto las propiedades de 

la cantidad calculable. 

Aquello cuya unidad no se expresa: cinco es un 

número abstracto, cinco caballos es un número con

creto. Lo abstracto es dificil de determinar. 



Pensamiento 
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Uso de simbolos en lugar de objetos, sucesos o 

ideas que permiten la manipulación de conceptos 

e imágenes. 

Recurso didáctico : Es el medio por el cual el docente facilita 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus edu

candos. 

Relaciones espacio-temporales :Estas relaciones permiten al niño 

una mejor ubiación de su medio y un mejor mane

jo del tiempo y el espacio, lo cual redunda en 

el logro de la autoestima y en la adaptación al 

ambiente que le rodea. 

Seriación Se da cuando el niño pone un número de objetos 

en orden de acuerdo con su tamaño, su peso, can

tidad, otros. 

Uso de cuantificadores : Son palabras que indican una relación 

de cantidad, sin llegar a contar: muchos, algunos 

ninguno, unos, todos. 

Valores de verdad : Es cuando se especifica si una proposición 

es falsa o verdadera. 



CAPITULO VIII 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

8.1 Metodologia de la investigaci6n 

En este capitulo se presenta, en primer lugar los procedimien

tos que se siguieron para seleccionar la muestra, la cual llena 

los requisitos de carácter te6rico; en segundó lugar, se descri~ 

be el instrumento utilizado; y por último, se presentan los pro

cedimientos para el procesamiento y análisis de los datos. 

8.2 Tipo de la Investigaci6n 

El tipo de la investigaci6n que se realizó es de tipo descrip

tivo en el cual se estableci6 la relación entre las variables 

que constituyen las hip6tesis con la necesidad de reproducir 

textos para la enseñanza de la Matemática vinculados con el 

entorno psicosocial de los niños y niñas de siete años. 

Se analizaron las teorías relacionadas con las peculiaridades 

propias de los niños y niñas de siete años en relaci6n con la 

enseñanza de la Matemática; esta vinculación de teorías permi

tió diseñar propositivamente un cuaderno de trabajo para dicha 

asignatura, éste contempla una selección de actividades rele

vantes que ayudan a estimular y permite un aprendizaje efectivo 



a los niños y niñas de siete años de acuerdo a su nivel 

de crecimiento, desarrollo y madurez. 

Los sujetos que se abordaron en esta investigación son 

los maestros que atienden Primer Grado en los Distritos 

06-20, 06-21; 06-22 y 06-27 de la Ciudad de Soyapango. 

8.3 Población v muestra 
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La población global la constituyó inicialmente la comuni

dad educativa de la ciudad de Soyapango, as1: 

Cuatro distritos educativos 

SS escuelas oficiales 

111 maestros que atienden Primer Grado. 

La población real con la que se trabaió se define as1: 

Cuatro distritos educativos 

15 unidades educativas 

25 docentes que están vinculados directamente con 

el Primer Grado de Educación Básica de la ciudad de 

Soyapango. 



8.4 Técnicas e Instrumentos 

La técnica aue utilizó es la encuesta. la cual consiste 

en la recooilación de la información sobre una narte de 

la noblación denominada muestra. 
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El instrumento aue se emnleó es una escala de validaéión. 

la cual consiste sustancialmente en un número determina

do de items aue están intimamente relacionados con las 

hioótesis de trabaio. 

Dicho Instrumento contempla tres oociones de validación 

del cuaderno de trabaio las cuales son: no debe modifi

carse; deberia modificarse; debe modificarse y observa

ciones; estas cateQorias dieron como resultado el erado 

de aceotación nor narte de los docentes muestrales hacia 

el diseño del cuaderno de trabaio de Primer Grado. 
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8.5 Procedimiento 

Con eLnron6sito de recabar informaci6n aue llevar5 a la 

acentaci6n o el rechazo del diseño del cuaderno de traba

io de Primer Grado se realizaron los sieuientes nasos: 

l. Convocatoria de orofesores aue atienden Primer Qrado; 

a través de los sunervisores de Distrito v Directores 

de escuelas. 

2. Entreea de instrumento anexando el libro de trabaio. 

obieto de validaci6n. 

3. Tabulaci6n de los datos. 

4. Análisis e Internretaci6n de resultados. 

5. Conclusiones v recomendaciones. 



CAPITULO IX 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados 

se hizo de una forma especifica por cada item. 

Por ello se presentaron los datos básicos de las frecuencias 

para cada item, y así tener un panorama más amplio de los resulta

dos obtenidos. 

Tomando en cuenta las observaciones que según los maestros de

berian de hacerse para las mejoras del cuaderno de trabajo. 

Ver anexo 11, 12, 13 respectivamente. 
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2. 

3 

ANALISIS 

De 25 profesores que le suministra

ron la escala de validación, el 

76%. señaló que el diseño gráfico 

no debe modificarse. 
No obstante, el 12% indicó que 

debería modificarse, al igual que 

el 12% determinó que debe modifi

carse. 

Los resultados para el segundo 

item son que el 72% de los maes

tros estuvieron de acuerdo con 

la presentación gráfica de los 

dibujos del cauderno de trabajo 

que no debe modificarse, aunque 
el 16% opinó que. debería modifi

carse y el 12% hizo ver que debe 

modificarse. 

En este item el 80% de los maes

tros señaló que el contenido de 

las orientaciones dirigidas al 

profesor no debe·modificarse pe

ro el 4% de ellos opinó que debe

ría modificarse y el 16% indicó 

que debe modificarse. 
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INTERPRETACION 

-De acuerdo al criterio de validaéión 
el 76% de los maestros opinó; ,que debe 

mantenerse el diseño gráfico del cuader
no de trabajo, no obstante, el"' 12% seña

ló que debería modificarse y el 12% res

tante indicó que debe modificarse en la 

página No. 41 (mejor distribución del 
espacio para las indicaciones) lo cual 

ya gue incorporado al cuaderno. 

Según el criterio de validación respecto 

a la presentación gráfica de los dibujos 

el 72% de los maestros sostuvieron que no 
debemodificarse, sin embargo dl 16% sugi

rió que debería modificarse y el 12% se

ñaló que debe modificarse principalmente 

las páginas 8, 9, 12, 85, 86 (ampliar el 
cuadro de flores, el arbol, la bolsa, re

saltar los detalles, hacer un plato con 

menos huevos), las cuales ya se introdu

jeron en el cuaderno. 

En lo que respecta a las orientaciones 

dirigidas al profesor, el 80% manifesta-_ 

ron que no debe modificarse, aunque el 

4% sugirió que debería modificarse y el 

16% determinó que debe modificarse la re

estructuración de las orientaciones para 

el maestro, lo cual se efectuó. 



Nº DE ANAL IS IS 
ITPM 

4 Los resultados obtenidos para 

este item es que el 80% de los 

maestros han contestado a favor 

de que la organización metodoló

gica de las actividades de apren
dizaje no debe modificarse, aun

que el 12% de ellos opina que de

bería modificarse y el 8% que de

be modificarse. 

5 

6 

En cuanto al item que trata sobre 

el enfoque de los objetivos que 
persigue cada fase, el 84% de los 

maestros consideraron que no debe 

modificarse, aunque el 8% opinó 

que debería de modificarse al 

igual que el 8% cree que debe mo

dificarse. 

Con respecto a los resultados ob

tenidos sobre el item del ordena

miento lógico de las actividades 

de aprendizaje los porcentajes de 

acuerdo a la escala de medición 

son los siguientes: un 88% de los 

maestros indicó que no debe modi

ficarse, aunque el 12% señaló que 

debería modificarse y el 0% no to

mó en cuenta el debe modificarse. 

-1 56-

I N T E R P R E T A C I O N 

Para la organización metodológica de las 

actividades de aprendizaje el 80% de los 

maestros señaló que debe mantenerse; sin 

embargo el 12% indicó que debería modifi 

carse y el 8% manifestó que debe modifi
carse la página 103 (darle mayor espacio 

a la distribución de las preguntas) lo 
cual se incorporó. 

Se considera para este criterio de vali
dación que el enfoque de los objetivos 

que persigue cada fase se debe mantener 

en el cuaderno de trabajo de acuerdo a 

la aceptación que tuvo por parte del 

del 84% de los maestros ya que los obje

tivos se basan en los del programa de 

estudio de Primer Grado. 

Se hace notar que para el ordenamiento 

lógico de las actividades de aprendizaje 

el 88% de los maestros sostuvo que así 

se deben mantener en el cuaderno de 

trabajo, aunque el 12% de ellos sugirie

ron que debería modificarse, no obstan

te, ningún maestro puntualizó que innova

ción pudieran hacerse, dejando en liber

tad al'.investigador para realizar o no 

cambios en el cuaderno. 



NºDE ANAL IS IS 
ITEM 

7 El 80% de los maestros estuvieron 

de acuerdo que las indicaciones de 

cada actividad no debe modificarse 
pero el 16% indicó que debería mo
dificarse y el 4% consideró.que de

be modificarse. 

8 

9 

Los resultados obtenidos del 64% 

de los maestros estuvieron a fa
vor de que no debe modificarse la 

originalidad de los dibujos. Aun

que un 32% señaló que debería mo

dificarse y el 16% indicó que de

be modificarse. 

Entre los maestros que consideran 

que la congruencia de las activi

dades de aprendizaje con las par
ticularidades del municipio no de

be modificarse se encontró el 80% 

a la vez el 16% indicó que debería 

modificarse y el 4% sugirió que 

debe modificarse. 
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INTERPRETACION 

Se distingue en los resultados obtenidos 

que el 80% de los maestros indicaron que 

se debe mantener las indicaciones de cada 

actividad, no obstante, el 16% señaló que. 
debería modificarse y un 4% determinó que 

era pertinente cambiar el concepto de ca

nicas por chibolas en las páginas 72 y 75 

la cual ya se incorporó. 

Se observa que para la originalidad de los 

dibujos del cuaderno de trabajo un 64% de 
los maestros que es la mayoría considero 

que deben mantenerse, sin embargo se tomó 

en cuenta que las observaciones del 32% 

de los maestros en cuanto a que deberían 
de modificarse algunos dibujos específica

mente en darles apariencia de acción, pá

gina 10 y 11. 

A través del análisis realizado a este 

item se observó que el 80% de los maestros 

manifestaban que en el cuaderno de trabajo 

se establece una congruencia entre las ac

tividades de aprendizaje y las particula

ridades del Mmicipio de Soyapango. No 

obstante, el 16% de ellos indicó que debe

ría modificarse, sin embargo, un 4% optó 

por debe modificarse sin puntualizar donde 
hacer dichas modificaciones 



NºDE ANAL IS IS 
ITIM 
10 El 88% de los maestros mostró 

apoyo con respecto a que la redac

ción y ortografia no debe modifi

carse, pero el 4% indicó que debe

ria modificarse y el 8% determinó 
que debe modificarse. 

11 Con respecto al item que trata so

bre la relación del cuaderno de 

trabajo con los actuales progra
mas educativos del Ministerio de 

Educación el 96% de los maestros 

estuvo de acuerdo en que no debe 

modificarse y sólo el 4% señaló 

que deberia modificarse ya que el 

0% no optó por debe modificarse. 

12 Los resultados obtenidos del ítem 
que trata sobre el contenido de las 

actividades prácticas facilita al 

niño(a) el aprendizaje de la mate-
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INTERPRETACION 

Be' acuerdo al criterio de validación de 

los resultados obtenidos por los maestros 

un 88% de ellos sotuvieron que debe mante

nerse así, la redacción y ortografia no 

obstante el 4% indicó que deberia modifi
carse, más sin embargo el 8% restante se

ñaló particularmente que en la página 120 

se debe cambiar la redacción de indicación 
de la actividad, la cual ya fue incorpora
da. 

Por el análisis realizado al ítem en cuan

ro a la relación del cuaderno de trabajo 

con los actuales programas educativos del 

Ministerio de Educación se hace notar que 

la mayoría de maestros en un 96% indicó 

que debe mantenerse y ningún maestro espe

cifió alguna observación. 

1 

Se considera que el contenido de las acti-¡ 

vidades prácticas facilita en los niños(as 1 

el aprendizaje de la matemática, ésto fue 

lo que señaló el 84% de los maestros en· 

mática de acuerdo a los datos obte- cuanto a que no deben modificarse, sin 

nidos se observó lo siguiente: que embargo el 12% señaló que deberia modifi-

un 84% de los maestros consideró carse y el 4% restante señaló que debe 

que no debe modificarse mientras el incluirse en la página 25 una actividad pa 

12% indicó que debería modificarse ra unir puntos, pag. 64 aumentar ejercitá~ 
y el 4% señaló que debe modificarse. ción de la numeración del 1 al 9. 

Lo cual ya fue introducido 



CAPITULO X 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el cuaderno de trabajo de'·Matemática retoma 

significativamente las características de niños y nias debido 

a que la disposición de los conceptos matemáticos son congruen

tes con el desarrollo de grado de percepción para los mismos. 

El diseño gráfico del Cuaderno de Trabajo para Primer grado 

de Educación Básica, si bien es cierto no es competitivo con 

otros cuadernos bien elaborados técnicamente, el propuesto por 

el equipo de investigadoras conduce a los niños/as de ese nivel 

a establecer relaciones entre el número y variados acontecimien

tos vecinales en los que él se desenvuelve cotidianamente. 

Debido a que el Cuaderno de Trabajo contiene actividades prác

ticas que se realizaron tomando en cuenta las particularidades 

psicosociales de niños y niñas de Primer Grado puJde ser un re

curso didático, el cual ayude al mejor aprendizaje de la matemá

tica. 



Gracias al vocabulario claro y sencillo que presentan las 

indicaciones de las actividades del Cuaderno de Trabajo, se 

logra facilitar la resolución de ejercicios o problemas de 

mayor o menor dificultad para Los niños(as) de Primer Grado. 
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Se concluye que el cuaderno de trabajo de Matemática esta

blece una estrecha relación con los actuales programas educa

tivos del Ministerio de Educación, ya que el contenido que las 

actividades proponen genera en los niños(as) un alto grado de 

aprendizaje efectivo. 



CAPITULO XI 

RECOMENDACIONES 

Este Cuaderno ·de trabajo debe ser usado como un recurso 

didáctico, siendo a la vez un apoyo para el proceso de enseñan

za~aprendizaje de los niños (as). 

Se recomienda seguir el orden de los contenidos que ofrece 

cada una de las fases del cuaderno de trabajo cuando se ejecute 

ya que se trata de respetar en cierta·medida el Principio Didác

tico de ir de los más simple a lo más complejo. 

El cuaderno de trabajo presenta actividades utilizando mate

riales semiconcretos, los cuales es recomendable que al momento 

de trabajar con dichas actividades se puedan concretizar en su 

mayoría, tomándolos de la realidad para que los niños(as) pue

dan manipularlos y reafirmar así el aprendizaje. 

Es recomendable que para la fase II se refuerce el trazo de 

la numeración con la técnica del papel retorcido o el rellenar 

con arena para que la actividad le sea motivadorahal niño(a) 
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s. Para el desarrollo de la Fase III, es recomendable solicitarle 

a los niños(as) materiales de desecho para experimentar con 

ellos principalmente las diferentes unidades de medida:que se 

pr~sentan. 

6. El cuaderno de trabajo provee con una gama de ejercicios en 

los cuales los niños y niñas deben hacer uso de tijeras y pe

gamento,es recomendable que el maestro fije su atención en aque

llos niños(as) que al momento de recortar no manipulan bien la 

tijera para poder así darle mayor atención a éstos. 
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ANEXO No. 1 

GUIA DE ENTREVISTA 

Institución 

Fecha : 

Sexo : 

Turno : -----------------------
Objetivo Recopilar información que nos lleve a conocer las dife

rentes causas que afectan a los alumnos en el aprendi

zaje de las matemáticas en el Primer Grado. 

Indicaciones : Conteste las siguientes preguntas con mucha profun

dización al respecto. 

1- ¿Según su criterio la capacidad que tienen los salones de cla
se del Primer grado permiten un adecuado aprendizaje en los 

alumnos? 

2- ¿Considera usted que la falta de capacitación de los maestros 

afecte en algunas áreas de la enseñanza? 
- Y el nivel académico? 

- Sueldos? 

- Tiempo disponible para preparar material didáctico? 

3- ¿Según usted, por qué será que los alumnos le temen a la mate-

mática? • 

4- ¿El aspecto socioeconómico de las familias puede ser un factor 

que afecte en el aprendizáje de los estudiantes? 

5- ¿cuál ha sido la nota promedio de matemática en el año de 1994, 

y cuáles han sido las mejoras al respecto? 



ANEXO No.~ 

GUIA DE OBSERVACION 

Sección: ------Institución 

Fecha : No. de niños: ----------------- ------
sexo : Turno : 

Concepto de escala; (MB) · Muy bueno, (B) Bueno, (R) Regular. 

Criterios a observar 

1- ¿La capacidad del aula está acorde con el número real 
de niños que en ella se encuentran? 

27 ¿El aspecto físico del aula ofrece una adecuada ven
tilación e iluminación para el desarrollo del P.E.A. 

3- ¿Los salones de clase motivan a los niños(as) a per
manecer dentro de ellos? 

4- ¿Existe una relación de confianza entre alumnos y 
maestros dentro del salón de clase? 

5- ¿El tipo de material didáctico utilizado por el maes
tro despierta el interés en los alumnos? 

6- ¿La forma de cómo imparte las clases el maestro es 
adecuado al nivel escolar de los niños(as)? 

7- ¿El nivel de disciplina que existe en el aula duran
te el desarrollo de eactividades permite un buen 
aprendizaje? 

87 ¿Posee la Institución, material didáctico adecuado 
para el desarrollo de la enseñanza de las matemá
ticas? 

9- tSe auxilia el maestro de otro tipo de material 
didáctico para la enseñanza de las matemáticas? 

107 ¿Cuál es el interés mostrado por los alumnos para 
recibir la clase de matemática? 

MB B R 



ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DON BOSCO 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCALA DE VALIDACION 

I .. GENERALIDADES 

Nombre de la Escuela: 

Ubicación: 

Nombre del Director: 

Nombre del Profesor: 

Turno Distrito Tiempo de servicio: 

I I . OBJETIVO 

Determinar el grado de aceptación de un cuaderno de trabajo 

para la enseñanza de la matemática a nivel del Primer grado 

de Educación Básica. 

" 
111. INDICACIONES 

Estimados profesores a continuación se presenta una escala ten 

el propósito de que con su experiencia y calificaci6n pedagógi
ca indiquen con una equis (x) qué aspesctos del cuaderno no de
ben modificarse, cuáles deben modificarse y finalmente un espa
cio de observaciones para ampliar sus puntos de vista. 



IV. I N S T R U M E N T O 

ITEMS 

Diseño gráfico del cuaderno. 

Presentación gráfica de los 
aibujos. 

Contenido de las orientacio
nes dirigidas al profesor. 

Organización metodológica de 
las actividades de aprendizaje 

Enfoque de los objetivos que 
persigue cada fase. 

Ordenamiento lógico de las 
actividades de aprendizaje. 

Indicaciones de cada activi
dad. 

Originalidad de los dibujos. 

Congruencia de las activida
des de aprendizaje con las 
particularidades del Municipio 

Redacción y Ortografía 

Relación del cuaderno de tra
bajo con los actuales progra
mas educativos del Ministerio 
de Educación. 

El contenido de las activida
des prácticas facilita al ni
ño/as el aprendizaje de la 
matemática. 

NO DEBE DEBERIA 
IDDIFICARSE K>DIFICARSE 

DEBE 

MJDIFICARSE 



,¿1.1,.1..1.l'-V 

~¡STRIBUCION DE ESCUELAS POR DISTRITO DISTRITO 06-20 
N\ºDE ES- NOMBRE DE LA ESCUELA NºDE SEC- NºDE MAES- NºDE DIREC- Nº DE ALUM NºDE PADRES CUELA CCIONES TROS TORES NOS DE FAMILIA 
l. EUMU "Los Alpes Nº 1 2 2 1 80 55 
2. EUMU "Los Alpes Nº 2 2 2 1 65 65 
3. ERMU "El Progreso Nº 1 2 2 1 75 60 
4. ERMU "El Progreso Nº 2 2 2 1 60 50 
s. Grupo Escolar "Antonio José Cañas 

Nº l. 2 2 1 89 70 
6. Grupo Escolar "Antonio José Cañas 

Nº 2. 1 1 1 40 31 
7. EUMU "Barrio San Antonio No. 1" 2 2 1 95 95 
8. EUMU "Barrio San Antonio No. 2" 2 2 1 90 80 -
9. ERMU" Dr. Orlando de Sola" Nº 1 2 2 1 88 75 

10. ERMU "Dr. Orlando de Sola" No. 2 2 2 1 ·95 75 
11. ERMU "El Cannelo" ·No. 1 2 2 1 100 95 
12. ERMU "El Cannelo" No. 2 2 2 1 95 85 
13. EUMU "Rafaela Sotomayor de Alarcia" 

No. 1 1 1 1 so 40 
14. EUMU "Rafaela Sotomayor de Alarcia" 

No. 2 1 1 1 38 38 
15. ERMU "Colonia Villa Alegre" No. 1 1 1 1 40 40 
16. ERMU "Colonia Villa Alegre" No. 2 1 1 1 35 29 
17. Escuela Parroquial "San Juan Bosco" 

No. 1 1 1 1 so 46 



DISTRIBUCION DE ESCUELAS POR DISTRITO DISTRITO 06-20 

NºDE ES NOMBRE DE LA ESCUELA Nº DE SEC- Nº DE MAES- NºDE DIREC NºDE ALUM- NºDE PADRES 
CUELA CCIONES TROS TORES '"NOS DE FAMILIA 

18. Escuela Parroquial "San Juan 
Bosco" N? 2 1 1 1 40 39 

19. ERMU 11Fé "y'Alegría" No. 1 3 3 1 130 120 

20. ERMU "Fé y Alegría" No. 2 2 2 1 90 79 

TOTALES • ••••.....•...•..•..•.•.• 34 34 20 1,545. 1,277 
- -



NºDE ES NOMBRE DE LA ESCUELA Nº DE SEC- NºDE MAES NºDE DIREC- NºDE ALUM- NºDE PADRES CUELA CCIONES TROS TORES NOS DE FAMILIA 

l. Escuela Parroquial "San José 
Obrero" 2 2 1 80 75 

2. Escuela "Reparto Guádalupe" 2 2 1 92 90 
3. Escuela ''María Auxiliadora" 1 1 1 40 35 
4. Escuela "Leonardo .Azcúnaga" Nº 1 2 2 1 112 99 
s. Escuela "Leonardo Azcúnaga" Nº 2 2 2 1 74 70 
6. Escuela "Campamento Morazán" 1 1 1 43 38 
7. Escuela "Colonia Guadalupe" No. 1 2 2 1 94 88 
8. Escuela "Colonia Guadalupe. No. 2 3 3 1 101 90 
9. Escuela "Prof. Daniel Cordón 

Salguero" No. 1 2 2 1 103 99 
10. Escuela ''Prof. Daniel Cordón 

Salguero'' No. 2 2 2 1 71 64 
11. Escuela Rural Mixta "Cantón El 

Rosario" 2 2 1 61 SS 
12. Escuela "14 de diciembre" No. 1 2 2 1 83 77 
13. Escuela "14 de diciembre" No. 2 3 3 1 162 146 

Totales .................. 26 26 13 1,116 996 



NºDE ES- NOMBRE DE LA ESCUELA NºDE SEC- Nº DE MAES- NºDE DIREC NºDE ALUM Nº DE PADRES 
-CIONES 1ROS TORES NOS DE FAMILIA 

1 EUMU "Las Brisas No. 1" 2 2 1 82 75 

2. EUMU ''Las Brisas No. 2'' 2 2 - 1 100 90 

3. EUMU "22 de Abril" 3 3 1 129 105 

4. EUM "Ciudád Credisa" 1 1 1 46 45 

5. Escue1a Metropolitana "Amatepec" 
No. 1 3 3 1 121 100 

6. Escuela Metropolitana "Amatepec" 

No. 2 3 3 1 111 105 
7. Escuela Parroquial Unificada 

"Fray Martín de Porres" 4 4 1 134 120 

8. Escuela Rual Mixta Unificada 

"Col. Buena Vista" No. 1 3 3 1 106 100 

9. Escuela Rural Mixta Unificada 

"Col. Buena Vista" No. 2 2 2 1 68 59 
10. Escuela Urbana Mixta "A1tos de 

Monte Carrnelo" 1 1 1 39 35 

T o t a 1 e s . . . . . . . . . . 24 24 10 936 834 



NºDE ES NOMBRE DE LA ESCUELA Nº DE SEC- NºDE MAES- NºDE DIREC- NºDE ALUM- NºDE PADRES 
CUELA CIONES TROS TORES NOS DE FAMILIA 

l. EUMU "Col. Guayacán" No. 1 2 2 1 81 75 

2. EUMU "Col. Guayacán" No. 2 2 2 1 62 50 

3. EUMU "Santos 2" No. 1 3 3 1 101 88 

4. EUMU "Heroes de Chapultepec" 3 3 1 123 110 

5. ERMU "Agustín Linares" 4 4 1 164 130 

6. ERMU "Jardines de Monte Blanco" 3 3 1 140 115 

7. EUMU "Bosques del Río" 3 3 1 100 80 

8. EUMU "El Progreso de Bosques del 

Río" 1 1 1 43 35 

9. EUMU "Reparto San José 2" 3 3 1 93 82 

10. EUMU ''Montes de San Bartola 4" 2 2 1 78 60 

11. EUMU "Los Angeles 1 1 1 48 38 

T o t a 1 e s . • . . . . . . . . 27 27 11 1,033 963 



EL SALVADOR: 

AÑO 
1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1882 

1881 

1892 

ANEXO No. 8 

CUADRO No. 1 

Valor de las exportaciones 
de 1864 a 1879 (en pesos) 

AÑIL 

1,129,105 

1,357,400 

1,584,000 

1,979,000 

2,131,500 

2,447,550 

2,619,749 

2,308,317 

2,786,574 

1,807,037 

1,721,378 

1,160,700 

1,561,699 

1,245,550 

892,093 

151,170" 

de añil (1) y café (2) 

CAFE 

80,105 

138,263 

197,075 

275,075 

528,153 

507,793 

663,347 

662,420 

489,279 

1,056,329 

1,342,952 

1,673,157 

1,202,372 

2,700,000 (6) 

4,806,000 (6) 

5,527,000 

(1) Tomado de J.A. Escobar, "El añil en la Economia de El Salvador" 

(2) Tomado de D.A. Luna, "Ivianual de Historia Económica de El Salvador" 

San Salvador, El Salvador (Edi. Universitaria 1971 Ys.) 



1901 

1902 

193 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

191 O 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

FUENTE: 

ANEXO No. 9 

CUADRO No. 2 

EL SALVADOR: Valor de la producción del añil de 

1901 a 1950 (en colones) 

1,787,835 1926 93,267 
1,007,305 1927 54,692 

191,085 1928 86,129 
439,264 1929 58,260 
344,153 1930 55,198 
413,620 1931 85,662 

3,500,997 1932 23,805 
525,428 1933 37,714 
689,975 1934 37,069 
787,105 1935 28,877 
114,192 1936 52,200 
213,348 1937 61,685 

132,461 1938 49,556 
247,152 1939 46,556 
199,050 1949 79,967 
648,425 1941 45,003 

1,092,055 1942 124,701 
1,277,188 1943 240,701 

769,054 1944 96,793 
219,726 1945 137,766 

742,513 1946 149,111 

471,512 1947 97,249 

333,300 1948 113,424 

251,426 1949 -0-

133,048 1950 107,333 

Tomado de J.A. Escobar "En la Economía de El Salvador", en Economía 

Salvadoreña No. 25, 26. 1962: 23-26 Cuadro 34-35. 



ANEXO No. 10 

FIGURA No. 1 

Etapas de desarrollo cognoscitivo en Piaget a diversos rangos de 

edad cronológica 
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CUADRO No. 3 
TABULACION DE DATOS 

'· 'F RE CU EN: I A 

NO DEBE MODIFIC. DEBF.RIA MQDTPTr_ 
p Fr. % F Fr % 

seño gráfico del cuaderno 19 76% 3 12% 

esentación gráfica de los di-

1jos 18 72 4 16 

ntenido de las orientaciones 

rígidas al profesor 20 80 1 1,4 

ganización metodológica de las 

tividades de aprendizaje 20 80 3 12 

foque de los objetivos que 

rsigue cada fase 21 84 2 '8 

denamiento lógico de las acti-

dades de aprendizaje. 22 88 3 12 

dicaciones de cada actividad 20 80 4 16 

iginalidad de los dibujos 16 64 8' 32 

ngruencia de las actividades 

aprendizaje con las partes 20 80 4 16 

1 municipio. 

daccion y ortografía 22 88 1 4 

lación del cuaderno de trabajo 

n los actuales programas edu-

tivos del Ministerio de 24 96 1 4 

ucación. 

1 contenido de las actividades 
l.. • act1cas facilita al niño/a el 21 84 3 12 

rendizaje de las matemáticas 

1 

1 

¡ 
: ¡ 

nPR.P M(m Ftrt.DC:P 

F Fr % 

3 12% 

3 12 

4 16 

2 8 

2 8 

O', o 

1' 4 

1 4 

1 :4 

2 8 

o o 

1 4 

; 

-



REPRESENTACION ESTADISTICA DE LOS RESULTADOS 

REFERENCIAS 

l. Diseño gráfico del cuaderno 

2. Presentación gráfica de los dibujos. 

3. Contenido de las orientaciones dirigidas 

al profesor. 

4. Organización medotológica de las acti

vidades de aprendizaje. 

S. Enfoque de los objetivos que persigue 

cada fase. 

6. Ordenamiento lógico de las actividades 

de aprendizaje. 

7. Indicaciones de cada actividad 

8. Originalidad de los dibujos 

9. Congruencia de las actividades de apren
dizaje con las particularidades del Muni
cipio. 

10. Redacción y ortografía 

11. Relación del cuaderno de trabajo con los 

actuales programas del Ministerio de 

Educación. 

12. El contenido de las actividades prácticas 

facilita al niño/a el aprendizaje de la 

matemática. 
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PRESENTACION 

Se presenta a maestros este cuaderno de trabajo que 

ha sido elaborado para los niños y niñas del primer grado lo 

cual favorecerá que sea más agradable el aprendizaje del 

cálculo matemático, a través de diferente actividades como: es

cribir, señalar, recortar, pegar colorear, etc. 

Este cuaderno de trabajo consta de tres fases de 

desarrollo del aprendizaje, en las cuales se ofrece una gama de 

actividades que inician desde el aprestamiento en la primera 

fase llamada Que Fácil es Matemática!, continuando con la 

segunda fase" Juguemos con los Números", hasta llegar a la ter

cera fase "Reconozcamos Monedas y Medidas". 

Tomando en cuenta para la operativización de estas 

fases de desarrollo del aprendizaje, actividades prácticas to

madas de la realidad de su medio ambiente para la mejor utili

zación de las mismas en las diversas situaciones de la vida 

cotidiana, ya que la matemática es una disciplina abstracta y 

la mayoría de los niños sienten fobia hacia ella. Por ello se 

han tomado en cuenta objetos, cosas y animales conocidas por 

ellos para que se vallan involucrando en el campo matemático 

de una manera más fácil. 



OIIHENTACIONES PARA ElL, MAESTRO 

Este cua<lcrno ele trabajo, pretende facilitar el desarrollo del 

nprendiznje ele la matemfitica a nifios y nifias de Primer grado, por 

medio ele diferentes activicla<les que satisfagan los intereses hacia 

cl proceso en que se encuentran. 

Estas nctivicla<lcs se ·plasman en tres fases cle1 <lesarro1lo del apren

cli:.n_ic, lns c11;1lcs se clcnominnn nsí: 

FASE I: iQue fácil es matemática! llnnclc se plantcc1n activiclc1clcs 

para clnsiflcar, seriar, ejercitar 1a conservaci6n de cantidades, 

(mucho, poco, nn<la, etc.) y relaciones que nos ubiquen en el tiempo 

y espacio. 

FASE I I : ",Juguemos con los números", contempla el aprencl i zaj e de 

los números nnturnles menores que 100 ntenclienclo su valor proporcio

nal y ordenamiento; nhrneros ordinales hastn e1 décimo; opcrncioncs 

ele sumn y restn, planteo ele diferentes ejercicios y prohlemas analí

ticos. 

FASE III: "Reconozcamos lfflloncidlas y medidas", conticne nctividacles re

feridas a la iclentificaci6n ele medidas de longitud, capacidad, peso, 

tiem¡,o y moneda. Se limita el reconocimiento de las diferentes medi

das antes mcncionaclns. 

Los objetivos que se pretenden nlcnnzar para cada fnse son los s1-

g11ientes: 

FASE T: llcsnrrollar hahili.tladcs para orientarse en el plano y en el 

espacio; cliscriminnr los ohjctovs ele acuerclD a propiedades 

de fornlél, color, t:1maíío y reconocer formas clemcnt;llcs ele 

la línea. 



FASE II 

F:'\SE 111: 

Lograr la capacidad para leer, escribir. descomponer 

ordenar nómeros naturales menores que 100, efectuar con 

e110 operaciones <le suma y resta y conocer ordinales has

ta c1 décimo (10°). 

ncsan·ollar hahil icladcs par.1 comparar long.itucles, capaci

dades, pesos, tiempo y moneda, iniciar el conocimiento de 

diferentes patrones de meclicln no convencional y su ap1ica

ci6n en situaciones de 1n vidn diaria. 



I-:,A S 1·-:, I _• k .!, -

¡ QUE FACIL ES 
MATEMATICA ! 



EL PAYASITO 

/ 

Qlll'. 111 Vl'.RT I llO 

* RétSgét pedacitos de JHlJH'I de color rojo, verde,, ;1ztll 

q 11 t' s <' <' 11 e 11 e n t r a n <' n I él s i 1~ t I i en t e r :i g i na , 1 u ego 

pe g él I o s re I I e 11 a 11 < 1 o ¾ i , , P A Y 1\ S I TO • 
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ARRIBA ABA.JO 
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A e T I V I n A n 

- rintnr dC' color nmnr.illo los rnnngos que están arriha en el árhol. 

- Pintnr de color rojo los nwngos que están ahajo en el suelo. 

- Pintnr clc color cnfé lns hojns que cst:ín nhajo en e] suelo. 

- l.11cgo pint:1 el fírhnl y las flores. 



DENTRO J=UERA 

OBSERVE IH:TEN I DAMT:NTE EL DI BIJ.JO 

Pintar de color verde los dulces que se encuentran dentro de la 

holsn. 

Pintar de color rojo los dulces que se encuentran fuera de la 

holsn. 

ACTIVInAD 

nN EL SIGllIENTn TlIBll.JO. REALIZA LO SIGUIENTE: 

nihujnr unas chiholns dentro ele ln bolsa. 

nihuj,H unas chiholas fuera de la bolsa. 

Al finnlizar, colorcnr con tu~ colores preferidos. 



CERCA J.E.JOS 

OBSERVA EL nurn.JO 

C010ren de ro_jo 1a si11n que se encuentro cerca de la mesa. 

Colorea de verde la silla que se encuentra lejos de 1a mesa. 

'----------------------·----
.__ ____________ ····--···· ···•·- -·. ·······-·········-··· ····-······-··· -----------------

ACTIVIDAD 

rn este cuadro que se presentn 

nihu_ja unn pelota ccrcn del niño 

nihuje un carrito lejos del niño 

Luego colorea el dihujo. 

··--·---··· ·---------------------~ 

10 



·

- Marca con una raya (-) la puerta de atrás del bus.l\arca

Marca con una cruz (+) la puerta de adelante del bus

Luego colorea e1 diht1jo.

AC11"IV1 U1\AD

En este cuadro haz lo siguiente :

flihu_ia t1na cesta con frutas adelante de 13 señ

a 

ora. 

nil1uj a una cesta con frutns atrfis 

de

ln señor

luego colorea el c1ihujo.

--

-------
.----,,-



TZQUlERDJ\. DERECHA 

ACTIVID/\1) 

.JIJFCO: Pedir a los niños q11e coloq11C'n un distintivo C'n la muñeca de 

su hrnzo clerecho; como pulscrn ele 1nna, sello, etc. 

~ 

Hacer notar que a pesar ele los movimientos realizados, su 

brazo derecho siempre es el que lleva el distintivo. 

Or.iC'nL1rlcs parn que identifiquen 1os términos izquierda-derecha. 

in e 11 e i o 11 n 11 el o 1 n s p n r t e s el e su e u e r p o según e 1 1 u g a r don el e e s t é n , 

por ejemplo: 

"mi ojo clcrccho", "mi pernn .izquiercln", "mi oreja derecha" 

-----------------•-· ---·· ------

/ ~ 

t ~ 7 9 ~ 

-.t,, 

~ ~ 

V ? ~ ~ -!.< ~ ~ 
-4 I 

* 1 
V 

1 
'-11 

-4{ 
'<. -!t ~ 

- 11 i n t a el C' e o 1 o r ;1 m n r i 1 1 o t o el ;1 s 1 ,1 s f 1 o r e s q u e t i e n e n 1 a h o _j a a 1 

laclo clerccho. 

- L11ego coloren el clihujo scgíin tu prefcrenci.i. 

12 



ARRIBA - ABA.JO - IZQUIERDA DERECIIA 

/ 
/ 

/ 

ACTlVTDAD 

Ohscrví1 1 í1 posición de la:: f1 echas 

Pinta ele color amarillo lns fl.cchas que señalan hacia arriba; 

d t' e o 1 o r ro _j o 1 .i s que s c íí ;1 1 ;1 n lw e i .i n h .i j o ; el e e o 1 o r n 7 u 1 1 n s 
que ~cíinl.111 h;1ci.1 In izquierda y ele color vcrclc 1:is que señalan 
h :1 e i a 1 ,1 d e re clrn . 

13 



ll [ RU.J EMOS 

r:scuchél con éltención léls siguiente!" .indicociones y re:iliza lo 
que se te pide. 

[)ihuja exactamente en medio del cuadro una casa. 

!~ihuja a la izquierda de la casa, los árholes. 

Arrihél de 1:1 c:1sé1 dihujél el sol 

Cerca de 1a casa clihuja lns flores 

J,cios ele la CélSél tlibl1ja un niño. 

Arriba dC' 1os árboles dibuja las nuhes. 

----------------

11 .. 



ABIERTO - CERRADO 

Ohscrv;1 cu id;1 los;imcntc y menciona qué cos;1s estfln ;-ihiert~s 

y qué cosas cerradas. 

---

1I7 
----------:::::__ --- . -- ___ ....,. 

])e 1o que ohserv;istc anteriormente 

Dihuia en este cuadro a1 lado que correspondan las cosas 

.i h i e r t ;1 s y 1 a s e o s .i s e e r r n el a s . 

A B I E R T O C. T: R R J\ ;) O 

IS 



P O R M /\. 

~~c-ií:11.nr cncln figura con los n1111tos o cruces correspondientes 

de a e u e r d o e o 11 l os m o d ,! ·_ o s . 

=----- 0 e® _[JJ •-~·:---·-~_:---:-. ___ _ 
ºo o oº o o 

O DO • Dr\.JD 
ºº [~ o 0 • o D 

~ 1 n re n e o n II n p tm t o t o el o s 1 o ~; e í re u I o s . 

~lnrcn con dos puntos los tr·1:ingulos 

~1;:ircRr con tres puntos los ::1radrados. 

~larca con dos puntos y una :: ·uz los rcctfingulos. 

----------------

__________________ (_: •_·1 ___ /==-\=---~~º 
(- -----) D () 
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D 
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¡---· 
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PARA QUE TE OIVIERTJ\S ! 

H (' e o r t a 1 (1 s r i g l 1 r a s y l u E' g o r é g a l a s 

~cgún corresponda en el dibujo ele 

1a si'.~uiente pfigina. 
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EL P/\IS/\JE 
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GRANDE - PEQIIEÑO 

Do 

J\CT T VI 11/\!1 

r✓~ t¡? 
//// 

OhsC'rv;-i cuid;-iclosamC'ntc el dibujo. 

- Dibujar una cruz (+) en la l1anté=1 grande 

- T) i hu j a r un a r 11 e c1a ( O ) en 1 a nube g r a n el e 

- dibujar mw raya(-) C'TI 1a llanta pequeña 

l.uC'go colorea el dibujo. 

J9 



GRANDE MEDIANO PEQUENO 

~-

('.) 

ACTIVIDAD 

uja una cruz (+) en la casa 

a nube grande. 

ujar una rue<la(O) en la casa y 1~ 

e mediana. 

ujar una raya )-) en la casa y la nube pequefia. 

go colorea el dibujo. 



MAS GRANDE - MAS PEQUEÑO 
Realiza en este cuadro el ordenamiento de las figuras que se 

.encuentran abajo, en esta á ina. 

Q 

Colorear las figuras que se presentan y recórtalas sobre la linea 
punteada. 

Pegar la~ figuras ordenadas de la más grande a la más pequefia en 
el cuadro de arriba. 

----------
-- -- .- --- -- - ---, 
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ALTO - BAJO 

OBSERVA EL DIBUJO 
Señala con una cruz (+) el teléfono más alto 

Señala con una raya (-) la hamaca que se encuentra más baja. 

~ ---

A C T I V I D A D 
En este cuadro: 

Dibuja una escalera alta y una baja. 

22 
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LARGO CORTO 

ORSERVJ\ ET. DTRll.JO 

Scfiala con una cruz (+) las cosas largas. 
Scñnln con una rnyn (-) lns cosns cortns. 
Luego 1colorea los dibujos. 

o 
ce e 

ACTIVIDAD 

Dibuja en este cuadro 

l~a regla larga y una corta 

Una niña pelo largo y una pelo corto. 



ANCHO - ANGOSTO 

ORSERVJ\ LOS nTRll.JOS 

fJ 
ACTIVIDAD 

Dibuja una cruz (+) en la puerta ancha. 

Dibuja una rueda (O) en el vaso angosto. 

Dibuja una raya (-) en la regla ancha. 

Luego colorea los dibujos. 



SEGUIR LINEAS RECTAS PUNTEADAS 

A C TI VID.AD 

- Repintar con tu lapizo crayola sobre la linea punteada para 

formar las rectas. 
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¡ DIVIERTETE ! 
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FORMAR FIGURAS CON LINEAS RECTAS 

ACTIVIDAD 

Repintar sobre la línea punteada las figuras que se presentan. 

Luego colorea las figuras. 
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SEGUIR LINEAS CURVAS PUNTEADAS 

ACTIVIDAD 

Repintar con un lApiz de color o crayola sobre la linea punteada 
.•', 

pira formar curvas. 
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FORMAR FIGURAS CON LINEAS CURVAS 

ACTIVIDAD 

Repintar con un lApiz Je color o crayola sobre la linea punteada 

hasta formar la figura. 

Luego colorea los dibujos. 
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SEGUIR LINEAS MIXTAS PUNTEADAS 

ACTIVIDAD 

Repintn con un lápiz de co1or o crayo1n sohre 1a 1ínea punteada 

para formar lineas mixtas. 
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FORMAR FIGURAS CON LINEAS MIXTAS 

ACTIVIDAD 

Repintar con un 15piz de color o crayola sobre la linea punteada 

hasta formar la figura. 

Luego colorea el clihujo 
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LINEAS RECTAS, CURVAS Y MIXTAS 

ACTIVIDAD 

Marca con una raya (-) las figuras rorma<las por 1 íneas rectas. 

Marca con una rueda (O) las figuras formadas por lineas curvas. 

Marca con una cruz (+) las figuras formadas por líneas mixtas. 

Luego colorea el dibujo 



ACTIVIDAD 

Coloca en este cuadro, recortes o dibujos que están formados 

por líneas rectas, curvas y mixtas. 
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,, JUGUEMOS CON LOS 

-N U M li ll C) S , , 



/ 

' .... ;" 

1 

OBSERVA BI~N Y RESPONDI'. 

.... , ,. 
' 

1 .... ,. 
1 

/\CTIVI l)f\J) 

¿Cuál es la cesta que tiene muchas nnranjas? 

¿Cu§l es la cesta que tiene ninguna naranja? 

Píntaln. 

Píntala. 

¿Cuál es la cesta que que<l6 sobre la mesa sin pintar? 

¡Correcto! la aue tiene pocas naranjas. 

A C T I V I D A D 

Dibuja en esta parte ,los mesas, una de ellas con muchas san<lillas y la 

otra con pocas papayas. 



Utilizando pintura de dedo, lápices e.le colores o crayolas, pinta 

lo que se piclc a continuación. 

'POCOS puntos ••~ 11JC1-IOS" puntos "!'JINGUN" punto 

'MUCHJ\S" flores "POCJ\S" flores "NING!INJ\" flor. 
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Colocar sobre las siguientes ilustraciones tantas semillas o 

piedritas corno elementos tenga las tarjetas. 

E!Jt2 
~~ 
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Colocar sol1re las siguientes ilustraciones tantas semillas o 

p ·i C' el r e e i U1 s e o m o e l eme n t o s t e n g a n J a s t a r j e t a s . 

J7 



o n s n R v A 

Pinta de color amarillo la tarjeta que tiene un mango. 

de color azul las dos pelotas, 

de color rojo las tres re~las, 

ele color vcr<le los cuatro árboles, 

de color anwrillo los cinco huevos, 

de éL.:ul, rojo, verde y amarillo 1as seis canicas. 

ne azul los site vasos 

De rojo las ocho flores, 

'.l.('amari]lo las nueve tazrts y 

ele verde los diez cocos. 

La tarjeu1 que quccló no tiene ningún elemento. 
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RC'pr0s011t:1r cnn nwrcns C'l 11(1m0ro d0 rig11rns q110 h:1y d011trn ,Je cnd:i 

rectángulo. Guiándose por el ejemplo: 

Luego pinta las figuras. 

/// 



Cont.inuac.ión. 



Dibuja un lrbol con muchas hojas y otro con pocas hojas. 

Dibuja "TODOS" los miembros <le tu familia 

Dibuja "ALCilJNOS" de tus amigos. 
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Comparar conjuntos o contar elementos c1plicando los conceptos 

"MAS QUE" o "MENOS QUE" o "TANTOS CO~lü" 

c:ontar las perlas, cuencas o pelotitas 

,!-lay méÍS perl.1s que cajas? 
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. . ( e os que presenta la figura 1) i hu j n en e 1 r<.' e Ui n g t t"I o 111 en o s e í re u 1 o s 1 ' 1 . 

que está arriba · 

-

Pinta los circulas 

¿'lay menos círculos que cuadrados? 

ººººº ººº 

o• o ººº 



Cada vez que pintes un triángulo de color rojo, pinta un círculo de 

color azul. 

Compara: 

¿!lay tantos triángulos como círculos? 
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N U M E R A C I O N 

Efectuar con los niños el siguiente juego, pedirles que cierren 

sus ojos porque haremos un viaje imaginario. 

Luego, todos los nifios abrirAn sus ojos y se pondrán de pie for-

mando un circulo. Se relata la siguientes historia: 

Estamos navegando en un enorme barco, camino a la isla "Cocotero" 

Para llegar a ésta, tenemos que utilizar lanchas en donde sólo 

caben (se dice un nGmero de personas). 

Los niños forman grupos en los que est~ el nfimero exacto de per

sonas que puedan subir en cada lancha. 

El grupo que forme con más o menos personas del número solicitado, 

pierde y éstos salen del juego, se cambia el nú•ncro de personas que 

pueden subir a cada lancha asi: ¡ahora caben en la lancha cinco!; 

¡ahora, caben dos!, ¡ahora caben tres!, etc. 
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Con tu 15piz traza el número UN O 

siguiendo la flech~. 
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Con tu lfipiz traza el nfimero 

siguiendo la flecha. 
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Con tu lápiz traza el número CUATRO partiendo del punto y 

'ilguiendo la flecha. 
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Cqn tu lápiz traza el número CINCO partiendo del punto y siguiendo 

la flecha. 
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Con tu l§piz traza el número SEIS partien�o del punto y siguiendo 

la flecha. 
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Con tu l§piz traza el número OCIIO partiendo del punto y siguiendo 

la flecha. 
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Con tu lápiz traza el número NUEVE part ienc1o del punto y siguiendo 

la flecha. 
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E J E R C I T E M O S ! 

Practica la escritura de los numerales del l al 9. 



Dibuja en caJa rectángulo, rncnos clrcul.os que en el anterior y escribe 

el número correspondiente. Guíate por el ejemplo. 

o o 
o 

o 
o 

o 
o o 

ºº ºo o o 

o o o o 
o o o 

00 ºº 
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Escriba en las casillas, los numerales que hacen falta. 
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Cuenta cuántos huevos hay 

Pinta 1e color amarillo uno de ellos. ¿Cuántos quedan sin pintar? ---
Luego pinta otro, ¿Cuántos quedan sin pintar? ------
Pinta dos huevos más. ¿Cuantos quedan sin pintar? 

- ··pifi.ta tres huevos más, ¿Cuántos quedan sin pintar? 

Pinta otro huevo, ¿Cuantos quedan sin pintar'? 

...: Pinta otro huevo, ¿Cuántos quedan sin pintar? 

Pihuja un canasto con ningun huevo. 



ººººº O O 00 9-

°o°o°o°o g -
---

°o 0o 0o0 7-

o o o o o o ~-

.. 0o0o0 5-

o o o íj. -o 1 

o o 
-O 3-

o o 2 

o 1 

o 
Practicar la lectura y escritura de los numerales del 9 E 
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En un vaso solamente hemos depositado DIEZ elementos. 

DIEZ ELEMENTOS FORMAN UNA DECENA. 

Si tienes un vaso lleno y ningfin elemento suelto. 

Se lee <liez. 

vaso lleno 

1 
69 

ele'llentos 
sueltos 

o 



Coloca una semilla o piedrecita sobre cada botón. 

Traslada las semillas o piedras a las casillas que estin a la par. 

Cuando agregamos un elemento al ~rupo de nueve, ¿cuántos hay? 

En este caso, tienen un grupo ele DIEZ objetos. 

La reunión de DIEZ objetos forman un grupo llamado DECENA. 
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Utilizan<lo lápices <le color o crayola para pintar o marcar decenas 

en la siguiente cuadricula. Contan1o en voz alta cada cuadro marcado. 
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DECENAS UNIDADES 

1 O 
------- --·---· ----·· --- --· ·-- ··------· -

DECENAS UNIDADES 

2 o 
---··-··--···---·····-••O,--·-· 

V E I N T E 

[ . ··-- .. ---·-··-·-· ··- -----·· •.. ·-•---- ·-•-·-•·· ·-

DE CijE NAS UNIDADES 

3 o 
---- ---·----·-·-.. ·-----

T R E I N T A 

DFCENAS lJNIDADES 

o 
--- ·-------. ------------ --

C U A R E N T A 

En cada mantoncito hay una decena ~e chiho1as cuenta los montoncitos 

y verifica el número. 



Dibuja lo siguiente y elabora el cuadro para decenas y unidades. 

s decenas de flores 

6 dece11as de jocotes 

7 decenas de naranjas 

8 decenas de pelotas 

9 decenas de dulces. 
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.. -----
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o 
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ºº o 
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b -

3 
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1 o tres grupos s.in ,iltcrar el rcsulta,lo, Descomponer cleccnas en e os . 

guiatc por el ejemplo. 

10 es~ 8 más 2 

1 0 e 5 ~ ,1 111 {¡ s 3 111 á s 3 
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P in t a , re c o r t a y pe g a el en t ro el e 1 a h o 1 s a 1 O ch i ho 1 as . ¿, Cu á n t a s t e 

Quedaron fuera? Pégala a la derecha ele la bolsa. 

Aquí tienes una decena con una unidad. 
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Coloca la cantidaJ de elementos sueltos en la columna de las 

unidades y los grupos de diez en la columna de las decenas. 

Ejemplo: 

ººººº ººººº o 
El nombre que le corresponde a esa cantidad es 

ººººº 00000 00 

El nombre que le corresponde a esa cantidad es 

ººººº ººººº 

- . 

DECENA 

1 
O N C E 

11FCENA 

D O C E 

D'3CENA 

-

El nombre que le corresponde a esa cantidad es T R E C E 

ººººº ººººº 
DECE~A 

UNIDAD 

1 

UNIDAD 

IJ\JIDAD 

ll\J I DAD 

El nombre que le corresponde ri csri crintidncl es e A T o R e E 



... ·-- /" ·--- . . ~ 

~~ª-~~ i 0 ~ QUINCE 

DECENA UNIDAD 

/ 

[888_;8:S\ o0oo0o 
"'-......,.-·· .....__ ____ .--..____...,,--..,-- -- ... DIECISEIS 

DECENA U\IIDAD 

DECENA UNIDAD 

DIECISIETE 

/ .,,,,.. ·, ,' ·, 

~ o o 00 6 00 o o llFCENA UNIDAD 

QQ9~2- ºººº 
DIECIOCHO 

, 6 o oo-6} DECENA l~NIDAD. 

o_oooorooCY 
\ .. /,. "\... ... ·•···· ,-··· -------------------~----. ......... 

DIECINUEVE 

IINIDAD 

,.---....__.,...-~-......... _/--~ _., .. -- ---...... ___ ,,,,---------·· _.,-------- _ _,.,,,..,.--..-.. _ _ .,. 



0__x~x~~~-~~x __ x_~_x_·-··X!X) 
,-··-~ ~~½_:2_/0_0 ~(j,0 

oo~ co·_) 

o 

Escribe en las casillas, los números que hacen falta. 
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C:ncln círculo tiene unn clecenn, f11crn clcl c1rcu1o numcntnrás 

unidades hasta formar 3 decenas. 

/ 

ººº ºººº ººº I _____ ,,,,,,,,· 

,,,,.,...-•-" ··--------...... 

O ,....___ -------.. ,, o .. ,., 
o o od o O º 

0 o )ºo o 
o o 91 o o o 

·----~--·,..,.-- .,./ --

------, .. 

21 
-·-•·--··---

.. - ---- ------
+ ----- --- --
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00 
ºººº
o oº

/,------./ o o

o 
---· 

--oc}
ºº oo o o 
o o 

--------·

--- - -..._ .... / o',,
oo o\

o o o o ºo /-
------ -- ... -- .,, 

.. 

_, 

ºº o o oo o o 0 o/ 

º º º 
ºº º 
º º 

/¡--- ·--. __ _ ; o oºº o 
00 o 
ºº · "-- -

___ ,, ----------

-------- . - - . - -

/o ºº 
o o o
o o
Oo?

----· 

-··---.

ººo o o oo 
ºo o 

..... / 
/ 

·---· .. - o-,
000000

\
o

º º
''--._ - / 
-------------

- -----------

-----------



Escribe en las casillas, los nGmeros que hacen falta. 



Cuenta los elementos que hay. Observa el número que le corresponde a 

cada caso. 

,- o 
e) e·) () o ·-º () ~:) 

() ( _ _) 

C) (_) () 
. ( ) . º ·; (·1 

( ) .' n :-~ () ·- - e -) 

-- o . 
(_) J"" (_) 

( --
() e··) l) 

- ~ ( ) :, (_ ' ·- ( _) .. 

() 
() () () 

(J 

DECENA UNIDAD 

3 5 

(_) () 
() () 

DECENA UNIDAD 

( -) ( __ ) () 4 

DP.C:P.NA UNIDAD 

5 3 

DECENA lNIDAD 
!_--, () ( 1 

l ... ) (''J ( l 
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. --C) " (; . , .... - o () 
ºc)C)() 

()0 

c;-o·º~ ( (..) - -
.JC) () 
(). ( ) 

.)- I -~ ( -~/ 

'····--~--~··..,,,,· 

-------
() (_)! \' 

(' - 1 ) y ·/) () .·· '") 
... ( ) ( ) 
'-~ ___ ...,.,,,. 

,,,,,----._ () 0(·~0 o or·, () .___,,_ 

. ") ( ) 
( ') ·; 

·- ( / - __ .,,,, .. 

o 

ºº () () 

o 
o 

(J 

o 
(, ·~ __ ,, 

o 
t) 

() 

S3 

() 

DECENA !_NIDJ\D 
·------· ·------· 

7- 9 

DECENA UNIDAD 

5 



! 1 
. , 

(·:)
(--) 

() 

() 

( -) 

o 

() 

Dl:Cl:NJ\ UN lDJ\ ll 
----· - ·- --- ----------·-· .. 

.. 9 
----- - - --- ----·••-- ... ·· - · ·- --------·· 

ENTE. DECENA IDAD 

o o 



/ ,,,,, - ........ ..._ 

- - - - -- --· 
/ ' '----,. ------,, / , 

/ ' 1 \ ' ..._ 
/ /t ' ~ 
,- ,,. .,,,. t " ......... • 

-- . 

,.... -
¿Cu5ntas hojas hay en esta planta? Escribclo -------

¿Cuántas naranjas hay tiradas? Escribelo --------



---·--=----:.-=,__ --

¿Cufintos huevos hay en el plato? Escríhelo 

¿Cu5ntas piscuchas hay volando? Escríbelo 



,.,,,,------- .. "'i·---· ··· ... ) ;~'/~ --. f -- -) (; A~-) (0) 
I . -- ·_l . J ') ,(_ > ~ -· ··-· _,/( . ___ ........ , '- ............ / ;> ----~ -..... - ~ ·- \ -
__ / ( , ( ) ( ) 

"------ \__ ____ ./ \ _____ .' 

Escribe en las casillas los números que faltan. 



Escribe en las casillas, los nGrneros que hacen falta. 



;:')J~o 
h:;;::t-, - { ., 

e¡º l r J, '~_)¡ 

. v "'t1 
~J~ 

ºJ " ~-/ '-- -

Lº 1 LJ ~ 
1/-1 \\')l -

~º!(')_ 
OBSERVA BIEN Y RESPONDE 2º l -

-~ 

------------------------------------
¿Qué se encuentra en el primer esca16n? __________ Píntalo. 

¿Es una naranja la que se encuentra en el segundo escalón? ____ Píntala. 

¿1ué hay en el tercer escalón? Píntala. ------
En el cuarto escal6n hay?_________ Píntalo. 

¿En el quinto escal6n hay un recipiente de cartón. Píntalo 

La cuma se encuentra en el sexto escal6n, píntala. 

La maseta está en el séptimo escalón, pinta la flor. 

En el octavo escalón hay una canica. Píntala. 

En el noveno escal6n hay un plato con ~uevos. Píntalos. 

Y een el Décimo escalón hay un trompo. Píntalo. 

s números ordinales nos indican el puesto ~ue ocupan las personas, los 
imales y las cosas. 



I 

I 

f 

I 

'·. ( y· 
\ I 

\ 

·- . l \ 
" ........... \ 

"'-r 
J.-'.:_ ... '· 

1 ·-

-"--- ... 
·, ....... -• 

.... ~. -.. _____ . ---- ----. -- ______________ .. ---... _ ........ ---'---~~,..•--

Pinta de color rojo el primer globo 

de color azul el segundo globo 

de amarillo el tercero 

de verde el cuarto 

de azul el quinto 

de rojo el sexto 

de amarillo el séptimo 

de verde el octavo 

de azul el noveno 

y el décimo de color rojo 

¡ Ves que divertido 

-~---.. ___ _ --· ...... ...___ .... --··. .. -·-····_,,.• 

en 



SUMA o ADICION 

.. 
!lay un grupo de trozos de snn<li11a::; q11c se unirñn con otro par·a 

formar uno solo. 

;\. 
/', }),~ 

/ I ¡ )) 

I / I I 
,# :'1 

, # // 

/··., 
/_/ .I 1l 

/ ./ 
/ I /l : I ' 

//..,- J ~// 
1' -•' ••l.,/ 

/~---------- . 

,· _.,• ,,.• 

Tenemos 2 trozos de snndil la y 1c agregarnos tres más y ohtenclrcmos 

un total de cinco. 

Lo expresamos así: 

2 + 3 = 5 

Sumar significa agregar o reunir vario~ elementos, Se expresa con la 

palabra NAS y su símbolo es el signo+. 

El resultaclo que obtenernos se 1 Luna TOTAL. 

\\\ //// 
3 + LJ 7-

91 



4 más 2 es igual a 6 

4 + 2 = ú 

J F1 C)_lj (.tt. 
V, 1 ,,-'f.,:_,)--, ~~ . :_) / /--- e'< :\ - . (_~ ). ..·. ' 

\ . ., .. . . .. . . ... . - .. 
__ _.,. ;.- ~ 

o . 
3 - .~ es igual a 8 mas ;) 

3 + 5 = 8 

4 más 1 ~s igual a 5 
4 + 1 = 5 

92 



O B S E R V A 

3 mfis 1 es igual a 4 

3 + 1 = 4 

3 + 

1 

4 

(\ 
\ / \ 

.: 1( : 1 
.'.. ;J _ .. ) 

_ __,, '-----· 

4 más 3 · · - es 1gunl a 

4 + 3 = 7 

4 + 

3 

7 

93 



~ más 6 es igual a 10 

4 + 6 = 10 

6 más 7 es 

6 + 

4 + 

6 

10 

igual 
7 = 13 

a 

9 más ~ es igual a 12 

9 + 3 = 12 

13 

6 + 

7 

13 

9 + 
3 

12 

94 

DECENAS UNIDADES 
1-------4------·· 

D u 

u 



3+ 
3= 

+ 2 =.. 

~ + ' -

3+ 
,2.:::. 

.5 + 
2 == -

2+ 
_2. .:: 

3 +3 = 

g+ 1 -

1 + 
1 ;:: 

5-1-
5 = 

2+ 
=<= 

5+ 
'-1- -= 

'-1 +- 6 .. = 

Lj. -1- l/- :::: 

/ 

-
3+ 
4 -;:. -

L/+ 
3.::; 

Ejercitemos la· suma horizontal y vertical. Luego colorea el dihujo. 
ne.:.:. 



RESOLUClON UH PROULl:MAS 

ISMAEL tiene nueve 

chibolas en una bolsa y 1 en otra bolsa. 

¿Cuántas chibolas tiene Ismael? 

Isabel tiene 2 naranjas, 

3 limones y 4 piñas. ¿Cuántas 

frutas tiene en total Isabel? 

96 

La mamá de Rodrigo le regaló 

6 carros de juguete y el papá 
1 

le llevó otros 2. ¿Cuántos 

carritos tiene en total? 



Jl('solvrr lns siguiC'ntrs sumns. los totnlc-s r¡11c- S" ohtc-ngnn los 

ubicarán en el circulo que le corresponda. 

Gu1ate por el ejemplo: 9 + 2 = 11 

2+ 

4+ 9 
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Rcstwlvc lns siguientes surnns, los 1·es11ltados hfiscnlos dPntr-o de las 

pelotas que se encuentran abajo y coloréalas cuan<lo ubiques tu resul-

Lado L'II el I as. 

12 + 
'1 ~ -

"1 2 -1-
1 ... 

...:J :" --

15 

'-/G 

/13 + 
/J 2 == 

,1· <.j. + 
2 .:: 

23 

-

27 

25 

31 
43 

98 

.2l/-+ 
1 3 = 

31 + 
1 2-= 

2.5+ 
21= 



A LCf-\ bl 

n r. e E N J\ s tJNI nJ\nES 

I 

I 

I 

I 

J\ la J\1cn1<l1a <le Soyapango llegnr6n 27 niílos y 8 niílas <le Primer Grado. 

¿C6mo se distribuyeron finalmente dentro <le la Al¿aldía? 

Inmediatamente se abri6 la puerta y se distribuyeron así: 

Sumamos la columna de las Unidades 

27 + 

8 7 + 8 

5 lo escribimos en la columa de las unidades y llevamos 1 decena a 

la columna de las iecenas 2 + 1 + 3 

Entonces quedará así : 

27 + 

8 

35 



RESOLUCHJI\J JIE PR013LEM.I\S 

En el salón <le clase hay 28 niñas 

y 9 niños. ¿Cuftntos alumnos hay 

en total 

En la Unidad de Salud de 

Soyapango han llegado 39 niños y 

11 niños a pasar consulta. 

¿Cuántos niños hay en total? 

Pedro tenia 32 canicas y su amigo 

Juan le rep,aló 9 más. ¿Cuántas 

canicas tiene en total? 

100 



Es e r i he e l re su 1 U1 do d e 1 ;1 s s i g u i en t e s su 111 a s . 

,,1 R --1-
j_J_=-

1 8 -1-
L/ == 

/ f _¡.. 

/ J' _; 

;:¿_5 -/-
9 = 

101 

. _B t./- + 
-1 b --

,// 3 -1-

1 f- = 

~-5 -1-
-1 cf -=-



• • 11,..', 

. ·

. . .. ,. 

..,r. __ �·, .• 
'• . . t¡I • 

\ ��-: ..

E"J EL r�ERCJ\DO 

. ,. ·.� ... ·, 

•.. . 
·--

...... 

* Doña /\na compró en el mercado 1 manojo de rábano; 3 pepinos,
5 naranjas, 3 aguacates y 2 lechugas, entonces, ¿Cuántas frutas
y verduras llevó en total?

* Doña Isabel tenía en su canasto 82 aguacates; pero ella ha ven-

<liclo 61. ¿Cuántos aguacates le falta por vender?

* Doña Isabel le vendió a Doña Rita 24 pepinos, a Doña Irena 12

aguacates, a Don José 25 naranjas y a Don Toño 8 lechugas.

' 1· 

·., 

¿Cuántas frutas y verduras venclió en total con esas cuatro personas?

* Doña Ana llevaba al mercado , 95 colones en su bolsa pero gastó

75 colones. ¿cuánto dinero le quedó en total en su bolso?

102 



RHSTA O SlJSTRACCION 

----
- ----
OBSERVA EL DIBUJO, RESPONDE LO SIGUIENTE: 

Menciona qu§ le ha ocurrido\al payaso 

- ¿Cuántos globos tenía el payado en su mano? --------------
- ¿cuántos globos se le reventarán? -------------------- ¿Cuántos globos le quedaron? _____________________ _ 

Colorea el dibujo según tu preferencia. 

103 



Tienes 8 ca11icas. Si quitamos dos. ¿Cufintas te quc<larón? 

(!) (J) 
(]) 

Hay ocho canicas, si quitamos dos, te quec.lan seis, lo expresamos 

asi: 8 menos 2 es ·igual a 6 

Se simboliza 

8 - 2 = 6 

RESTAR significa sacar, quitar, retirar. Se expresa con la palabra 

menos y se simboliza con el singo( - ) 

eaeee 

9 -4 5 
104 



9 menos 3 es igual a 6 

9 3 = 

/05 



7 menos 4 es igual a 3 

7 - 4 == 3 

7 menos 2 es igual= S 

7 - 2 z= 5 
9 -
2 .%. 

5 

UJJ. <!:J .. :. ó·~ ,. ✓7Ó· ,,\ • ,,, _, t 

__ ·,.,' .·· .;.,.· ..... ., .. . _: 

8 menos 3 es igual a S 

g - 3 = 5 
106 

g_ 
3 ;:: 
s 



Efectúa las siguientes restas.Luego colorea el paisaje. 

--

n n 

107 

í\ /\Q 
5-
2~ 

1 



RESOLUCION DE PROBLEMAS. 

Antonio tenia 7 huevos dentro de un 

cesto.¿Cuántos le quedarán después 

que su mamá 

Juan,. 

le regalará 3 huevos a 

En el salón de clase hay 9 nifias y se retira

ron 4 por tener la enfermeda4'de el Sarampion 

¿Cuántas niñas quedaron en el salón de clase? 

Mi ¡¡,><e:r r- a 1 L u 1 i par i o 5 por r i tos y mi p a c1 re re g a 1 o 

3 de ellos ¿Cuántos perritos le quedadon a Luli,? 

10& 



e~ 
í--:::\ _ _) G 
V G ºº Oo G 
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G 

DECENA UNIDAD 

() 

,__ _____________ _. __________________________________ _ 

3-
~ =-

1 

4 
9 

---·--------------4 

5 
Para poder hacer esta sustracción fue necesario cambiar una dece

na en unidades como indica la línea. 
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Co111plct.a el cjerclclo. 

���, ----.. .......
. ••-·· - '•·' . - .,. •• ... ,• 

' ·v;,:-"···••··•••o,,. ·•··~ •.... _,_., .• ,�,fc"O,-���...,e-✓·
--

••,--,:....,,,___ 

(JGGGO G C�/G G O G O';� 
�ºº o G QlG C)G GooC:�� 

e� G G G G cf.G G O .9DG-�
' . .. . . ,. 

.• . .., ...... , ....... """-.• �.-""-·~···�·.---·.r•· 
..,.,._.,..

.,... 

., . 
•· 
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2G-
19 

51-
29 = 

5 Lf -
2 q :: 
---
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Resoluci6n de problemas. 

Dofia Ana tiene 37 mango ciruela; pero su hijo Luis 

le vendio la vecina 19 mangos. ¿Cuántos mangos le 

quedarán a doña Ana?. 

Jos6 en la Tapachulteca campó 58 huevos , pero al re-

creso en el microbus se le quebraron 29 .¿Cuántos huevos le 

quedaron? 

En la panaderia de don Carlos se hicieron 56 queiqui

tos chocolate, pero se les olvido sacar del horno 18 

quelquitos los cuales se le qucmar611. ¿Cu5ntos le 

uc~ar6n bien horneados. 

112 



FASE III 

''RECONOZCAMOS MONEDAS 
Y MEDIDAS,, 



L O N G I T U D 

Para medir las longitudes podemos utilizar los <ledos, las manos 

y los pies. 

Medir con los pies. 

- Cuando se mide con los dedos, debes colocar uno 

al lado del otro sobre el objeto a medir y cuenta 
las veces que lo colocas. 

-Cuando medirnos con la mano se le llama 
cuarta. 

Coloca la mano sobre el objeto a medir 

y recuerda que dehes llevar el conteo 
de las mismas. 

Siempre llevando el conteo. 

• ' 

A C T I V I D A D 
- ¿Cuántas cuartas mide tu pupitre? ---------
- ¿Cuántos pies mide el frente de tu grado? -----

1 J4 



INSTRUMENTO DU MEDICION 

lH melro el cual 110s slrve para mcdlr !.011gltudes de u11a manera 
más exacta. 

Consta de <lcc1metros y centímetros. 

f \ 1 1 l 1 1 

- 1 2 ~ 'f ~ " ~ 

UN DECIMETRO 
- Un decímetro tiene 10 centimetros 

!Jn metro tiene 10 decímetros 

Un metro tiene 100 centimetros 

1 
8 

1 
r, 

-Con la ayuda de tu maestro elabora un metro y escribe cuánto mide 
tu grado, 

la pizarra 

la puerta 
-----centímetros 

centímetros 

ACTIVIDAD 
Utilizando una regla mide lo siguiente 

De la silla a la pelota hay 
De la silla a la caja hay 

ne la caja a la pelota hay 

115 

centímetros 

cent:írnetros 

centímetros. 



LONGITUD DE OBJETOS 

i 3 4 5 ¿ 1 ª ' IO 
• 12 1?, 14 16 

e : lJ : 

D Centímetn:>5 

D C.ent~metros 

D Cenlf metros 

A C T I V I D A D 
Tomar de medida la regla (con 15 cent'Ímetros) que se te presenta en 

la página . 

í.11lc11lur c11ri11to mide cada objeto, colocando el 1·es1tl Lado en el c11uJrito 

que se encuentra a la par Je cada uno <le ellos. 
Luego pinta c11dn objeto. 

lit:' 



~-~=========~-_/ 
MIDIENOO LONGITIIDES 

Utilizando una regla responde lo siguiente: 

- ¿Cuántos centímetros mide de ancho el frente de la iglesia -----
- ¿Cuántos centímetros mide el alto del campanario? ----------
- ¿Cuántos centímetros mide de alto el frente de la iglesia? -----

ACTIVIDAD 
Mide cuántos centímetros tienen de ancho y largo los siguientes objetos: 

OBJETOS 
Tu cuaderno 

Tú lápiz 

Tu borrador 
Otras pcrtcncncius 

ANCHO LARGO 

117 



P E S O 

Comparamos pesos: 

Scñnlri con 1mn cruz (+) 

¿Cuál de las frutas pesa más? 

Señala con una raya (-) 

¿Quién pesa más? 

t 1 ' 1 \ 1 \ ,,, 1 1 I / 
' I 

l 1 \ 11 1 / 1 1 , 1 / 11 / 1 
'- \ 1 1 

118 



PTISTIMOS T.AS C.OSAS 

Una libra 

La libra sirve para comparar pesos 

El instrumento que se utiliza para pesar es 

(1 
L 18RI\ 

l>E 

AZUCAR 
)1 

f¡ 

LIBR~ 
DE 

FR 1;:roLES 

119 

16 onzas 

Art1culos que se venden 
por libras: 
- el arroz 

- el azúcar 

- la sal 

la carne 



&IGAMOS PESANDO 

Una libra es igual a 16 onzas, y media libra es igual a 8 onzas. 

16 onzas 8 onzas 8 onzas 

~-- ~ia,----a· libra 

A C T I V I D A D 

Investiga qué cosas se pesan en lihras. 
- Dibuja en este cuadro lo investiga<lo 

- Investiga qué cosas se pesan en onzas 

- Dibuja en este cuadro lo investigado. 

120 



C/\P/\CIO/\D 

Observa los siguientes dibujos . 

Dib~ja los diferentes recip~entes que contengan líquidos 

que tú hayas visto en tu casa o en la escuela. 

- L11cyo con una cruz ( ) se~ala cu5les de los reci-

¡•i•~ntes c.;ontienen rnc'ls J.lquidu. 

121 



CJ\PJ\ClDJ\IJ 

J.n•i rnl"clicln!1 ,ln c·npncltlnil iin 11tll lz.1111 p111·n IIIClllr llquidos, 

como el agua, la leche, los jugos, etc. 

listos y otros liquidas se miden con el litro, el medio 

litro y el cuarto de litro. 

1 LITRO 

--,:,___~ o e 
& L_,-

_/ ---
(. - ~-,;,. 

/ 
( ---· 7 --- {_ -- E} .,-~ e e;--· .. .., 

( 

~11:PlO LITRt' 

CIJ/\RTn llE LITRO 

f\1:T IV I íl 1\ll 

Escribe en este espacio el nombre ele tres cosas que se 

venden por litros. 



MIDIENDO LIQUIDOS 

Observa el siguiente dibujo. 

Veamos ¿ Cu~ntas ta~as hay? 

¿ A cuántos litros equivale la cantidad de tazas? 

EPe¡;eye;~EY 
----

e) ~ EP CT w7 eJ? 

LITR 

-Aqui _rep~esenta con dibujos la cantidad 

de litros que obtuviste. 

¿ A cuántas tazas equivalen 2 litros? 

~ A cuántas tazas eqúivalen 

dos medios litros? -
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¿ 

(., 

(., 

(., 

MONEDA 

Para qué se utiliza el dinero ? 

Observa el dibujo. 

Qué es lo que hace el señor? 

Qué es lo que hace el niño ? 

Qué se utiliza para comprar? 

ACTIVIDAD 

Con base al dibujo, inventa una historia corta en la 

que se relacione la compra y venta. 

1211 



DENOMIN/\ClON IJF: L/\ MONED/\ 

OOOG 
Monedas con diferente denominación. 

Las monedas, las usamos para comprar las cosas que todos 

necesitamos. 

l 

..:-COLON 

La moneda representa el valor de las cosas; también existe 

el papel moneda que son los billetes. 

ACTIVIDAD 

- Investiga cuáles son las diferentes denominaciones de los 

billetes en nuestro país. 

- Dibuja en este cuadro lo investigado. 

lZS 



JUGUEMOS CON MONEDAS 

J\C'r IV I DJ\D 

- En la siguiente página dibuja dibuja las monedas de los 

valores siguientes: 5, 10, 25.y. 50. Luego recortalas y 

pegalas, según como se te pide en el siguiente cuadro. 

- Forma un colon con las diferentes 
monedas. 

Con moneda de a 5 

Con moneda de a 5. y de a 10 

Con moneda de a 5, de a 10, y de a 25 

Con moneda de a 5, de a 10, de a 25 y de a 50. 

l, '----"-----'--------------l~ 



--- - - - - -------
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lNVESTIGUEMOS PRECIOS 

ACTIVIDAD 
Investiga, el precio de algunos al 

en tu hogar, cuyos valores no sea 

- Dibujar en cada cuadro las figuras 
escribe a la par el precio de cada 

t_ 

12K 



'l'll!Ml'U 

Escribe abnjo tlc catla cuadro que tiempo representa 
según el dibujo. 

129 



MAílANA 

TARDE 

NOCHE 

MA�ANA- TARDR - NOCHR 

ACTIVIDADES 

-Representa por medio de dibu�os en cRdR cuadro qu�

actividades realizas en tu hogar y en la escueaa en

en los diferontes tiempoA del ara.

130 



EL RELOJ 

El reloj es el instrumento de medición para el tiempo. 

Con el reloj se puede saber la hora cuando la aguja 

grande esta en el doce, la aguja pequeña muestra la 

hora exacta o en punto. 

12 

q 
3 

es la una en punto 

6 
5 

ACTIVIDAD 

- Coloca las agujas para cada reloj; según la hora que 

se te indica abajo. 
12 ,, 12. ,, 

,o 
10 l 

o '() 3 
3 

f/ '1 lt 

6 

las en punto las tres en punto 

13! 



¡, Ql 11 ERES .Jll(;AR A I J\ TEI.AR/\ÑJ\'? 

* Tnr1in1c-ion0s: 
Pueden jugar de dos a tres jugadores cada jugador utiliza una ficha. 

Reglas del juego: 

- r.nda jugador lanza el dado. Sale primero el jugador que ohtienc 

el número mfis alto. 

- Sigue las jnstruccioncs de cada casilla. 

- Si caes en una casilla ocupada por la ficha de otro jugador le 

haces retroceder el espacio. 

- El primer jugador que llega al centro de la telaraña ¡se come la 

suculenta mosca ! 

RECORTA LAS FICHAS Y EL DADO 
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* Con la ayuda de tu maestro o 

padre de familia realiza lo si

guiente: 

Para formar el dado, recorta sohre 
lns lineas punteadas y lo pegas 

~----~~~~~~~-~--t' sobre cartoncillo o cartulina, le 
• • \ haces los dobleces en las líneas • • 1 de cada cuadro y luego pega los 

• 1 lados del dado . 

• • • • 
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