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RESUMEN

Se analizan las experiencias de aprendizaje relaciona-
das con el área de matemática sugeridas en el libro guía 
didáctica de la educadora de Educación Infantil para el 
segundo nivel de transición. Para cumplir este objetivo, 
se realizó un análisis de contenido en cada experiencia 
de aprendizaje de acuerdo con las siguientes unidades 
de análisis: tipo de contextos, tipos de juego, consignas 
y conexiones matemáticas. Los resultados permiten ob-
servar que dentro de los contextos en que están situadas 
estas experiencias de aprendizaje, el juego y el social son 
los que se presentan con mayor frecuencia; mientras que 
el juego de reglas es el más frecuente en los tipos de 
juegos; las consigas más utilizadas son las relacionadas 
con la reproducción de acciones; y respecto de las cone-
xiones matemáticas, vemos que el pensamiento numérico 
es el más frecuente, seguido del geométrico. 
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ABSTRACT

In this investigation we analyze the learning experiences 
related to the mathematical area suggested in the pres-
chool teacher’s didactical guidebook for the second level 
of transition. In order to fulfill this objective, we conducted 
a content analysis in each learning experience according 
to the following analysis units: Context types, game types, 
lesson statements and mathematical connections. The re-
sults allow us to observe that within the contexts where 
these learning experiences are situated, the game and 
the social are the most frequent; while the ruled game is 
the most frequent within the game types; the most used 
slogans are the ones related to the reproduction of ac-
tions; and regarding the mathematic connections, the nu-
meric thinking is the most frequent, followed by the geo-
metrical one
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INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones explican la influencia de los li-
bros de texto en el proceso de instrucción Monterrubio 
& Ortega (2011), argumentando que las prácticas de en-
señanza siguen apoyándose en este recurso pedagógi-
co. Para Martínez-Bonafé (1995), los libros de texto esta-
blecen, en gran parte, la práctica educativa que llevan a 
cabo los maestros, donde se definen los contenidos cu-
rriculares que se abordarán en las aulas de clase, siendo 
a veces, el único recurso para la implementación del cu-
rrículo. Por su parte, Fernández & Caballero (2017), men-
cionan que el libro de texto es el recurso didáctico más 
utilizado para la enseñanza y el aprendizaje, dado que es 
una fuente importante de conocimiento organizado según 
complejidad. Pero, también puede ser un obstáculo por-
que puede llegar a condicionar el tipo de enseñanza que 
se realiza. En este sentido, Diago & Arnau (2018), res-
ponsabilizan, en alguna medida, a las editoriales por no 
incorporar propuestas novedosas, lo que podría obstacu-
lizar la construcción de conocimientos. Además, aspecto 
discutible es cuando el libro de texto está acompañado 
de voluminosas guías del docente, preguntándose si esto 
no causa un efecto negativo a la práctica docente. 

Según Serradó (2000), el libro de texto no es significativo 
sólo por el conocimiento de la materia que aporta, sino 
también por las estrategias que facilitan la planificación y 
desarrollo de la enseñanza al profesor. Por lo tanto, estos 
materiales de aula deben ofrecer un potencial en relación 
con las ideas centrales de los contenidos de manera de 
generar oportunidades de aprendizaje matemático, que 
necesita ser construido por los niños.

Pepin & Haggarty (2001), al referirse al análisis de libros 
de texto de matemática, afirman que los aspectos más 
importantes a observar son la forma en cómo se presen-
tan los contenidos, los tipos de problemas o actividades 
que se plantean, así como las acciones y actividades ma-
temáticas que deben realizar los estudiantes. 

Por otro lado, De Castro (2016), manifiesta su preocupa-
ción por la invisibilidad curricular de algunos contenidos 
matemáticos propios de la Educación Infantil, cuya com-
plejidad epistémica no es observada. Para Ruiz (2001), la 
preocupación se centra en los contenidos no explícitos, 
que son conocimientos necesarios, para llevar a cabo 
las prácticas de aula, cuestionándose como incide esta 
invisibilidad en el aprendizaje matemático de los niños, 
planteando que la matemática a esta edad es primordial 
y fundacional para aprendizajes posteriores. 

Para Carvajal (2015), resulta interesante analizar los 
aspectos y habilidades matemáticas en el material de 
apoyo usado para el aprendizaje de la matemática en 

Educación Infantil, reconociendo que las mayores difi-
cultades se presentan en torno a consignas poco claras, 
incongruencia entre el objetivo planteado y la actividad 
propuesta e ilustraciones que desvirtúan el propósito de 
las actividades. En el trabajo de Campos, et al. (2017), 
se analizaron las potencialidades de las consignas en los 
materiales de apoyo, avanzando en una caracterización 
a partir de la demanda que tendría para el estudiante, 
definiendo tres tipos de consignas: 1) Reproducción: 
apuntan a que el alumno reproduzca la información re-
cibida de distintas fuentes (libros de texto, documentos, 
artículos periodísticos, etc.); 2) Comprensión: orientan al 
estudiante para que reformule la información trabajada, 
transfiera los conocimientos adquiridos a nuevas situacio-
nes; 3) Elaboración/opinión: apuntan a la argumentación 
acerca de un tema y a la producción personal de textos, 
preguntas, ideas, explicaciones. 

En Chile, el marco curricular establecido por el Ministerio 
de Educación (2018), define que el juego es una actividad 
natural del niño, buscando desarrollar “funciones cogni-
tivas superiores, de la afectividad, de la socialización, de 
la adaptación creativa a la realidad” (p. 32). Por ejemplo, 
Martínez & Sánchez (2011), explican cómo el juego de 
las sillas, permite contar en orden descendente, donde 
una variante seria la recta numérica con sillas, colocán-
dose en las sillas números del 1 al 10 y los niños tienen 
dorsales con ellos. Así mismo, Edo (2012), señala que tra-
bajar la matemática a través de situaciones lúdicas lleva 
a los niños a conocer la realidad que les rodea e invita a 
los maestros de Educación Infantil a reflexionar sobre los 
contenidos matemáticos y a trabajarlos diariamente. 

Piaget & Inhelder (1984), describen distintos tipos de jue-
go: 1) Funcional: donde el niño realiza acciones motoras 
para explorar diversos objetos y responder a los estímulos 
que recibe; 2) Construcción: donde se promueve la crea-
tividad, la motricidad fina (coordinación óculo-manual), la 
solución de problemas y la ubicación temporo-espacial; 
3) Simbólico: donde el niño simula situaciones y repre-
senta personajes de la vida cotidiana y de su entorno; 4) 
Reglas, donde se establecen las normas necesarias para 
jugar.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la inves-
tigación tiene por objetivo analizar las experiencias de 
aprendizaje relacionadas con el área de matemática su-
geridas en el libro Guía Didáctica de la Educadora.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de tipo cualitativa, de nivel descrip-
tivo y basado en el análisis de contenido Cohen, et al. 
(2011), de las experiencias de aprendizaje propuestas en 
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el libro guía para la educadora de párvulos Fariña (2018), 
que entrega el Ministerio de Educación de Chile, de forma 
gratuita, a los centros educativos municipales (públicos) y 
particulares subvencionados en que se imparte el segun-
do nivel de transición (5-6 años de edad) de Educación 
Infantil. El texto mencionado recientemente contiene el 
libro de actividades que deben realizar los niños y las su-
gerencias didácticas para su implementación. Para este 
artículo se han considerado las siguientes unidades de 
análisis: 

1. Contextos. Se refiere a la situación en que se enmar-
ca la experiencia de aprendizaje, lo que puede con-
siderar desde actividades sobre aspectos biológicos, 
artísticos, entre otros.

2. Tipo de juego. Se relaciona con una situación lúdica 
en que se contextualizan las experiencias de apren-
dizaje. Para ello, se han considerado los aportes de 
Piaget & Inhelder (1984), que consideran los juegos: 
funcional, construcción, simbólico y reglas.

3. Consignas. Corresponden a las demandas, en térmi-
nos de procesos cognitivos u operaciones mentales 
que el niño debe poner en juego para realizar la acti-
vidad, lo que se observa luego del análisis global de 
la experiencia de aprendizaje. Se utilizan las descritas 
por Campos, et al., (2017): 1) reproducción, 2) com-
prensión, elaboración/opinión.

4. Conexiones matemáticas. Se detalla la relación entre 
los temas implícitos y explícitos que se reconocen en 
cada una de las experiencias de aprendizaje. En esta 
unidad de análisis es posible observar más de un 
contenido en cada experiencia, por lo que se conta-
biliza en cada uno de ellos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados se han organizado siguiendo el orden de 
las unidades de análisis, mencionadas recientemente.

Los contextos están relacionados con la situación en las 
que se plantean las experiencias de aprendizaje. Del 
análisis de contenido hemos observado contextos de tipo 
biológico, artístico, cultural, juego, tecnológico, social y 
naturaleza; frecuencias que se presentan en la Tabla 1. 
En dicha tabla, se muestra el predominio de los contex-
tos sociales (27,8%) y de juego (33,3%), mientras que 
las experiencias relacionadas con aspectos tecnológicos 
(2,8%) tienen poca presencia, lo que no se condice con 
las necesidades actorales de iniciar, a temprana edad, el 
desarrollo de habilidades tecnológicas. 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de tipos de contextos 
presentes en las experiencias de aprendizaje del libro de 
texto. 

Contextos Frecuencia Porcentaje

Biológico 2 5,6

Artístico 5 13,9

Cultural 4 11,1

Juego 12 33,3

Tecnológico 1 2,8

Social 10 27,8

Naturaleza 2 5,6
Una experiencia de aprendizaje en el contexto social es 
el problema de la Figura 1, este hace referencia a la cele-
bración de un cumpleaños (¿Qué necesitas para celebrar 
tu cumpleaños?). En la experiencia, la educadora invita a 
los niños a sentarse cómodamente en círculo, para lue-
go conversar sobre las fechas de cumpleaños de cada 
uno, preguntando las actividades que realizan ese día. 
Luego, se muestra la ficha presente en el libro de texto 
y se pide a los niños planificar su próximo cumpleaños, 
considerando invitados y los elementos necesarios para 
celebrarlo. De los elementos sugeridos en la tabla, los ni-
ños tienen la opción de quitar algunos y agregar otros, 
según su interés. 

Figura 1. Experiencia de aprendizaje de contexto social.

Fuente: Fariña (2018).

En relación con los tipos de juego, y según Piaget & 
Inhelder (1984), se consideran las 12 experiencias iden-
tificadas en la Tabla 1, y, de los cuales, la mayoría están 
vinculados a juegos de reglas (experiencias n° 19, 24, 25, 
27 y 29). Luego, se presentan experiencias relacionadas 
con juegos de tipo funcional (experiencias n° 4, 9 y 10) y 
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de tipo simbólico (experiencias n° 5, 12 y 13) y por último 
experiencias que conllevan juegos de construcción (ex-
periencia n° 21) (Tabla 2).

Tabla 2. Tipos de juego presentes en las experiencias de 
aprendizaje del libro de texto.

Tipos de Juego Experiencias de 
aprendizaje

Frecuencia

Juego funcional 4- 9 -10 3
Juego simbólico  5-12-13 3
Juego de construcción 21 1
Juego de reglas 19-24-25-27-29 5

Figura 2. Experiencia de aprendizaje de juego de reglas.

Fuente: Fariña (2018).

Una experiencia de aprendizaje vinculada al juego de re-
glas se muestra en la Figura 2, donde se busca que los 
niños representen numerales y cantidades en el tablero, 
y puedan jugar en parejas, estableciendo las reglas para 
avanzar en los casilleros y poder llegar a la meta. Este 
juego consiste en lanzar un dado y avanzar con las fichas 
recortables, tantos espacios como indique el dado. Previo 
a esto, la educadora preguntará a los niños si han jugado 
algo parecido, con quién y cómo lo jugaron (reglas).

Otra unidad de análisis considerada en este reporte son 
las consignas, que están presente en cada experiencia de 
aprendizaje y se relacionan con los procesos cognitivos 
y las habilidades que deben demostrar los niños. Su dis-
tribución se presenta en la Tabla 3, donde se observa el 

predominio de experiencias de aprendizaje cuya consig-
na es de reproducción, es decir, los niños deben replicar 
o repetir acciones, instrucciones o información proporcio-
nada en libro de texto (52,8%). Le siguen las consignas 
de comprensión (33,3%) y, con escasa presencia en las 
experiencias de aprendizaje, la de elaboración (13,9%).

Tabla 3. Consignas de las experiencias del libro de texto.

Consignas Frecuencia Porcentaje
De reproducción 19 52,8
De comprensión 12 33,3
De elaboración/opinión 5 13,9
Total 36 100

Una de las experiencias de aprendizaje, asociada a la 
consigna más frecuente (de reproducción), es la mostra-
da en la Figura 3. En ella, a partir de indicaciones da-
das por la educadora, se pretende que los niños sigan 
el recorrido que lleva de la casa a la escuela. Se les da 
instrucciones como: partan de la casa, avancen y tomen 
el camino que está a la izquierda de la plaza para llegar 
a la escuela.

Figura 3. Experiencia de aprendizaje consigna de reproducción.

Fuente: Fariña (2018).

Como se observa en la Tabla 4, trece experiencias de 
aprendizaje presentan el mismo pensamiento matemático 
de forma explícita como implícita: en ocho se identifican 
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un solo pensamiento, por ejemplo, en la experiencia n° 
8 se reconoce el pensamiento numérico y en la n° 12 el 
pensamiento geométrico; en cuatro se identifican dos 
pensamientos, por ejemplo, la experiencia n° 29 moviliza 
ideas matemáticas para la construcción de lo numérico y 
lo estocástico, y solo en la experiencia n° 19 intervienen 
los pensamientos numéricos, geométricos y estocásticos, 
en sus formas explicitas e implícitas. Asimismo, en siete 
experiencias no se identifica ningún contenido matemá-
tico (explícito ni implícito) (experiencias n° 6, 17, 20, 23, 
26, 31 y 32), mientras que en la experiencia n° 25 solo se 
encuentra el contenido geométrico explícito.

Por otro lado, tenemos cuatro experiencias de aprendizaje 
(3, 10, 19 y 27) con un potencial y riqueza de contenidos a 
desarrollar en los niños, por ejemplo, en la experiencia n° 
10 se reconocen ideas como medición, distancia, longi-
tud, cantidad, unidad de medida, número, estimar, equi-
valencia, registrar, tabla, correspondencia, conservación 
de cantidad, que hacen referencia a los pensamientos 
numérico, geométrico, métrico y estocástico. Así mismo, 
la experiencia n° 19 presenta tres tipos de pensamientos, 
como se mencionó recientemente.

Tabla 4. Contenidos matemáticos explícitos (E) e implícitos (I) según tipo de pensamiento matemático.

Experiencia
Numérico Geométrico Métrico Estocástico No observado

E I E I E I E I E I

1 X X         X      

2     X X X          

3 X X       X   X    

4 X X                

5 X   X X            

6                 X X

7   X X X            

8 X X                

9 X   X X            

10 X X X   X     X    

11 X           X      

12     X X            

13     X X            

14     X X   X        

15 X X   X            

16   X X       X X    

17                 X X

18 X X   X            

19 X X X X     X X    

20                 X X

21     X X            

22 X X                

23                 X X

24 X X X X            

25     X             X

26                 X X

27 X X   X       X    

28 X X                
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Experiencia
Numérico Geométrico Métrico Estocástico No observado

E I E I E I E I E I

29 X X         X X    

30 X   X X            

31                 X X

32                 X X

33 X X         X X    

34 X   X              

35 X X         X X    

36 X X                

En la Tabla 5 se observan la distribución de la unidad de 
análisis conexiones matemáticas, relacionadas con los te-
mas implícitos y explícitos presentes en las experiencias 
de aprendizaje. En ella se muestra que el pensamiento 
numérico es en más frecuente tanto en los contenidos 
matemáticos explícitos (58,3%) e implícitos (50%). El se-
gundo pensamiento más frecuente es el geométrico, tanto 
explícito (41,7%) como implícito (38,9%). Son escasas las 
experiencias de aprendizaje en que se observa el pensa-
miento métrico (5,6% en su forma explícita e implícita) y 
estocástico (19,4% en forma explícita y 22,2% en forma 
implícita). Un aspecto importante a destacar, son aque-
llas situaciones de aprendizaje en que no se reconocen 
contenidos o pensamientos matemáticos ni de forma ex-
plícita (19,4%) ni implícita (22,2%), es decir, siete y ocho 
situaciones, respectivamente. De estas experiencias, en 
particular, nos preocupa las siete (19,4%) en las cuales 
no se logran identificar ideas u objetos matemáticos que 
se puedan asociar a una forma de pensamiento (explicito 
e implícito).

Tabla 5. Frecuencia (y porcentaje) de los pensamien-
tos matemáticos identificados en las experiencias de 
aprendizaje.

Pensamiento matemático Explícitos
(n=36)

Implícitos
(n=36)

Numérico 21 (58,3) 18 (50)

Geométrico 15 (41,7) 14 (38,9)

Métrico 2 (5,6) 2 (5,6)

Estocástico 7 (19,4) 8 (22,2)

No presenta contenido matemático 7 (19,4) 8 (22,2)

La experiencia de aprendizaje que se muestra en la Figura 
4 hace referencia explícita a los temas de orden, número 
y cantidad, todos relacionados con el pensamiento numé-
rico. Además, se puede trabajar, de forma implícita, los 
contenidos de correspondencia, conteo, cuantificador, 
estimación y subitización, de igual manera asociados al 
pensamiento numérico. En esta experiencia no se logran 
identificar elementos de otros tipos de pensamientos, li-
mitando la riqueza de la situación.

Figura 4. Experiencia de aprendizaje asociada al pensamiento 
numérico.

Fuente: Fariña (2018).

De igual modo, la experiencia de la Figura 5 muestra 
una mayor variedad de tipos de pensamientos matemá-
ticos. En ella, la educadora debe iniciar planteando a 
los niños problemas que involucran medir distancias y 
longitudes, orientando la conversación hacia formas de 
medición no convencionales. Luego, invita a los niños a 



365  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 16 | (S1) | Octubre | 2020

medir diferentes partes de su cuerpo con instrumentos no convencionales, cuantificando y registrando sus respuestas. 
Finalmente, la educadora orienta la experiencia hacia el uso de la regla, explicando que comienza desde el cero y que 
tiene la misma distancia entre los números (distancia denominada centímetro).

Figura 5. Experiencia de aprendizaje asociada a los diferentes pensamientos matemáticos.

Fuente: Fariña (2018).

El análisis de esta situación permite identificar de forma 
explícita los temas de número, estimar y cantidad, aso-
ciados al pensamiento numérico. Así mismo, se recono-
cen los contenidos métricos de medir, longitud, unidad 
de medida y centímetros. Desde el punto de vista implí-
cito, se observa los temas de orden, correspondencia, 
patrón, comparación, equivalencia y conservación de la 
cantidad, propios del pensamiento numérico. Además, 
de las ideas de magnitud, tipo de magnitud y medida 
(directa e indirecta), propias del pensamiento métrico. 
Finalmente, se observan las ideas de registro e informa-
ción, relacionados con el pensamiento estocástico. Con 
ello se puede reconocer la diversidad de conocimientos 
matemáticos que se pueden construir y desarrollar con 
esta experiencia. 

En el análisis anterior se ha considerado la presencia de 
al menos una idea matemática por experiencia de apren-
dizaje, sin especificar ni cuantificar. Por ello, el mencio-
nado análisis se complementa con las nubes de palabra 

que se muestran en la Figura 6, donde se han cuantifi-
cado los diversos contenidos matemáticos (explícitos e 
implícitos) que se pueden desarrollar en las experiencias 
de aprendizaje, y que fluctúan entre 0 y 13 para los conte-
nidos explícitos, y entre 0 y 8 para los implícitos.

De la nube de la izquierda (contenidos explícitos) obser-
vamos que las ideas matemáticas más frecuentes están 
relacionadas con la construcción del sentido numérico; 
del mismo modo, en la nube de la derecha se identifican 
otras habilidades y contenidos asociados con los pen-
samientos numérico (e.g., correspondencia, estimación, 
subitización), geométrico (e.g., topológicos, proyecti-
vo e isometrías) y estocástico (e.g., probabilidad, tabla, 
gráfico y azar). De acuerdo con estos resultados, obser-
vamos que las experiencias de aprendizaje sugeridas 
en el libro de texto están enfocadas a construir ciertas 
ideas matemáticas, sin aprovechar la riqueza de conte-
nidos implícitos, como una forma de hacer conexiones 
intramatemática. 

Contenidos explícitos Contenidos implícitos
Figura 6. Nubes de palabras de contenidos explícitos e implícitos en las experiencias de aprendizaje.
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Respecto del contexto juegos, vemos que, desde el re-
ferente curricular del nivel, es relevado, señalando que 
cumplen un rol impulsor del desarrollo de las funciones 
cognitivas superiores, de la afectividad, socialización y 
adaptación creativa a la realidad, siendo expresión de 
desarrollo y aprendizaje. En este sentido, se valora que 
las experiencias de aprendizaje consideren el contexto 
de juego como un medio que favorece la construcción 
de aprendizajes matemáticos. Sin embargo, experiencias 
relacionadas con contextos tecnológicos son necesarias 
aumentar, pues se identifican en una sola experiencia.

Al mirar específicamente las experiencias de aprendizaje 
relacionadas con los tipos de juegos, se reconoce que 
predomina el juego de reglas, donde se establecen las 
normas necesarias para su desarrollo. Asimismo, los jue-
gos de construcción son los que se observan con menor 
frecuencia en las situaciones de aprendizaje, encontrado 
solo una vez.

Respecto de las consignas, los resultados muestran que 
la de reproducción es la más frecuente en las experien-
cias de aprendizaje en el libro de texto, es decir, se busca 
que los niños repitan determinadas acciones o informa-
ciones, presentadas con un acento imperativo y no son 
garantes de actividad cognoscente. Además, esto limita 
los contenidos y procesos matemáticos que se pueden 
trabajar, así como la comprensión de la educadora sobre 
lo que han aprendido los niños

Sobre la unidad de análisis conexiones matemáticas, ob-
servamos la limitación que presentan las experiencias de 
aprendizaje respecto a los contenidos matemáticos que 
se pueden desarrollar en cada una de ellas, es así como 
identificamos que en algunas se aborda solo un tipo de 
pensamiento, con ideas matemáticas reducidas, e in-
cluso encontramos algunas que no permiten vincular a 
ninguna idea matemática, aun cuando así lo mencione el 
texto guía de la educadora.

CONCLUSIONES

A partir de la influencia de los libros de texto en los pro-
cesos de enseñanza, es que nos ha interesado analizar 
algunas características de las situaciones de aprendizaje 
propuestas para el párvulo en el libro guía didáctica de la 
educadora de segundo nivel de transición, el que reúne 
el texto del estudiante y las orientaciones didácticas para 
su tratamiento. Dado que, muchas de las decisiones que 
toman los educadores para el desarrollo de su práctica 
de aula están mediadas por los libros de texto que utilizan 
y las tareas que estos sugieren.

En relación a los tipos de contexto, caracterizados desde 
las experiencias de aprendizaje relacionadas al área de 

matemática, podemos señalar que los relacionados con el 
juego y social son los que se observan mayoritariamente. 

El predominio del juego de reglas lleva a reflexionar sobre 
su importancia y la necesidad de aumentar su presen-
cia, dado que favorece el desarrollo de habilidades de 
razonamiento espacial, lo cual permite construir las ideas 
geométricas.

Se observa la necesidad de aumentar la presencia de 
experiencias que movilicen la consigna de elaboración/
opinión, donde los niños tengan la oportunidad de repre-
sentar, comunicar y argumentar sus ideas, evidenciando 
la forma en que resuelven situaciones problemáticas. Con 
el propósito de potenciar habilidades de nivel superior 
(metacognitivas). 

Se recomienda que las experiencias de aprendizaje en-
treguen un mayor protagonismo a los niños, donde pue-
dan explorar, manipular, aplicar, representar, comunicar y 
argumentar, habilidades que permiten reconocer la ma-
nera en que los niños construyen su conocimiento mate-
mático, avanzando en trayectorias de aprendizaje.
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