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El hecho de 

J:R'.L&ODUCCIOR 

obBervar como Btl producen 

1 

clJlllbios 

Bi./llli.fi.cati.vo en la vi.da de un hOll'lbre conte111POráneo, en 

su 1110do de pensar y de COll'JO esto afecta su co,nportlJllli.ento 

politi.co, flJ6Ji.liar, tJOcial y econó,ni.cos, hace pensar qu8 

esos CIJ6Jbi.os no se han logrado en forma gratuita si.no que 

el papel protagóni.co lo ha desempeilado la educación, es 

decir, el desarrollo ha si.do parejo con el ritmo impuesto 

por la escuela y la práctica educativa, motor constructor 

del conocimiento y transformador en �lti.ma instancia del 

desarrollo espiritual y mat8ri.al de los pueblos. 

Educación, sociedad y desarrollo están en un divorcio 

permanente, no están i.nt8ractuando ya qu8 la educación no 

está motivando al adelanto que debiera, no es creativa, 

es aburrida, carece de una relación con la vi.da, es 

rígida y normativa, desconoce los fundamentos de nuestra 
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cultura, no orienta, carece de innovación, no conduce a 

pensar, los maestros se han limitado a repetir y a 

repetir sus experiencias para que el educando las 

memorices Y las repita sin cambio all{UIJo cada vez que sea 

necesario y aBí 158 podrían 1118ncionar muchos otros 

problemas que se desprenden de una educación tradicional 

carente de calidad y sin una cobertura de excelencia. 

En este sentido, se considera relevante una inquietud 

acadlf111ica que •enere un proceso investi6ativo a travlfs 

del cual se lo•re unos instn»11entos adecuados de traba,10 

que faciliten el desarrollo de las destrezas Bi111Ples del 

pen88.lffiento y que apoyados en teorías ps1coló61cas, 

pedaJló6icas y tecnoló6icas le permitan al educando el 

desplie6U8 de BU potencial intelectual. 

Lo i111.POrtante en este proceso será provocar Bn el 

educando el desarrollo del pent!18.11Jiento que le permita 

lue•o calllbiar, en armonía con su ritmo, con su capacidad 

y con BU currículo. 

Se considera imprescindible meJorar inic1allD8nte las 

destrezas silffPles de pen88.11Jiento de los educandos qut1 
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hacen tránsito de la pri11DB.ria al 69 grado, ya que las 

condiciones en que lo realizan no son del todo 

aceptables. Por ello se propone di.senar una estrategia 

pedagógica, que vaya transformando progresi.vllllltlnte en el 

educando el deBarrollo de sus estructuras 11111ntales, las 

evalue y luego sepa emplearlas adecuadamente sel/Ún las 

ci.rcunstanci.a, con la i.ntenci.ón de aplicar los pri.nci.pi.os 

de la ci.enci.a y de la tecnología en la solución de los 

proble111Bs que la vi.da lt1 presenttl. 

Lo que se Pl'ftttlnde es una educación de Jóvt1nes que 

l'ftqui.eren un CBJllbi.o para alcan:&ar formas, apti. tudt1s y 

actitudes dt1seables y que construyan con base en sus 

potencü,.lidades su 111Bndo real. 

Di.cho de otro modo Bt1 trata de cambiar nuestras 

estrategias Pt1daaógi.cas para contri.bui.r a 11111Jorar la 

calidad dtl la educaci.6n, buscar i.nnovaci.ones 

nstodol66i.cas q� garanti.�n el desarrollo de las 

destrezas simples de pe1JaB11Ji.ento facilitando con t1llo a 

los educandos su acceso al verdadero aprendi.z:aje. 

Estas estrategias encuentran soporte en la nueva 



4 

tecnologia educativa, para lo cual el Cole6iO Nacional 

Jou Eusebio Caro de Barranquilla ofrece la 

infraestructura tecnológica necesaria. 

Desde el punto de vista investi6ativo este proyecto aBU.IHJ 

un COlfl.Proll11so con la construcción de conocimientOB 

ID8temát1cos cuya validación presupone diferentes 

exs,ectativas para la institución educativa objeto de 

invest16ac1ón. 

La idea es que el Cole6io Nacional Jod Eusebio Caro, 

tell6a la posibilidad de que los docentes se nutran del 

presente proyecto de 1nvesti6ación, lo6Z"fln conectarl!lfl a 

esta perspectiva educativa, la desarrollen, prel!lflnten 

resultados, propu6stos y alternativas, 

posibilidad de que el dOCflnte l06r'B que el 

COIIIO una

estudiantado 

construya su propio conocimiento y puedan realiaarlo como 

un COlltPZ"OIDiso cultural y c1entif1co que debe caracteri�r 

toda la acción institucional. 

51 lo anterior es posible tambi�n cabria la alternativa 

de crear una cultura 1nvestiBativa en otras 

instituciones, como un compromiso pedagógico concebido 



hac1a otros B4MNJS, con el propós1to 
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no l!lolo de 

constru1r conoc1m1entos sino de 1,npactar 1KJbNJ la 

concepc1ón de currículo en cada 1nst1tuc1ón. 
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El hecho de observar B8 produ�n clJlllb1011 

11111T11:f1cat1v011 en la v1da de un hombre conte11tPOr4neo. en 

su IIIOdo de pensar y de como esto afecta IIU COlltPOrtalll1ento 

polit1co, :fam111ar, soc1al y econ6mico, hace reflexionar 

que esos cambios no se han logrado en forma gratu1ta sino 

que el papel prota¡¡6n1co lo ha deae,n¡,eifado la educaci6n, 

es dec1r, el desarrollo ha a1do pare.jo con el ritlDo 

1111PUesto por la escuela y la práctica educat1va, motor 

conatructor del conoc:lm1ento y transformador en dlt111J8. 

1natancia del desarrollo eap1r1tual y IIJ8.ter1al de loa 

puebloa. 

Educación, sociedad y desarrollo eatán en un divorcio 

permanente, no están interactuando ya que la educación no 

esta propiciando el adelanto que debiera, no es creativa, 
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es aburr1da, carttce de una relación con la vida, es 

rtgida Y normativa, desconoctt los fundamentos dtt nuestra 

cultura, no orittnta, carectt dtt innovación, no conduce a 

Pttnsar, los 111attstros se han limitado a rttptttir y rttptttir 

BUS informB.ciontts para qutt el educando las me1110rictt y las 

repita sin cambio allfUilo cada vttz que -a nttcesario y ast 

- podrlan aencionar muchos otros problelDll.s que se

desprenden de una ttducac1ón trad1c1onal carente dtt 

cal1dad y sin una ap,ttrtura hac1a la excelencia. 

En ttste sentido, MI cons1dera rttlevante una inquitttud 

acad�ca que 1enere un proceso investi1ativo donde -

develen dificultades y frente a �sta se lo/lr'Bn unos 

instrUllltlntos adecuados de traba.jo que faciliten el 

desarrollo dtt las destrttzas s11RPlet1 del PttnBaJttittnto y que 

apoyadas en las teorlas psicoló11icas, PBdB11óllica11 y 

tecnol6tlicas le Pttrmitan al educando el despliellUe de un 

potencial intelectual. 

Lo illfl)Ortante en este procttso -r4 provocar en el 

educando el desarrollo del penBaJttittnto que le pttl'lllita 

luego cambiar, en al'/1/0nfa con BU ritmo, con su capacidad 

y con su currfculo. Además identificar en qu� niveles de 
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desarrollo de las destrezas simples de pensamiento se 

encuentran los estudiantes de 69 6rado del <XJL/lGIO 

NACIONM, .TOSE JVSEBIO c.4li0. 

Se considera :1.mprescindible meJorar :J.n1cial11tt1nte las 

destrez:as s:J.mplt111 ds ;pensamiento de los t1ducandos qus 

baCBn trán11ito de la primaria al (Jg grado, ya que las 

condiciones en que lo real:J.:&an no son del todo aceptable. 

Por ello se propone diseffar une. estrate6ia pedlJ/166ica, 

que ve.ya transformando PZ'Ollresiv-nte en el educando el 

dt1sarrollo de sus estructuras -niales, las evalw y 

t1111Plear las 

circunstancias, con la 

adecuadamente 

intención de 

las 

aplicar los 

principios dt1 la c:J.enc:J.a y de le. tecnolo6ia en la 

solución de los proble1118.s qut1 la vida le presente. 

Lo que 118 pretendt1 es une. educación de Jóvenes que 

requieren un c-b:J.o para alcan:,;ar forma.11, as,titude11 y 

acti tude11 de11eable11 para que conatruyan con baBtl en BUS

potencialidades BU 111undo real. 

Los t1stud:J.antes que ingrt1san e. 69 en t1l Cole61o Nacional 

Josl Eusebio Ce.ro de Barranquilla, al igual que Bl rBsto 
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de la población estudiantil q�e se incorpora a los 

ColeJliO Oficiales de 6ste Distrito, proceden en su Jlran 

mayoría de escuelas del sector público y en un porcentaje 

menor de escuelas privadas. La mayoría de estos 

estudiantes responden a un estrato socio-econÓIIJico medio

baJo de la ciudad, lo cual es si/lllificativo si se tienen 

en cuenta todas las características (lJlllbientales, 

culturales, sociales, nutricionales} que presenta el 

conte.,cto. En una primera aproximación derivada del 

quehacer ped8./lóJlico se pueden advertir los siauientes 

aprt1ciaciones: 

Presentan dificultades para la asimilación de los 

saberes. 

Bajo nivel de 

escritas. 

comprensión de ideas orales o 

Capacidad de observación y evocación mínillas. 

Tienen problemas para ordenar conceptos, establecer 

comparaciones o clasificar y para responder a 

interrogantes sencillos. 
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En su actividad acad,mica prima la memoria �clfnica 

sobre lo racional, falta de creatividad, de espíritu 

critico e inse1ZUridad en la toma de decisiones. 

aspectos positivos COl1IO son: 

entusiasmo, deseo de «Pl'flndttr y Bn BU 

intenfs, 

lllllJ'Or ia 

responsabilidad y cooperación. 

Sin ttmbar6() lo antttrior rifle con el l'flndiltJittnto 

acadl111ico, pues lo dia¡¡nóstico dtt la institución, reVt1lan 

resultados IIOl'Pl'flndentes, a pesar dtt las caractttristicas 

de la praxis dia11IJóstica, la 11ran lllllJ'Oria de estos 

educandos apruttban ilesos el ailo escolar y muy poco lo 

reprueban o aplazan. 

Pensando qutt estas apreciaciones podían tener mucha car11a 

subJetiva y queriendo sentar el proyttcto sobre bastls IIJás 

objetivas, no propusi111os recolttctar información haciendo 

uso del ttnfoque BtTW/lráfico. 

Desde el punto de vista de esta investi11ación se aBUIIIB un 

compl'Oll/iso con la producción de conocimiento 

validación presupone diferentes expectativas para la 
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educativa objeto de la investi11ación, como 

tambi6n para la localidad en cuanto se proyecte la 

aplicación de 6Bte 1110delo educativo en otrats 

instituciones que quieran adoptarlo o experi11JBntarlo, y 

en última instancia en la utilidad práctica en una o 

varias .freas 

educación. 

el conocimiento determinado beneficio a la 

La propuesta es que los docentes del Cole11io Nac:i.onal 

JOBtJ EullBbio Caro ten6an la posibilidad de actualizarllfl a 

trav6s de 6ste proyecto. lo11ren conectarllfl a BSta

perspectiva educativa. la desarrollen. preBBnten 

resultados propuetstos y alternativas COIIIO una posibilidad 

de cambio que permita que el educador lo11re en Bl 

educando la construcción de conocimientos y lo asuma COIIIO

un �iso cultural y científico que debe caractBrizar 

toda la acción educativa. 

Si lo anterior es posible tambi6n cabria la alternativa 

de crear una cultura investi11ativa en otras 

instituciones. como un compromiso peda11ó11ico concebido 

hacia otros saberes. con el propósito no solo dB 

construir conocimientos sino de impactar sobre la 

concepción del currículo Bn cada institución. 
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El estudio del penSlllDiento ha sido preocupación de los 

psic6lo60B de todos los tiempos. quienes han realiaado 

e11tudios «Jbre los procesos -ntale11 IIJll.a elevadoa. 

tendiente11 a conocer el funcion11J11iento de la mente humana 

y la aplicabilidad de su potencial; foZ'fllUlando hipótesis 

y teorías que han servido de fundamentos a los estudioa 

actuales. 

Las teorías conte111.POráneas consideran que el penSlllDiento, 

solo tlB un factor de toda la habilidad 11ttmtal del 

individuo. susceptiblt1s dt1 ser dt1tl8.rrollado y con una 

11ran influencia en toda actividad humana (aprt1ndiza,Jt1, 

crt1atividad. toma de deciaiones. actitud critica). 

Entendida de esta forma. el estudio del detl8.rrollo del 

pensamiento, se ha convertido en un movimiento mundial. 

Uno de los estudios de mayor transcendencia ha sido el de 
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El estudio del penS8Jtliento ha sido preocupación de los 

psic6lo11os de todos los tiempos, quienes han realizado 

Bstudios sobre los proet1sos -ntalBs lllll.s BlBvadoa, 

tendientes a conocer el funcionaJDiento de la -nte hwaana 

y la aplicabilidad de su potencial; fontrUlando hip6tBsis 

y teorias que han servido dB fundamentos a los estudios 

actuales. 

Las teorías contemporáneas consideran que el pensamiBnto, 

solo Bs un factor dB toda la habilidad JDBntal dt1l 

individuo, susct1ptiblt1s dB ser dt1sarrollado y con una 

11ran influencia Bn toda actividad humana (aprendiza;Je, 

creatividad, tOIIUI de decisiones, actitud critica). 

Entendida de esta forma, el Bstudio del desarrollo del 

pensamiento, se ha convertido en un movimiento mundial. 

Uno de los estudios de mayor transcendencia ha sido el de 
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Boom, EloiBa VaBCo y lAJonor Guzmán se con111deran lideres 

en la illU)lantación de estos nuevoa modelos, como una 

estrategia que brinda espacio a la creatividad, a la 

est6tica y a la 6tica . 

.In la ciudad de Barranquilla en el DepartlJJDento de 

Psicologia de la Universidad del Norte, orientado por el 

Docente Ft1rnando Iriarte, rt1al1zaron traba.jos 

relac1onado11 con el dt1Barrollo dtll penBaJ1Jit1nto formal t1n 

Jóvent1s que 11lllrt1Ban a esta institución; t1ncontrándose 

que t1l nivt1l del penBBJD.iento es inferior el esperado, 

teniendo t1n cuenta la edad de los su.jetos obJt1to dtl 

estudio y de acuerdo con las '"teorias dt1 Piaget. '" El 

porcentaJe encontrado en loa Jóvene11 de la muestra 

e11tudiada demo11tró que en su gran 11JaYOria no maneJan 

operaciones cOIIIO: 

Razonallliento combinatorio 

Ra�onBJ11iento :proporcional 

Control de variables y ¡:,robabilidad""i. 

1BJiLLO VILLANUEVA, Ana Heroedee, HANJARREZ MEZA, 
Maria Cecilia, MIER CARRILLO, Esther Avelina. Desarrollo 
del Pensamiento Formal en una muestra de Adolescentes, 
Escolarizados en la ciudad de Ba.rranquilla. 1986, p.176 
Tesis (Psicóloga). Universidad del Norte. Facultad de 
Psicologia. 
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3- OBJBTIVOS

3.1 OBJETIVO GENEBAI, 

Disetiar un prolJZ'ama COIJV)Utacional que facilite a loa 

eatudiantes de Sexto Grado del Colegio Nacional Jo� 

Eusebio Caro desarrollar laa destrezas simples de 

pensamiento y contribuya a afianzar la adquisición de 

conocimientos 1118.temáticos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFI<»S 

Identificar en que niveles de deaarrollo de las 

destrezas simples de pensamiento se encuentran los 

estudiantes de Sexto Grado del Cole11io Nacional Jo� 

Eusebio Caro. 

Establecer la incidencia del desarrollo de las 



16 

destrezas simples de ¡,6nsamiento en el proceso 

enBBflanza-aprendizaJe de las matemáticas en Sexto 

Grado en el Colegio Nacional Jos6 Eusebio Caro. 

Identificar opciones Tecnol611icas que planteen una 

innovación metodoló¡¡icas dinamizadora tm la 

enseflanza de las matemáticas en �xto Grado en el 

Colegio Nacional Jo� Eusebio Caro. 
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El diseno de una estrategia metodológica tomando C011JO 

base el COIIIPUtador, que pennita el desarrollo de lalJ 

destrezas 1Jú,q¡,les de pensamiento. e1JU fundu»ntado en 

experiencia,r educativas y lineaJDientos conceptualelJ que 

precisan la bondad del proyecto y su intencionalidad 

Se planteará teniendo en cuenta los 

siguientes fun(lall)8ntos teóricos legales: psicológicos, 

pedagógicos y sociológicos. 

Teniendo en cuenta el ordenamiento Juridico de la 

Constitución Pol�tica de Colombia de 1991, la cual en BU 

articulo 67 dice: "La educación es un derecho de la 

persona y un aervicio público, que tiene una función 

social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 

la cultura y que la educación formará al colombiano en el 



respeto de los derechos humanos, 
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a la paz, a la 

democracia en la practica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, cientifico, tecnológico y 

para la protección del ambiente"ª· 

Lo anterior en concordancia con el articulo 4o. de la Ley 

General de Educación que a la letra dice: "El Estado 

deberá atender en forma permanente los factores que 

favorecen la calidad y el 111t1jor8.Jlliento de la educación: 

especiallDBnte velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la Pl'OIIJOción docente, los recursos y 

•todos educativos, la innovación e investigación 

educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo "S.

Los nwnerales "d" y "e" del articulo 148, de la miSIIJ8. Ley 

(hmeral de Educación, dice en BU orden: 

innovaciones curriculares y pedagógicas". 

"Fo111Sntar las 

"Promover y esti111t1lar la investigación educativa, 

2eonetitución Politica de Colombia Articulo 67. 

ªLey General de Educación Articulo 4. 
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cientlfica y tecnológica ..... 

Teniendo en cuenta estos directrices trazados por el 

gobierno, se requiere adecuar la tecnologfa al proceso 

educativo a fin de poner al servicio de los educandos, 

lstos avances tecnológicos, para que desarrollen sus 

capacidades intelectuales. 

Segdn el proyecto educativo nacional plaBl!ladO en la L8y 

General de Educación (L8y 115 de 1994) que establece en 

el' titulo I disposiciones preli111inares, articulo lo. 

ObJetivo de la Ley "La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se 

fund4111t!1nta en una concepcion integral de la persona 

humana, de su di1111idad, de sus derechos y de sus 

deberes". De iugal 1118.1lera en el articulo 22 en cuanto a 

los obJetivos especif1cos en la educacion bastea en el 

ciclo de BBcundaria, literal G "La iniciación en los 

Ca/lfPOS 1l1á.s avanzados de la tecnologfa moderna y en el 

entrena111iento en disciplinas, procesos y tecnicas que le 

permitan el eJercicio de una función social111ente útil". 

Y en el titulo V de los educandos, Capitulo lo. formacion 

•Ley General de Educación. Art. 148.
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Y Capacitacion art. 92. Formacion del educando". La 

educacion debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al 

logro del conocimiento cientifico y técnico y a la 

formacion de valores eticoa, estéticoa, morales, 

ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realizacion 

de una actividad útil para el deBBrrollo socio-economico 

del pais". 

Además destaca la importancia de una eatructura de tlE'«n 

Si61lificación: los lllJJD/1.doa "Proyectos Educativoa 

Institucionales (P.E.I)", con8811E'ados en el articulo 73 

que dice: "Con el fin de lograr la educacion integral 

del educando cada establecimiento educativo deberá 

elaborar y poner en practica un Proyecto Educativo 

Institucional, en el que se especifiquen, entre otros 

aspectos los principios y fines del establecimiento, la 

"Estratttgia Pedagogica ''. el reglamento para docentea y 

eatudianttts y el sistellJl!I. de gttatión, todo ello encaminado 

a CWf«'lir con las dispoaiciontts de la presente ley y sus 

reglamentos ... " El P.E.I. debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos de la comunidad local, de la 

region y del pa!s,ser concreto, factibles y evaluable. 
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El P.E. I como lo establece la leJ,·, definB los principioa, 

los fines, los objetivos de la educación y de la 

institucion que son su expresión politica y pedaaó6ica. 

Como uno de las 6randes innovaciones de la ley, tiene 

llBntido en la IDtldida en que posibilita superar las 

practicas escolares tradicionales carentes de la 6Ufa de 

las teorfas pt1da6ó6icas y rt1scata para la planeación 

escolar el predominio de las 111iB111as en sus enfoques 

constructtvistas. 

Luego entonces, se trata de aBUJDir un nuevo modelo de 

construcción del conocimiento, donde los polos de 

orientación para el trabajo en la institución y en el 

aula son "Aprender a crear conoc imisnto ", "'Enseifar a 

penBar"' y "Producir conocimiento haciendo", 

Lo anterior B16llifica el i.Jnpulso de tendenciaa 

JJBdall661cas alternativas COll10 el constructivillllK), el cual 

plaatea ttfcnicas para acceder al conoc1111iento en dondB Bl 

suJBto es el actor d8 su propio aprendizaje. 
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Se intenta lograr producir un aprendizaje s1gn1f1cat1vo 

que tiene lugar, cuando se establecen relaciones entre 

los nuevos conceptos o nueva información y los 

conocimientos ya existentes, los nuevos conceptos se dan 

en forma activa y creadora sobre los anteriores, no son 

acwnulat1vos. 

La creación del concepto s111111f1cativo se puede obtener 

cuando el educando lo rt1descubre, este tipo de 

aprendi�e presu,pone que el estudiante debe poseer una 

serle de conceptos previos con los que pueda conectar los 

nuevos y una actitud favorable para aprender, es decir, 

una intención de dar sentido a lo que aprende y 

relaciona, no arbitrariamente el nuevo material con la 

estructura C0/1111t1va existente. 

En el enfoque constructivista se considera que evaluar es 

construir conocúniento. En él se evaldan los procesos 

CO/lllitivos (sensoriales, racionales, 11DB61naci6n), los 

procesos e1DOtivos de sentimientos �riores (IDOrales, 

éticos, estéticos, intelectuales y religiosos), los de 

comunicación (oral y escrita); los procesos pract1cos 

sociales (trabajo intelectual y manual); los procesos 
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sociales (trabajo individual o de colaboración social) y 

los fisicos. 

Se deduce que la evaluacion tiene una connotación 

integral, abarcando todos los aspectos del desarrollo 

humano. Se debe partir de los procesos co6llitivos, y en 

�stos determinar qu� y cómo hacen los educandos para 

descubrir, interpretar o explicar de acuerdo con el 

objeto de estudio; adellJás de la interacción con el 

objeto, se observa el trabajo en equipo, la actitud 

afectiva (agrado o desagrado J, los procesos de 

comunicación (c6mo escucha, co1t10 habla, c61t10 redacta) y 

hasta la salud y la motricidad. En lineas generales, de 

acuerdo con el enfoque constructivista, el educando debe 

a los conocimientos planteados a fin de 

reconstruir los propios. Cuáles serán entonces las 

exigencias de este proceso?. 

Es claro que la premisa de "Ennflar a pensar" debe ser el 

hilo conductor del quehacer pedagógico, pero no basta con 

saber que hay que enseflar a pensar, sino saber cómo 

hacerlo. 
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La tecnología actual Pone al servicio del hombre un nuevo 

recurso educativo, que bien manejado podria constituirse 

en una valioBB. herramienta para acceder al conocimiento: 

el computador y su aplicacion en la educacion, la 

informática educativa. 

D8ntro de los propósitos de la informativa educativa 

propuesta por William Forero Sossa se encuentra que: 

"Contribuye a la generación de una nueva cultura 

educativa, detel'tllinando con prtteisi6n las nectttli.dades 

crecientes de la sociedad actual basada en conocimientos 

COIIIO los deBB.rrollo tecnológicos crecientes". 

"Intenta promover una innovación ped6666ica integrando y 

reuniendo inveatigadores de diferentes áreas del 

conocimiento. Es interdi8Ciplinaria ".

"'Bu8Ca crear un espacio tecnol"6ico, con herramientas, 

•todos y t�cnicas relevantes para

educandos". 

los 4ocentes y 

"Promueve un mejor desarrollo de la inteligencia humana, 

ofreciendo al estudiante nuevas alternativas de crear 
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conocimiento y un ambiente propicio para el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas". De la misma manera "Perfila 

metodologías y desarrollos t11cpt1rimentales que se 

constituyen en alternativas para el desarrollo de la 

inteligencia""· 

El computador es el medio que P6rmits sl logro ds los 

propósitos de la informativa educativa, pues BU 

utilizacion supera la de otras ayudas didácticas, por las 

múltiples bondades que ,ses ofrece a la educación: 

Intsractividad, flexibilidad y analogía, individualidad, 

comunicación y si111Ulación. 

La formacion de los educadores para el aprovechamiento 

del potencial educativo del computador es un proceso 

permanente que involucra la construcción y reconstrucción 

de conocimientos, el nacimiento y adecuación de nuevas 

actitudes, conocimientos destrszas y el sstablscimisnto 

ds nuevos valores educativos personals11 y profesionales. 

No se trata de que el maestro conozca la lógica del 

funcionamiento de un microcomputador y aprenda a manejar 

&FORERO SOSSA. William. Informática Educativa p.10. 
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comercial, a escribir documentos, elaborar 

cuadros, hacer dibujos, lle·var calificaciones, sacar 

estadísticas etc. Esta solo es la base computacional 

relevante para sus labores docentes, como fruto de 6stas 

el educador debe ser capaz de discriminar los usos 

educativos del computador 

educativo. 

bajo uno y otro enfoque 

Cuando el material educativo COIIIPUtarizado es adecuado, 

el usuario interacciona con el �tador deaarrollando 

destrezas y fSJt1iliariz�do� con los equipos. Eata 

propiedad del computador posibilita la rstroali�ntación 

realizándose un diálogo de doble via. "Quizás el uso más 

importante del computador dentro de la educación, estriba 

en el hecho de gue permita la creación de micromundo, de 

espacios de aprendizaje en los cuales el educando pueda 

INTERACTUAR con 61. La interacción se define COlllO la 

participación del estudiante en la aprehensión del 

conocimiento"s. Cuando el educando interact�a con el 

computador ejerce control sobre 6ste, lo que le da 

sensación de poder "según los alumnos, lo mas excitante 

de un computador es la sensación de control, el placer de 

8FORERO SOSSA. Informática al Dia. p.11. 
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poder pensar y hacer algo gue ocurre, un placer gue no 

siemprt1 tienen las personas" 7. 

La individualización permite gue el COJnPUtador funcione 

OOlllO un tutor para cada usuario. El papel del educador 

será despeJar las dudas y motivar al educando a ampliar 

el t- tratado. El usuario puede adellJás adecuar el 

computador a su propio ritmo de aprendizaJe. 

necesitan recursos hWIMUJOS capacea de uaar

provechoBIURente el COl'tPUtador COIIIO soporte para

DESARROLLAR DESTREZAS DE PENSAHIEN'l'O, de enaeifar acerca 

del COJnPUtador, y de dar el soporte t�cnico necesario 

para sistematizar o computarizar procesos educativos"B. 

Por otro lado el ambiente de aprendizaje que puede 

proporcionar la utilización del co111Putador permite el 

desarrollo de los supueatos Piagetanos 

autoconatrucción, autod1rección y autoevaluación. 

En lo concerniente al desarrollo del penBlJJDiento y su 

7GALVIS PANQUERA, Alvaro. lngenieria Software. 
Ediciones Uniandes, Bogotá, 1992. 

8GALVIS PANQUERA, Alvaro. Op. Cit. p. 14. 
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principioa 

fundamentales derivados de la psicolo¡¡ía, la sociología y 

la filosofía suelen ser la fuente de información por 

parte de tratadistas cofllO Edward De Bono, Vygostaky, 

Hi11Uel y Julián de Zubiria, Angel Villarini, Hargarita 

Amestoy de Sanchez, orientando "stos dos últi1110s, el 

estudio del pen88JIJiento hacia el desarrollo de las 

destrezas del mismo. 

A continuación se eabozan cada uno de estaa posicionea 

las cuales han aportado al desarrollo de teorias en este 

campo y son to1118.dos co1110 referente conceptuales en la 

presente investi¡¡acion. 

Abordando a Edward De Bono quien considera que la 

inteligencia puede desarrollarse utilizando mtltodos 

sistemáticos y plantea, que si la BOciedad ha logrado 

incrementar la inteligencia espontáneaJDente con la ayuda 

del progreso material, aumento del tiempo de vida de la 

escolaridad, y del grado de llsta, este incre-nto serie. 

mayor si se utilizara un sistema intencional para el 

desarrollo de la misma,el cual consistiria en cristalizar 

en pensamientos, solo los conceptos útiles y definidos. 

Evidentemente para lograrlo se debe haber adquirido la 

destreza de reconocerlos y extraerlos de una idea, para 
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lo cual ])e Bono propone una serie de ejercicios práctico 

que designa con siglas como: 

PNI: Positivo, Negativo, Interesante. 

CFT: Considere Todos los Factores. 

e y S: Consecuencias y secuelas. 

Al plantear una idea, el individuo debe utilizar estos 

ejercicios para establecer todas las consideraciones 

acerca de ella y escoger lo más adecuado para su 

conveniencia. De esta forma, si el niflo desde tG1Prana 

edad se acostUlllbra a esta práctica, lo habrá parte de su 

raciocinio desarrollando cada vez más su habilidad de 

pensar y por tanto podrá alcanzar un mayor grado de 

desarrollo intelectual. 

Explica que esta práctica no iltfPlica encasillar el 

penBa11J.iento dentro de estructuras . rigidas que suponen 

barreras o ataduras, sino más bien utilizarlas COII/O 

herr411Jientas que permitan un mejor uso de la capacidad 

intelectual, de la que todos los seres humanos estan 

dotados en mayor o menor grado, pero que no han aprendido 

a utilizar [)e Bono, identificar dos formas de 
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pen&Smiento: vertical y lateral. "El pensamiento lógico o 

vertical basa su acción en la combinación de modelos, 

mientras que el penBaJDiento lateral descompone las 

estructuras de los lllOdelos y las diferentes partes de 

estos, las ordena de forma distinta". B

El pensaJ1Jiento no debe ser vertical. orientando las 

decisiones en una sola linea. sino qutJ la mente debe 

establecer ciertas ruta alternativas que con llevan a la 

creatividad, utilizando operaciones 6(!1nerales. que aunque 

en un III08ento dado no resuelvan un problema, hacen ms 

fácil su solución progresiva y qutJ adems 

aplicarse a situaciones similares. De esta manera.el 

individuo se acostumbraria a desencadenar su potencial de 

inteligencia, lo que le permitirla dar solución a los 

lllllltiples problemas quB nos presenta la vida diaria y por 

ende a los problemas sociales. 

De Bono, es un ProlOOtor del lllOVll'liento universal qu., 

considera necet1ario orientar la ensellanza al det1arrollo 

del penB86JiBnto mediante Bl!ltrate11ias idóneas, puesto que 

inteli11encia y pensamiento están fntimB11Jente relacionados 

SDE BONO, Edward. El Pensamiento Lateral: Manual de 
Creatividad. Barcelona, Paidos, 1991. P 40-41. 
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pero no son sinónimos, se puede tener una gran 

inteligencia y poca capacidad de pensamiento si este no 

ha sido desarrollado. "La falacia mas peligrosa y 

obstructura de la educación, ha sido la creencia de que 

las personas inteligentes piensan bien. En la educación 

está implicita la noción de que el pensamiento e 

simplemente la inteligencia en acción, de la miB1Da manera 

que el tráfico es, los coches en movimiento. Esta falacia 

es peligrosa por las razones siguientes: 

Si tienes una inteligencia aus,erior, no es necesario 

hacer nada con tu pensamiento. 

Si tienes una inteligencia modesta no hay nada que pueda 

hacerse con tu pensamiento" . .10

Habria entones que preguntarse cual es el papel de la 

·escuela y cual la intencionalidad de los procesos 

pedagógicos que en ella Btl dan? 

Sisnifica que los procesos actuales en las instituciones 

educativas deben replantearse en función de oportunidades 

10DE BONO, Edward. Aprender a pensar. Barcelona. 
Plaza y James. 1991. P 7. 
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de desarrollo de los suJetos. 

Desde la propuesta de Edward De Bono puede concluirse que 

solamente mediante el desarrollo práctico de habilidades 

intelectuales se puede dominar el saber, el comprender y 

el actuar. Son los procesos intelectuales los que en 

ultima instancia cuentan en la educación y no meramente 

la transmici6n de conocimientos a través de contenidos 

educativos, aplicando en este caso a las estrategias de 

este autor los recursos de la tecnolo11ia actual. "Enselfar 

pensar no es ideoló11ico. Ets muy 11t1mt1Jantt1 a t1n11t1ffar a 

leer y escribir",1.1. (Edward De Bono, sobre la 

inteligencia humana). Relación importante, pues la 

enseffanza de la lectoescritura se ha caracterizado por 

enfatizar en la identificación de simbolos y sonidos 

deJando a un lado su si/lrlificado y sentido de los códigos 

que se construyen. Razón por la cual encontramos 

estudiantes que leen pero no comprenden ni logran 

interpretar los códi11os. 

Es este un eJemplo de como el desarrollo del pensamiento 

11GALEANO,
Desarrollo de 
1988, P 104. 

Alberto. Revolución 
la inteligencia. bogotá 

Educativa y 
Plaza y J'3lllee. 
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esta íntimamente ligad� a los procesos de aprendizaje de 

la lecto escritura. Por su parte Vygotsky plantea que 

"Pensamiento es el reflejo de la realidad por medio de la 

palabra". J.2 Considera que el pensamiento y la palabra 

están intillJlJJllente ligado pues ésta es la 1118.nifestación 

del pensamiento. Es de gran importancia el significado de 

la palabra. representa la unidad pensamiento-habla. 

conformando el pensamiento verbal. El len¡¡uaje constituye 

un vinculo entre el hombre y el medio social en que se 

desenvuelve, pues supone que todo lellllUa.Je es tJOcial por 

illl.Plicación, aunque no sie111Pre 111!1 utilice OOlllO llJfldio de 

comunicación con otros. El habla CUIIJPle dos fines, la 

comunicación personal y la social. Estas dos funciones 

son denominados técnicamente por los psicólogos len¡¡uaje 

egocéntrico y socializado respectivamente. 

El lenguaje egocéntrico es una transición del lellllUaje 

tJOcializado, vocalizado exteriormente al 

interior. 

Interiorización del lenguaje sillTJifica que se facilitan 

los procesos mentales y que la autodirección sigue si el 

12VYGOTSKY. Lev. Pensamiento y lenguaje. Buenos 
Airee. Lantaro. 1968 p 21. 
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len11Uaje como 

producto e instrumento del pensamiento, como forma de 

comunicación efectiva y como fuente de creatividad. 

El car6ct«r aaa ta z de z leaRUa t« se pone de manifiesto en 

el sistema educativo, que es eminentemente un proceso de 

comunicación cuando el educando interactüa con un

COlflPUtador de acuerdo con los postulado de la nueva 

tecnolo6ia educativa. Seria Í/IWOSible hablar del 

desarrollo verbal sin considerar la facultad de pensar, 

la habilidad verbal constituye un indice del desarrollo 

del pensamiento. El lenguaje y el trabajo son los 

elementos principales en la socialización de los 

individuos. El lenguaje determina la forma en que 

pensamos, forma las ideas básicas del hombre, de ahi la 

necesidad de incrementar el vocabulario que es parte 

fundamental de la educación y aumentar el lenguajes es 

evidencia del aumento de la capacidad de pensar. Como 

dice el tema de Francis Sacón, usado por Vy6ots]cy en el 

se procllJJllll. "gue ni la mente sola, ni la mano sola pueden 

lograr 11T11cho sin las herramientas que las perfeccionan y 
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una de ellas es el lenguaje y las reglas de su uso" . .1� 

Es claro que la acción, el pensamiento y el len6UaJe se 

articulan hacia el fortalecimiento co11nitivo. Además la 

acción COIIIUnicativa retoma aran :i/nportancia, puesto que 

se construye sn sl espacio propicio para su desarrollo. 

Por otro lado los hermanos De Zubiria abordaron el 

estudio del pensamiento definiéndolo asi: 

""El penaamiento e11 la inteli11enc1a repretlt!tntat1va que 

permite manipular, almacenar e interpretar 

representaciones a través del cerebro y gracias a su 

desarrollo" . .1• 

En virtud del desarrollo especial del cerebro en la 

especie humana el hombre tiene la facultad de elaborar 

representaciones de objetos, fenómenos o acontecimientos 

que no correBPOnden al 112011ttmto actual, establecer 

interacciones con e11ta11 h8.tlta hacerlas parte de su 

1eBRUNER, Jerónimo. Realidad Mental 
Poeiblee. Edit Gediva. Barcelona 1966. 

y Hundoe 

14DE ZUBIRIA, Miguel y DE ZUBIRIA Julián. Bioarafia 
del pensamiento. Bogotá. Cooperativa Editorial Hasieterio 
1969. p 30. 
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memoria individual, aptitud que no solo se logra a trav�s 

del pensamiento. 

"El pensamiento es un barco espacial y temporal, no 

navega en el agua sino en el tieau:,o y en el espacio". io

Los hermanos de Zubiria, le otorgan al pensamiento la 

categoria de factor representativo de la especie humana, 

afirmando "Salvo el pensamiento no existe caracteristica 

alguna que nos diferencie del resto de los seres vivos. 

Ninguna otra propiedad esta ausente en todas las especies 

ani1D8.les y presente en todos, sin excepción en los 

miembros de la especie humana. Somos hOIDO pensantis y no 

más. Los demás caracteres sirl6Ulares derivan del 

pensamiento o inteligencia representativa "ie

Esta concepción del pensamiento COlllO inteligencia 

repretJentativa fue plalJIIl8da por los hermanos De Zubiria 

en una teoria peda¡/ógica que denominaron Peda¡¡ogia 

Conceptual en la que conflUYen pensamiento y aprendizaje. 

18lbid, p 10.

1e1bid pag 12.
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En esta teoria se ponen en e,,idencia las grandes fallas 

de la peda11011ia tradicional, en la que no se prepara al 

educando para el desarrollo del pensamiento, pues la 

estructura curricular no la plantea, manifiestan: "Los 

progrBJtJIJ.B actuales carecen de una investigación sobre las 

estructuras y las estrate11ias de pensamiento presente en 

los n1fios y Jóvenes ;;¡ue van a ser escolarizados"i7. 

Se forman estudiantes que repiten los 11JOdelos presentados 

por loa maestros.sin tener en cuenta los procesos, los 

�todos y estrategias ;;¡ue condu;Jeron a la elaboración de 

estos y al momento de evaluar la lll8Jor evaluación será 

para el 1110delo más semeJante al presentado por el 

docente. 

El método utilizado para este tipo de educación es 

meralll8nte expositivo, aunque algunos lo 118.JIJIJ.ll magistral 

y su funda111tmto es la narración, se narran hechos. 

acontec.u,ientoa, fenóeenos, fechas, en fin todo Be narra 

sin eatablecer relaciones,ae supone ;;¡ue la swaator1a de 

la información conduce al conocimiento, aupuesto falso 

J.7DE ZUBIRIA, Hiauel Y DE ZUBIRIA, 
Fundamentos de Pedagogia conceptual. Plaza 
Bogotá D.B. 1987 P 5. 

Julián. 
y James. 
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dt!I laa 

capacidades cognitivas, gent!lrando problt!lmas metodológicos 

t!ln la práctica t!lscolar, anulando la natural motivación 

mostrada por cualquier ni�o ante el conocimiento. 

En la 1'6dll606ia conceptual, se plantea que todo 

aprendizaJe lleva i111Plfcita la aprehensión de una serie 

de conceptos circunscritos, y si estos no son

asimiladores, en pri111t1ra instancia los conoci111ientot1 

propueatoa - reducen a frases huecas y 11in 11entido; ftllto 

i111Plica un trabaJo reflexivo, que no 110lo facilite el 

conociJlliento sino que tambiln garantice tJU Co.tPrensión. 

Además estructurar al currículo de llllJ11era que contribuya 

simultáneamente en la formación cognoscitiva y valorativa 

de los educandos. 

"Estructurar un curriculo a partir del mane.jo de los 

instrumentos del conocimiento permite por tanto brindarle 

a los e11tudiante la herraJ11ienta11 nece11arias para lograr 

la C011JPren11ión de lo real "is.

Pero, se considera necesario la implementación de un 

1Blbid p 8. 
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proceso sistemático con técnicas adecuadas, que 

contribuyan a desarrollar destrezas de pensamiento, 

facilitando al educando la apropiación de conceptos. 

Para ello un sistema apoyado en la tecnolo11ta educativa 

facilita los procesos pedagógicos y permite un mayor 

avance en materia de desarrollo de pensamiento a partir 

de los estudios que surjan alrededor de éste. 

Los plante1JJ11ientos en los tratadistas mencionados 

anteriormente,han despertado gran inte�s en los docentes 

conscientes de los grandes problemas de la peda11011ia 

tradicional, que han entendido que los elementos básicos 

de la educación: sabiduría, entendimiento o comprensión y 

acción, deben estar presididos por un elemento común, 

como es la organización y desarrollo del pensamiento, el 

cual debe ser el objetivo fundlJlllental de la educación. 

La tendencia actual en las reformas educativas del ll'lllndo 

entero es orientar la enseflanza al desarrollo del 

pensamiento "La importancia que actualmente se le 

confiere al desarrollo del pens1JJ11iento como objetivo 

primario de los sistemas educativos no es única de los 
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Estados Unidos o Puerto Rico".1.e. 

Es interés de todo sistema educativo generar estrate6ias 

que i�lsen proceso hacia el fortalecimiento de este 

aspecto. Es decir, potencializar al suJeto en su 

capacidad para entender y transformar el medio en que se 

desenvuelve cotidianllJIJtlnte. El maestro se constituye en 

el apoyo y acompaifante en el proceso de desarrollo y uso 

del pensamiento. Para alcanzar este obJetivo es 

pri1110rdial conocer 001110 los seres hwaanos, acceden al 

conocilliento, 001110 es que funciona el pensamiento, pues 

"único 1110do de conse1111ir que la enseifanza sea eficaz es 

el que consi1111e hacer pensar al educando, y el método 

general que se debe se1111ir para poner una actividad los 

entend:út1ientos, es el que por una parte, tiene 

constantemente en vista como principio que ilumina co1110 

medio que disciplina, como fin que atrae.esta verdad: que 

el obJeto de la enseifanza no es tanto, proveer de 

conociaientos, cuanto en poner en actividad los 6zwanos 

capaces de crear el conocimiento"ªº· El penS1U1Jiento es 

19'/ILLARINI, Angél. Manual para la Eneefianza de 
Destrezas de Pensamiento. Proyecto de Educación Liberal 
Liberadora (PELL} San Juan, Puerto Rico. P 3. 

20DE HOSTO, Eugenio Maria. Manual para la enseñanza
de Destrezas de pensamiento. Citado por Villarini. p 11. 
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un proceso mental que tiene una base fisiológica en el 

cerebro: pero no se puede ver directamente en que 

consiste. Una de las ideas 1118.S populares hoy en dia, es 

la que representa el funcionamiento del pensamiento como 

un sistelll8. de procesamiento de información similar, en su 

funcionamiento, al de una computadora. "SellÚil la teoria 

de información.el pensamiento funciona en forllll1. análoga a 

una computadora que procesa información. El cerebro seria 

el aparato fisico que es la coaq.,utadora (El Hardware), el 

pensamiento será el progralll8. o programas ( "Software")de 

la que está dotada la co,i.putadora para procesar la 

información "Jl::t.. 

La estructura de la actividad del pensamiento es una 

serie de operaciones (actos o destrezas intelectuales) 

que se llevan a cabo acuerdo a un cierto 

procedimiento, estrategia o �todo que corresponde a 

ciertas reglas. Al llevar a cabo dichas operaciones se 

efectúa el proceso de pensamitmto para la satisfacción de 

una necesidad y el logro de un objetivo, es decir, "Las 

destrezas de pensamiento son las diversas actividades u 

operaciones que la mente lleva a cabo sobre la 

21Ibid p 12.
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información para reestructurarla u organizarla y producir 

un nuevo conocimiento, las destrezas son procedimientos 

(pasos) que se ejecutan sobre la información"ªª· Se 

puede afirmar entonces que las destrezas de pensamiento 

constituyen la operacionalización del mismo. 

El desarrollo de destrezas de pensamiento es un requisito 

indispensable para que el educando obterl6a no solo 6xito 

académico, es decir, aprovechamiento de los saberes 

planteados a través de las aailtn8.turas, para que 6stos 

sean más si¡znificativo: el desarrollo de la capacidad de 

pensamiento prepara a los estudiantes para ser mejores 

seres humanos, mejores ciudadanos, 'll1tljores trabajadores y 

mejores profesionales, ya que "una enseñanza orientada al 

desarrollo del pensamiento debe enfatizar principalmente 

en las destrezas de pensamiento como sus objetivo de 

aprendi�e y no tanto en los contenidos. De tal manera 

que a través de las diversas materias académicas podt11DOB 

proveer información, y plant1ar tar,,as y 

condiciones educativas que porJ6an al educando a pensar, a 

producir infoI'111ación y crear conocimiento"ªª· Teniendo 

22lbid p 16. 

2Bibid p.15.
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en cuenta este planteami.ento, se sabrá que un estudiante 

está hacJ.endo uso y desarrollando su capacJ.dad de 

pensami.ento por el poder que nuestra al crear 

conoci.mi.entos, solucJ.onar problemas, tomar decJ.sJ.ones y 

consUJ11i.rse en forma Bi.llIJi.fJ.catJ.va, posici.ón que seilala 

la necesJ.dad de conocer la estructura y func1onami.ento 

del pensami.ento, para poder fomentar su desarrollo a 

través de metodologias y estrate11J.as. 

De esta manera, el nJ.vel de desarrollo de las destre:&as 

de penBa11Jiento se constituyen en el parámetro indicativo 

de la evaluación J.ntelectual de los educandos, pues la 

elevaci.ón de su ni.vel les facili.ta la construcci.ón del 

conoci.mi.ento y una meJor adaptación a su contexto social. 

Por tanto aunque parezca redundante, se hace énfasis en 

que se debe dar un viraJe a la metodolo11ia educativa 

orientándola al desarrollo del pensamiento, pues solo asi 

se podrá lo11rar el desenvolvimiento del mismo y no como 

11sneral111ente se pient1a, que este proceso se da como 

subproducto del estudio de los contenidos educativos. 

Al afirmar que el obJetivo de la educaci.ón debe ser el 

desarrollo del pensamiento y que éste se operaci.onaliza a 
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través de destreza de pensamiento se hace necesario 

explicar cuales son estas destrezas y en qué consiste su 

propuesta para el desarrollo de las mismas. Asumiendo 

los supuestos, existen dos grandes grupos de destrezas de 

pensamiento Villarianos, simples y complejos. 

Las destrezas simples están constituidas por: Observar y 

Recordar, COl1/P8.rar y constractar, ordenar, 8.6rupar y 

rotular, clasificar. Estas destrezas se limitan a un 

proceBa111iento BUPt1rficial de los estimulos o información. 

A este nivel la información es meramente comprendida en 

su forma literal o inmt1diata, sin establecer otras 

relaciones. Pero aunque simples, estas destrezas son 

necesarias pues las complejas no podrian emplearse si 

primero las básicas no recibieran e interpretarán 

superficialmente la información. 

Colnplejas: inferir analizar, evaluar, solucionar 

proble1118.B, tollJB.r decisiones. Estas destrezas proceBB.1J la 

información a un nivel de 1118.YOr profundidad a complejidad 

(relaciones y conexiones). 

Es clara la importancia de orientar la educación al 
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desarrollo del pensamiento, es decir, potencializar al 

educando en su capacidad para construir conocimiento, 

esto exige el desarrollo de conceptos, destrezas y 

actitudtts intelectuales. 

EJciste otra propuesta IIIUY similar a la del profesor 

Villarini, presentada en Venezuela por la doctora 

Nar11arita Amestoy de Sanchez y sus colaboradores quienes 

adoptan la metodolo11ia del proyecto Enseflar a pent!lar de 

Edwarde De Bono. 

El objetivo de esta propuesta es desarrollar habilidades 

de penB8.IIJiento en los educandos mediante la activación de 

la mente en el uso de sus procesos y operaciones 

111entales. 

Utiliza el tll'111ino habilidades para referirse a lo que 

Villarini den011Jinó destrezas y los explica en forma 

BIIJ8na, valilndot!le de eJe111Plos del mismo entorno socio

cultural. 

Los fundamentos de Amestoy reiteran los de los 

estudiantes ya mencionados, es asi como considera que 



46 

pensar es una habilidad y como tal puede desarrollarse, 

lo que puede lograrse mediante la ejercitación 

disciplinada y sistemática de las operaciones y de los 

procesos cognoscitivos. Considera la observación: "Fijar 

la atención en los atributos o características de los 

objetos, describiéndolos mediante el uso de conocimientos 

previamente construidos"ª ... 

Amestoy añade que la identificación de las 

características del objeto ocurre en dos etapas: la 

primera concreta y la segunda abstracta. La primera 

ocurre cuando se realiza el primer contacto con el objeto 

y la segunda cuando se prescinde del objeto imaginando 

sus características, o sea lo que Villarini llama 

observar y recordar. 

Cuando se transmiten los datos o características de un 

objeto, evento o situación, le da a esta destreza el 

nombre de observación y descripción, es decir, observar 

con un propósito especifico. La observación debe ser un 

proceso controlado y disciplinado, para su desarrollo se 

requiere de una práctica permanente. Para Villarini la 

24VILLARINI, Angel. Op. Cit. p.23. 



47 

se11Unda destreza es comparar y contrastar, la que para 

Armestoy es comparación y relación, en ambos casos se 

observa y recuerda dos o más objetos para establecer 

semejanzas y diferencias. 

La si11Uiente destreza para Villarini es ordenar, consiste 

en "Colocar objetos en orden o en sucesión de acuerdo con 

un cierto concepto o propósito":,us.

A¡¡rupar y rotular (formar claves). V1llarin1 define as! 

esta destreza: "formar 6r'UP<J de objetos a partir de 

caracteristicas c0111Unes observadas y darles nombre"ze. 

Esta habilidad es llamada por Amestoy de Sánchez: 

"Características esenciales". 

Clasificar (ubicar en clases). "Incluir bajo un 11rupo 

rotulado (cate11oria o clase) otros objetos que 

pertenezcan a la mis,na cate11oria o clase"27, AIDestoy de 

5.fnchez, la define en forma silDilar. 

2C!bid p. 24. 

28Ibid. p. 24.

27Ibid. p. 24. 
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Tanto VJ.llari.ni como Amestoy de Sánchez propone una serie 

de ejercicios prácticos, con los que ss supone se elevan 

los niveles de desarrollo de estas destrezas. Los 

eJeroJ.cJ.os del programa propuesto por Amestoy de Sánchez 

presentan un grado de 00111PleJJ.dad superior a los de 

VJ.llarJ.nJ., por cuanto está orientado a personas mayores 

de 14 a/los. 

En relación con la edad y la construcción del 

conocimiento es valioso anotar los aportes de PJ.aget con 

respecto a los factores que intervienen en �l. COIIIO son: 

la 11JB.duracJ.ón, la ex,perJ.encJ.a, el equJ.lJ.brJ.o y 

tranS111isión social. 

La maduración tiene que ver con la 1118.duracJ.ón orgánica, 

aquella que es fruto del desarrollo biológico, es decir, 

el pensamiento se desarrolla junto con la 1118.duracJ.ón de 

estructura orgánicas. De acuerdo con esto·, di.vi.de el 

desarrollo intelectual del individuo en varios periodos 

asi:sensomotor de O a 2 a/los: Desde las respuestas 

reflejas a la representación interna de los objetos. 

Aparece el lenguaje verbal; operaciones concretas de 2 a 

ll años. Aparece el pensamiento simbólico y se 
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desarrolla el lenguaje verbal; operaciones formales de 11 

a 15 aflos. Culminación del desarrollo de las estructuras 

cognoscitivas. Capacidad para resolver problemas 

hipotéticas y de razonamiento cientificos. La maduración 

orgánica no es condición suficiente para explicar el paso 

de un estadio a otro, y que a medida que pasan los aflos 

la maduración orgánica pierde i111Portancia, en tanto que 

los demás factores astllll8n una incidencia relativamente 

mayor. 

La relación entre maduración y exs,eriencia parece 

consistir en que la maduración abre continuamente nuevas 

posibilidades que deben concretarse mediante ejercitación 

y experiencia. Inherente a la transición de un estado de 

desarrollo cognitivo al otro, pero no limitado 

exclusivamente a ésto, está un concepto que Piaget 

postula como el factor más importante en el detsarrollo. 

Se trata del equilibrio. El sujeto es activo y cuando en 

el acto de conocer está enfrentado a una perturbación 

externa reaccionará para compensarla y tenderá hacia el 

equilibrio. Según Piaget el equilibrio, la asimilación, 

el desequilibrio, la acomodación y el nuevo equilibrio, 

es lo que constituye la forma por excelencia de activar 
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el desarrollo de la inteligencia en los seres humanos y 

les P6rmite pasar de un estado de desarrollo mental a 

otro. 

El cuarto factor fundamental en el desarrollo 

cognoscitivo es la transmisión social, en un sentido 

amplio (transmisión lirJl{(Jistica, educación). Por 

supuesto que este factor es clave solo cuando el ni/fo se 

encuentra en el estado de poder entender tal información. 

A un ni/fo de cinco aflos no tNJ le puede enselfar 

matemáticas avanzadas, puea no poaee las estructuras que 

le posibilitan entenderlas. Asi mismo estructuras 

lin6flisticas que implican la inclusión de una subclase no 

la entienden los niños, en tanto que no han construido, 

por si miS11Jos la estructura lósica correspondiente. Asi 

mismo el crear conocimiento es siempre un proceso de 

actividades diferente de la recepción pasiva del 

conocill1iento donde istos son construidoa por el 

educando. La actividad del estudiante debe ser sie111Pre 

una actividad autoconstructiva, autodiri11ida, 

autoevaluativa, por tanto debe fomentarse un ambiente 

educativo donde los valores principales se basen en la 

autodeterminación ;¡.· la participación creativa y 
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dinámica. El docente es una persona clave en el proceso 

de la producción del conocimiento, pues es 61 quien 

planea y facilita este proceso, 

propuestas dinámicas. 

a partir de sus 

Por otra parte, la producción del conocimiento mediante 

la creación de nuevas estructuras mentales a través de 

los procesos de experiencia y equilibrio, se convierte en 

idea primordial para el diseno, puesto que en la 1Dt1dida 

en que el educando SillUe orientaciones y lle6a a 

conclusiones, podrá contrastar con sus colltPIJ/feros y 

enriquecer su proceso. 

Si para Piaaet la construcción del conocimiento es 

paralelo al desarrollo orgánico, para otros teóricos del 

aprendizaje como GB6Il6, este es un proceso de cambio en 

laa capacidades del individuo que produce estados 

persistentes y es diferente a la IIJll.duración orsánica. Se 

infiere que ha ocurrido cuando hay un cambio dt1 conducta 

que PtJrdura (cond.uctiBIDO), tlB dt1cir, su objetivo es el 

control y entrenamiento de la conducta. 

Las teorias de Gagn6 estan estructuradas sobre los 
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aportes del cogntttvimno y el conductismo, Pttro le 

agrega una ta.�onomia que Pttrmite enlazar tipos de 

esti111Ulos con tipos de respuesta, al tiempo que establece 

cuales fases de la producción del conocimiento 

(proceBaJ11iento de la información) deben apoyarse para 

propiciar el logro de los diversos tipos de resultado. 

"El IIJOdelo de aprendizaJB y la taxonomia de Ga¡¡n6 

incluyen elemt1nto que dt1stacan el proceso de aprendt1r a 

crear conocimiento (control ejecutivo y estratt1gias 

cognoscitivas). dominio muy iJQportante pero para el quB 

poca veces se disetla instrucción ex¡,licita11Jt1ntt1. 

uno de los aportes más significativas pueda ser el que 

los educadores presten la debida atención a este tipo de 

creación de conocimiento y, además de procurar que la 

gente aprenda, se eS111eren por deBll.rrollar destrezas para 

aprendt1r a hacerlo"ZB.

Desde este punto de vista, se considera que Bl 118.terial 

Educativo COlflPUtarizado debe aproxi1Darst1 a esta proput1sta 

Bn cuanto que intenta explicar el dt1sarrollo del 

conocimiento utilizando la mt1moria para el procesamiento 

2BGALVIS PANQUERA, Alvaro. 
Educativo. Ediciones Uniandro. 
p. 118.

Ingenieria de Softwar·e 
Santafé de Bogotá, 1912. 
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de la información, y por otro lado afirma que la 

apropiación del conocimiento debe producir cambio de 

conducta observables y perdurables en el individuo. 

El d1seffo de una propuesta pedasósica para el desarrollo 

de destrezas de pensamiento, debe lograr en los educandos 

un cambio de cc»np0rtam1ento totalmente demostrable " el 

aprender a pensar"•, lo que les permitirla construir su 

conocimiento y responder en forma eficiente a los nuevos 

enfoque educativos. 

Es evidente, que para cualquier educador de nuestro 

medio, el predominio del aprendizaje memor1sitico, que se 

caracteriza por la adquisición de conocimiento a trav6s 

de procesos repetitivos. Las destrezas de pensamiento 

utilizados para este tipo de aprendizaje, en realidad son 

ll1l1Y pocas; observar y recordar, en mayor proporción, 

alllUnas veces ordenar, clasificar y pocas veces com;parar, 

y ésta solo para hablar de destrezas simples; las 

com¡,leJas (inferir, analizar, razonar, resolución de 

problemas) en muy contadas ocasione son exigidas. "La 

inexistencia de curriculos integradores que estimulen la 

creatividad y fomenten las destrezas superiores de 
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pensamiento, rebaja aún más el nivel de la educación en 

Colombia "29. 

También son evidentes, los resultados de este tipo de 

enseñanza en los educandos ya que reconstruyen su propio 

conocimiento" sin contexto ni aplicabilidad, aún las 

personas que se consideran con un alto nivel educativo, 

acusan serias deficiencias al momttnto de confrontar su 

supuesto saber con el entorno social. "Hás preocupante 

aún es el hecho de Que la proporción de personas Que han 

recibido educación formal a nivel intermedio se 

encuentran por debajo del nivel minimo de exigencias para 

la ciencia y la tecnolo11ia. De igual modo la educación 

en ciencia y tecnología en la educación formal prilllliria y 

secundaria es ineficiente en gran parte de la educación 

superior"z,o. 

El reconocimiento de esta realidad ha posibilitado 

visionar una educación lt1ás acorde con los procesos de 

transformación y crecimiento del hombre la sociedad el 

pais. 

2BMISION, CIENCIAS, EDUCACION Y DESARROLLO .. Informe 
d los Sa.bios. 

"'ºOp. Cit. p.25. 
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cuenta los paradil/lll8.S que rigen la 

educativa. elegilllOs el paradil/Il18. 

y desde este el enfoque etno/lr'áfico para 

realizar nuestra investigación. 

La investigación desarrollada. por su 111iBtnO carácter 

i111Plica la aplicación de una metodolo6fa apropiada a la 

intencionalidad de la 111iS111as, razón por la cual en su 

desarrollo surgen caracterfsticas y elementos 

relacionados con otro tipo de investigación. si.n e111bargo 

es identificada COII/O una investi1ación de tipo 

exploratoria y de acción participación. de 1118.lJera que 

sustente una propuesta teórica: a partir de la 

eiq,licación y C0111Prensión del fen6111eno educativo. como es 

el desfase que existe entre el desarrollo de lat1 

destrezas Bi111Ples de penBa111iento y el aprendizaJe. 

Según lo que di.ce Miguel Hartfnez Hen. "La Etnograffa. 

como Alternativa en Investi.gaci.ón Ci.entifi.ca, el enfoque 

etnográfico se apoya en la convicción de que las 
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tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que 

se vive, se van internalizando poco a poco y 6eneran 

regularidades que pueden explicar la conducta individual 

y grupal en forlll8. adecuada". En efectos los miembros de 

un grupo 6tnico, cultural o situacional comparten una 

estructura lógica o de razonamiento que, por lo general 

no es explicita pero que se manifiesta en diferentes 

aspectos de su vida. 

Desde el punto de vista descriptivo, muestra las 

caracteristicas de la población objeto de estudio y los 

problemas de la construcción del conocimiento 

generalizado. 

Realizamos observaciones directas ya que estos nos 

permitieron identificar el ambiente de aprendizaje, los 

recursos del Colegio para saber si estos conllevan al 

desarrollo de las destrezas siJDPles de pensamiento. 

La observación probablemente es la más antigua y la más 

coanln de las técnicas de investigación, pensaI110s entonces 

que para utilizarla hay que 8.6UZar el espiritu 

científico, estimular nuestra capacidad inquisitiva 

percibiendo las regularidades de fenómenos que para los 

profanos resultan desapercibidos pero no para quienes 

tienen espíritu vigilante en torno a lo que ocurre a su 

alrededor. Esto permite diferenciar entre la observación 
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científica y la no científica. Según el ICFES "para que 

la observación sea científica debe reunir las siguientes 

condiciones: 

Que sirva al problema de investigación previamente 

formulado. 

Que sea planeada sistemá.ticamente con anterioridad. 

Que las observaciones sean resida sistemá.ticamente y 

relacionadas con teorías a proposiciones teóricas y 

11enerales. 

Que las observaciones sean sometidas a pruebas y 

controles acerca de su validez "B.1. 

Tambi�n aplicamos entrevistas las cuales 

Reales Utria consisten en la interacción 

uno que interro11a y otro que responde. 

relación directa entre el investi11ador 

según Adalberto 

de dos actores, 

Establece una 

y el objeto de 

estudio, la condición de estar por individuos produce la 

obtención de test11llonios orales. 

Por medio de la entrevista pudimos conocer de viva voz 

las opiniones, las actitudes, las percepciones, los 

�11cFES. Serie Aprender a investigar. Módulo 3. 
p.80.
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deseos, las expectativas y en fin, lo que queremos saber 

entorno a tópicos de nuestro interés. 

Lo importante es entender que la entrevista es una 

complementación de la obBervación, en tanto las 

limitaciones de la una se complementan con las bondades 

de la otra. 

En eBtas entrevistas se realizarán "preguntas sobre 

conocimiento que descubren lo que los respondientes saben 

acerca de sus mundo y preguntas sobre lo sensoriales, que 

SUBCritan deBCripciones de los respondientes de qu� y 

cómo ven, oyen, tocan /ílllBtan y huelen en el mundo que los 

rodea"az. 

Además hicimos uso de la encuesta, que es una técnica 

destinada a obtener información primaria acerca de una 

parte de la población mediante la utilización de un 

cuestionario que pt,l'lllita procesar los resultados sobre 

una población total. 

En los actuales momentos su uso es invaluable "En las 

investigaciones etnográficas, las encuestas se basan en 

informaciones reunidas previamente con �todos más 

S2ETNOGRAFIA Y DISEAO CUALITATIVO DE INVESTIGATIVO 
EDUCATIVA por J.B. Goetz. y M.D. LECOMPTE. p. 139. 
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informales y menos estructurados "88. 

Con la aplicación de la encuesta se estableció el grado 

de aceptación gue tiene la i111.Plementación del computador 

como una estrategia metodológica en los profesores de 

Sexto Grado del Colegio Nacional Jos6 Eusebio Caro para 

lograr el desarrollo de las destrezas si111.Ples de 

pensamiento en el proceso de aprendizaje. 

Las encuestas se realizaron mediante cuestionarios, los 

cuales � aplicaron teniendo en cuenta las si11Uientes 

recomendaciones: 

Comentarios previos con el encuestado acerca de las 

destrezas de pensamiento y el valor gue tendia el 

desarrollo de los mismas en el proceso de aprendizaje. 

Explicación del objetivo de la investigación y del 

instrumento a deBBrrollar. 

Para la realización de 

docentes 

Nacional 

y estudiantes 

Jos6 Eusebio 

este estudio se han seleccionado 

de sexto grado del Colegio 

Caro. Los educandos de 6sta 

institución pertenecen a un estrato socio-económico medio 

y medio-bajo. 

33Ibid. p. 135. 



60 

Las encuestas aplicadas generon información cualitati'l-·a 

respecto a las dificultades del aprendizaje, el nivel de 

desarrollo de las destrezas de pensamiento, la utilidad 

del incremento del mismo y la participación de los 

docente en la aplicación de procesos sistemáticos para 

este fin. 

5.1 REGISTRO NQ 1 

p. Tengan la bondad de sellUir los gue están todavia en 

recreo.

Bueno la profesora Rocio Calderón va a estar con nosotros 

en la clase de matemática con el fin de darse cuenta cómo 

son los avances del nuevo método de enseñanza de la 

matemática. Nosotros ya tuvimos una hora entonces en esa 

hora tomamos la lección del dia anterior, hicimos otros 

ejercicios del mismo tema, ahora entonces sellUimos con el 

nuevo tema de hoy. 

Atiendan, tengan la bondad de atender todos al tablero, 

nadie escriba yo después les doy tiempo para que copien 

nadie escriba, como estábamos hablando de adición de 

números enteros entonces ahora vamos a ver el 

comportamiento de los operadores sobre el cero, de la 

siguiente forma, voy a trazar desde acá una recta (está 

en el tablero trazando una recta con una regla de espalda 
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a los alumnos) yo le decia a los niños que habia que 

procurar ser muy exactos sin embargo nosotros cometemos 

muchos errores ya sea por la tiza, ya sea por la re6la, 

ya sea por la falta de precisión de nosotros mismos, 

VlJ/llOS a observar a partir de cero el desplazamiento de un 

número, por ejemplo el número 8 hacia la derecha, hacia 

la derecha del cero que número son los que se 

representan'? los números (E todos en coro) positivos. 

E= Positivo. 

P. Entonces esos son los que vamos a representar estoy

aqui pasándole la ....• entonces vemos aqui el

desplazamiento del operador más 8, pero si nosotros

cogemos ese mismo número y lo desplazamos en sentido

contrario vamos a ver que obtenemos'? Vamos a hacerlo

con otro color. Si nosotros cogemos ese mismo

número y lo desplaziJmos en sentido contrario a que

número llegamos'?.

P. 

E. (varios) a cero.

Bien, entonces tenemos 

escribiendo más 8 y lo 

nosotros vamos a ir 

adicionamos no es cierto? 

porque estamos haciendo una?.

E. (varios) adición
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P. Lo adicionamos con el número -8 y encontramos que

nos da 81 número?.

E. (varios) cero.

P. Bien, eso es primero ahora de ese miBIIIO cero

nosotros tomamos el desplazllllliento hacia la

izquierda que sentido tiene el desplazamiento hacia

la izquierda del cero?.

E. (Varios) ne6ativo.

P. 1,2,3,4,5,8 entonc8s desplazlllllos el mismo NQ en

sentido con?.

E. (varios) trario

P. Henos?

E. (varios) sei�

P. Pero nosotros a 8St1 número -8 le SUJIJ81/IOS el miBIDO

número de signo con?.

E. (varios) trario
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P. Entonces partamos de este punto + 6 al swnarle -6

que nos da?.

E.(varios) cero.

P. Ya tenemos aqui +6 +(-8)=0 y acá tenemos (-8)+(+8)=0

que clase de números será los que queremos sumar?.

El. enteros. 

P. Si son enteros pero ...

E2 enteros negativos y positivos.

P. Aquel alumno por qué está comiendo? pero de que

valor son esos números?.

E. (varios) absoluto.

P. Absoluto, nos dió cero y cero (seflalando en el

tablero) tenemos que le hemos swnado al NQ +8 le

hemos sumado el mismo valor pero de signo con?.
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E.(varios) trario. 

P. A ese NQ 6 le hemos sumado su valor opuesto si o

no?.

E. (varios) siii

P. El valor opuesto que es el número negativo?.

E. (varios) 6

P. Al operador (-6) le he1110s sumado su valor opuesto 

que es el número positivo? seis tambi�n nos ha 

dado?. 

E.(varios) cero. 

P. Los números que se forman asi aplicados al cero se

llaman números O?.

E. (varios) puestos.
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P. Bien son los que tienen el miSIIIO ·valor pero con 

signos opuestos. Están entendiendo? a ver allá 

Haturana que estoy diciendo?. 

E. (Haturana) que los números del mismo valor 

absoluto son opuestos.

P. Que los números dt1l miBIIIO valor absoluto pero de

signo?.

E.(varios) contrarios.

P. Son números?.

E.(varios) opuestos.

P. Y se desplazan a lado y lado del número?.

E.(varios) ct1ro.

P. FfJese qut, aquf está, ffJese que la flecha. ffJese

que el sentido de la flecha es el que nos está

indicando la operación aquf está -6 pero están en

sentido con?.

E.(varios)trario. 
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P. Aqui tenemos +8 pero está en sentido contrario del 

número nega?.

E. (varios)tivo.

P. Entonces sucede que esos números opuestos en la 

matemática en la adición de números enteros el 

inverso adi ?. 

E.(varios) tivo. 

P. Dec11Dos que si un nwnero entero a. todo nÚIIJero 

entero a se supone que a es post?.

E. (varios)tivo.

P. Pongamosle el signo + porque +a tiene un número

correspondiente -a que se llama inverso aditivo 

entonces (+a) + (-a) =O es decir que todo número 

P<)Bitivo adicionado con su inverso produce el 

elemento neutro o sea el cero en este caso. Bien 

entonces si tenemos +a y -a que nos queda o también 

tenemos que a -a le sumamos +a y nos da también?. 
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E.{varios) cero. 

P. Entonces vamos a hacer unos ejercicios entendieron?.

P. 

E.{varios) siii.

Vamos a ver que otra (cosita) cosita. 

tenemos que podemos hacer unos eJer?. 

E.{varios) cicios. 

Entonces 

P. Sobre la recta 11umrica VllJIJOB a ver oral111ente cu.flea

aerian los inversos dt1 al/lUIIOB nÚ/Deros por Ej.

Hallar los inversos de: + 5 cual aeria el inverso?.

E. {varios) - 5

P. - 8

E. (varios) + 8.

P. - 6

E. (varios) + 6

P. El inverso de -10

E.(varios) + 10.



P. Que le pasa al 10 

barritas?. 
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cuando se mete entre dos 

E. (.,•arios) valor absoluto.

P. Y el valor absoluto de -10 cuanto es?.

E.(var1os) + 10.

P. Cual es el inverso del valor absoluto de -10, vea al

colocarlo entre las dos barritas se convierte en el

nwnero 10 positivo entonces cuál será el inverso?.

E. (Varios) - 10

E. (varios)+ 10

P. Vea el valor absoluto de -10 cual es?

P. 

E. (varios) 10

Entonces valor absoluto de 

claro? 

E. (varios) 5111.

P. A ver qu6 pasa?

E. (varios) Gloria.

-10 es 10 si? está
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P. Están diciéndole a Gloria que pase?. El inverso de

85 bueno y que produce el núm8ro sumado con su

inverso?

E. (Gloria) cero.

P. Entonces que pasa cuando yo sumo (+15) + (-15).

E.J.. Sefio? Cero?.

P. Huy bien suma + 85 y su inverso bueno se supone que

es + no? Haber.

Ea. Sefio, Bflfio.

&. Profe.

P. Ahora yo quiero que me represente este ejercicio

11ráficll1Dente, haber Haturana sobrtt la recta.

E. Seffor no sabe.

P. Un momentico ya va a terminar de hacer la gráfica -

y entonces copia, entonces estos nÚllleroB 11'1 llllIDall? ·

Enteros opuestos entendieron?

E. (varios) Siii.
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P. Saquen sus cuadernos y copien rápido para que 

alcancen a copiar la tarea, lo del tablero copienlo 

porque no les voy a dictar más nada, yo les voy 

repartiendo (unos talleres) copien rápido que este 

taller lo vamos a hacer ahora. 

E. Seifo pregunte.

P. Los estudiantes realizan individualmente el taller,

ya copiaron la primera parte?.

E. (Varios) no seifo.

P. Deben utilizar regla o escuadra estoy cansada de 

decirles que traigan los i�lementos. Ellos llevan 

un folder de talleres. Este taller como es pequeifito 

t1s para resolverlo aqui. Rodas anóteme ese niifo que 

no trabaja no trae colores, no trae nada y molesta a 

los COlltPBiferos. Bueno los que ya terminaron pueden 

ir resolviendo el tallercito, al reverso de la hoja 

pueden ir escribiendo lo que me faltó; Representar 

gráficamente lo siguiente: (-4) + (+4); (+9) + (-9); 

(-12) + (+12). Bien los que terminaron entreguen, le 
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ponen su nombre. Simplemente escribir el número 

sobre cada raya escribir, el desplazamiento. Esto 

hay que hacerlo al reverso de la hoja entreguen no 

hagan borrones. 

E. Silvian

E. (varios) charlan

E. Seflo ya terminé

E. Sello pe:rmiao

E. Son6 ttl timbrtt

P. Entre6Uen.

5.2 ARALISIS DBL RBGISTRO 1 

Desde lo observado l!J8 plantea lo siguiente: Los 

estribillos .tmplican un estado de inse11Uridad en el 

profesor (nadie escriba, nadie escriba). El ya -a. ya 

aea, ya Bt!IB nos confirma nuestra sospecha. También por 

esto podemos decir que la calidad del lenguaje utilizado 

por el maestro no es el más adecuado. 



J)esde este análisis nos atre,,emos a afir'l118.r que las 

acciones que el maestro utiliza en el aula de clases, no 

conducen al desarrollo de las destrezas simples de 

pensamiento ya que cuando el profesor lanza una pregunta, 

61 mismo la responde enunciando la frase correspondiente 

a la respuesta; asi por ejemplo cuando el profesor dice: 

AdicionlJJDOs con el nwnero menos seis y encontramos que 

nos dá posi, induciendo a los estudiantes a que respondan 

positivo, lo cual es exactamente la respuesta a la 

pre6Wlta plantBada. Esto confirlll8. que el profssor no dt1Ja 

que el Bstudiante realice operacionss 1118ntalt1s por muy 

si.mples que éstas sean. 

Con 6stas acciones el profesor no permite al alumno 

realizar sus propias reflexiones. Además el profesor es 

demasiado repetitivo en lo concerniente a la explicación 

de algunos conceptos que bien pueden ser desarrollados 

por los estudiantes con el fin de hacer que ellos sean 

participes ds la actividad pedll.666ica dt1sd8 la 

socialización que les permita hacer COlltPBraciones y 

aclaraciones de las posibles dudas que se les presenten. 
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OONCLUSIONKS 

Desde lo analizado a las observaciones de las clases de 

matemática en Sexto Grado en el Colegio Nacional José 

Eusebio Caro nos atrevemos a afirmar lo siguiente: que 

las acciones que el maestro utiliza en el aula de clases 

no conduce al desarrollo de operaciones mentales por muy 

simples que estas sean, por parte del estudiante. 

Tanto en el lenguaje del profesor como en el del 

estudiante no se observa la organización de las ideas que 

nos permita entender gue en el desarrollo de la 

enseffanza, la intencionalidad del maestro es el irse 

aB011Jando a la construcción de un discurso pedagógico, 

elemento necesario para que haya una inter-relación ente 

el maestro-saber-alumno. 

Teniendo en cuenta que todas las clases observadas fueron 
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desarrolladas con una metodología tradicional en la cual 

lo que prima es la autoridad del maestro, ante las 

acciones y las aspiraciones del alumno, nos permitimos 

concluir que la relación maestro-alumno es vertical; ya 

que en ninguno de los eventos observados se propició un 

diálogo comunicativo desde donde el estudiante pudiera 

aportar ideas que le condujeran al acercamiento del 

saber. 

Por todo lo anterior cabe afiZ'll18.r que el det1t1mpeffo de los 

1118.estroa obt1t1rvado no conduce al desarrollo de las 

destre&as simples de pensamiento, factor importante �ste, 

que nos permite plantear una propuesta desde donde el 

computador sea tomado como un recurso educativo que nos 

permita el logro de dichas destrezas. 
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6- APR.BCIACION DB LA BNCUBSTA PARA

DOCBNTBS 

La mayoría de los educadores en el COLEGIO NACIONAL JOSE 

/lUSEBIO CABO encuestados consideran que el desarrollo del 

pensamiento implica la adquisición de las destrezas 

propias del mismo, mientras que la minoría cree que el 

desarrollo del pensamiento se manifiesta por la capacidad 

para resolver rápidamente las operaciones básicas. Así 

miBll/0 una gran parte está de acuerdo en afi.rmar que sus 

alumnos presentan poco detenimiento y atención 

lecturas, gráficas dibujos y otros; un grupo más reducido 

opina que sus estudiantes presentan deficiencias en el 

desarrollo en las destrezas de penSlJJlliento y la minoría 

sostiene que sus educandos muestran dificultad para 

clasificar, rotular y organizar secuencias. 

En cuanto a las destrezas simple de pensamiento, la 
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mayoria de los pr0fesores los identifica y proPonen la 

necesidad de incrementarlos para lograr el desarrollo del 

pensamiento y las considera ventajosa para mejorar la 

calidad de la educación y por ende la calidad de vida del 

estudiante. La minoria ase1IUra que el desarrollo de las 

destrezas de pensamiento se manifiestan por medio de la 

expresión oral, mejorando el proceso de aprendizaje y 

agiliza el desarrollo de los programas en las distintas 

áreas. 

Teniendo en cuenta el rendimiento acad�mico de los 

estudiantes, una gran parte de los educadores considera 

que sus educandos tienen un buen desempeño, porque son 

capaces de analizar, sintetizar y tomar decisiones; la 

minoria afirma que este rendimiento es deficiente, porque 

los estudiantes tienen dificultad para desarrollar 

contenidos a partir 

comparación etc. 

del análisis, la sintesis, la 

Tambi�n encontramos que la mayoria de los educadores 

opina que el uso de estrategias metodológicas 

inapropiadas es la mayor limitante que tiene el 

estudiante para el desarrollo de sus destreza de 
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pensamiento; otro grupo más reducido afirma que las 

fallas es tan en la carencia de información y 

actualización del docente; la minoria ase1111ró que la 

mayor limitante es la falta de ayudas educativas que 

favorecieron este proceso. 

Bh lo que tiene que ver con el manual para la enseñanza 

de destrezas de pensamiento de Ansel Villareni (Puerto 

Rico), la mayoría de los educadores manifestó conocerlo; 

el resto dividido por grupos i11Uales manifestaron cada 

uno de ellos que conocian el traba,10 "Aprender a pensar"' 

de Margarita Am8stoy de sanchez (Venezuela) y no tener 

conocimiento de los trabajos realizados en otros paises 

para el desarrollo de pensamiento. El último grupo 

afirma conocerlos todos. 

profesores afirma que 

Asi mii,mo la mayoria de los 

la tecnologia posibilita el 

desarrollo de proJlrlJ/DlJs que fortalecen la formación 

integral del estudiante; el resto divididos en dos grupos 

i11Uales opina que contribuye a agiliaar los proceBOB de 

enseñanza que generalllJ(lnte utiliza el docente: El BellUIJdo 

grupo opina que involucra a la comunidad educativa en los 

avances de la ciencia y la tecnología. 
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Para partioipar de los beneficios de la teonoloaia 

eduoativa la gran mayoria de los enouestados oonsidera 

que basta con aotualizarse en las aplioaciones de la 

misma, un arupo más reducido sostiene que es necesario 

entrenarse en los programas existentes y la misión 

conceptúa que se requiere realizar un postarado en 

tscnologia educativa. 



7_ APRBCIACION DBL KJBRCICIO 

APLICA.DO 

A I..OS ALlJMNOS 
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Los estudiantes realizaron un ejercicio con el fin de 

analizar el desarrollo de cada una de las destrezas 

simples de pensamiento y encontramos los siguientes 

resultados. 

Para la observación. Se colocó un teléfono ante la ,,ista 

de los alwnnos, durante 20 segundos pidiéndole que lo 

observarán detenidBJ11ente, luego fue retirado y se les 

solicitó escribieran diez caracteristicas del objeto 

observado; la mayoria de los estudiantes que realizaron 

el ejercicio tienen una buena capacidad de observación 

pues detallaron las caracteristicas propias del objeto; 

la minoria cometió errores referentes al color y la 

marca; el lenguaje utilizado es muy elemental. 
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Para establecer comparación se les pidió observar 

cuidadosamente dos dibujos J' escribir 3 semejanzas J' 3 

diferencias que existen entre ellos, la gran mBJ'Oria 

establece las semejanzas y diferencias aún cuando 

utilizan un lenguaje muy simple. 

Para ordenar observaron detenidamente 4 dibujos que 

debian comparar y anotar debajo de ellos el número que le 

corresponde para que la secuencia quedará ordenada y 

encontrB1110s que la observación en general es buena, la 

mitad de los estudiantes ordenó la secuencia 

correctamente, la otra mitad cometió errores para 

ordenar, pues los estudiantes responden por la 

cotidianidad más no por lo que se presenta en el 

diagrama. 

En cuanto a agrupar y rotular, se les presentó una lámina 

con varios animales para observarlos y compararlos y 

buscar una caracteristica común con el fin de formar 3 

grupos de acuerdo con estas caracteristicas y asignarles 

un nombre a cada grupo; la gran mayoria presenta 

dificultad para agrupar J•" rotular solo un reducido gr-upo 

logró efectuar el ejercicio correctamente. 
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Para clasificar se les presentó un párraf,::, donde debian 

subrayar con color rojo, los nombres, los verbos con 

verde y los ad.te ti vos con azul. 

Observamos que la gran mayoría presentó dificultades para 

clasificar, un grupo muy reducido logró clasificar 

correctamente lo indicado en el párrafo. 

Teniendo en cuenta las falencias encontradas a través de 

los diferentes instrumentos aplicados tanto a docentes 

COIIJO a educandos, nos atrevemos a afirmar que en el 

Colegio Nacional José Eusebio Caro se requiere hacer un 

replanteamiento de la metodología utilizada para la 

enseñanza de las matemáticas en 6Q grado. 



a_ OONCLl.JSIONBS GKNBRALKS DK 

OBSKRVACIONKS DIRKC'rA,. 

KNCUKSTAS Y KNTRKVISTAS 
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Teniendo en cuentas las apreciaciones derivados de los 

distintos instruJD8ntos aplicados a los educando y 

docentes para el desarrollo de nuestra investigación 

podemos concluir que la mayoria de los estudiantes 

presentar un nivel deficiente en el desarrollo de las 

destrezas simple de pensamiento. De la misma manera cabe 

afirmar que el desempeflo de los maestros observados y 

encuestados no conduce al desarrollo de estas destrezas 

en los alUlDIJos, factor importante este que nos permite 

plantear una propuesta desde donde el c�tador sea 

tomado C011JO una herramienta metodológica que nos permita 

el logro de dichas destrezas. 



8-BL �ADOR OUHO UNA AYUDA.
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DBSiARROTJO DIE T,AS Dll61'RB:ZAS 

INTll{)DUC'CION 
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Teniendo en cuenta que en la actualidad lo novedoso y lo 

que más está llamando la atención del mundo entero son 

los avances, tecnológicos a nivel de la informática; 

nuestro grupo quiere aprovechar estos momentos para que 

el adolescente quien ya posee alguna habilidad en el 

manejo de las maquinitas, aproveche ésta para desarrollar 

las destrezas simples de pensamiento, casi sin que él 

mismo se dé cuenta, utilizando para ello el COIDPUtador 

como herramienta de trabajo, para realizar juegos 

dinámicos, interesantes y divertidos a tra.·és de los 

cuales estará observando, a:amnarando., ordenando, 
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claatffcanda y rotulaa<fa e tdenttftcanda de una manera 

muy amena, favoreciendo así la concentración y la 

oomunicaoión, ya que esta actividad está diseñada para 

que los estudiantes la realicen en parejas, logrando con 

esto un intercambio permanente de ideas entre los 

componentes de las parejas; al mismo tiempo, que 

desarrollan su pensamiento lógico. 
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10. OB.7&:EIVOS DB LA PROPUBS1A

• OBJETIVO GENKRAL

el desarrollo de sus destrezas simples de 

pensamiento mediante el empleo del computador como una 

ayuda educativa. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS

l. Desarrollar la capacidad de observación tanto 

directa como indirecta en los estudiantes. 

2. Establecer comparaciones.

3. Identificar caracteristicas comunes a un determinado

número de elementos para agruparlos y rotularlos.
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4. Clasificar elementos que pertenezcan a determinados

grupos ya establecido.

5. Estabelcer la incidencia del computador en el

desarrollo de las destrezas si111Ples de penS8.Jlliento

en nuestros estudiantes.

La propuesta parte de un enfoque donde la aplicación de 

un método sistematizado de instrucción y la utilización 

del COIQPUtador faciliten la presentación del material que 

se desea que el educando aprenda. 

den0111inado tecnologia educativa. 

Este proceso se ha 

Los usuarios de este material educativo COIIJPUtarizado, 

serán los estudiantes de 6Q ¡¡rado del Colegio Nacional 

José eusebio Caro cuyas edades oscilan entre 9 y 12 alfos 

quienes de cuerdo con la formulación del problema, 

presentan algunas dificultades para alcanzar un 

aprendiza.je significativo, pero que al miBtDO tiempo 

demuestran gran entusiasmo ante las situaciones de 

aprendiza.Je novedosas y ante el uso del computador del 

cual poseen un manejo preliminar, suficiente para la 

aplicación de este material. 
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Los contenidos de éste material ne se circunscriben al 

desarrollo de un área especifica establecido en el 

curriculo de 6Q grado, sinembargo nuestra propuesta 

sostiene que su aplicación beneficia a todas las áreas y 

al proceso de aprendizaje en general. 

La necesidad educativa que se busca satisfacer con este 

material proviene directamente de las caracteristicas de 

la población objeto, y se pretende con éste propiciar a 

los estudiantes el desarrollo del pensamiento, mediante 

la aplicación de ejercicio cuya solución requiere la 

utilización de cada una de las "'DESTREZAS SIIIPLIIS DE 

PENSAIIIllNTO'º, a manera de sistema de ejercitación y 

práctica que conlleve a incrementar el desarrollo de las 

mismas. 

D8sde este punto de vista, este material se constituiría 

en un proceso sistemático para el desarrollo de destrezas 

de pensamiento, que contribuiría a elevar el potencial 

intelectual de los educandos, y por ende a favorecer el 

aprendizaje "real " y la calidad de la educación 

estableciendo una estrategia metodológica dinámica, con 

la que se espera obtener resultados muchos más amplios 



88 

que con la tradicional, dadas las características lúdicas 

de este diseflo computacional. 

El diseflo de nuestro material plantea un sistema de 

eJercicios a manera de Juegos que puede ser utilizado por 

pareJas con las cuales se fomenten adelliás el desarrollo 

del lell/lUaJe.•Ver anexos). 

La. aplicación de este material no requiere de materiales 

adicionales salvo situaciones excepcionales, la asesoria 

del profesor es permanente con el fin de evaluar el 

proceso. 

Este material está diseflado y desarrollado 

pueda "correr" baJo ambientes Windows o DOS. 

para que 

Con la aplicación de este material se busca que el 

estudiante supere deficiencias en el desarrollo de sus 

destrezas s16lples de pensamiento, porque aunque simples 

estas destrezas son necesarias pues las compleJas o 

superiores no podrian emplearse si las básicas no han 

sido suficientemente desarrolladas. 
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Es asi como se espera que los estudiantes a quienes se 

les aplique este material deberán al finalizar el mismo 

haber desarrollado la capacidad de observación tanto 

directa como indirecta, ser capaces de establecer 

comparaciones, identificar una caracteristica común a un 

determinado número de elementos para formar grupo y 

darles nombre, por último poder clasificar elementos que 

pertenezcan a determinados 6Z'Upos ya establecidos. Todo 

esto baJo un ambiente agradable, divertido y a la vez 

fol"IIJ8.tivo, enmarcado dentro de sucesos cotidianos, 

favo�ciendo la interactividad y participación activa del 

estudiante. 

Siendo este material eminentemente interactivo le 

permitirá al usuario conocer sus progresos a trav�s de 

todo el proceso de aprendizaje, mediante el puntaJe 

acumulado por cada acierto lo que le permitirá descubrir 

ejercitar o afianzar sus destrezas. 

De esta manera el propio usuario o cualquier otro 

observador (docente) podrá verificar si el aprendizaje se 

está realizando, lo que al mismo tiempo se constituirá en 

un criterio de retroalimentación y evaluación. 
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Se considera que en el desarrollo de este material la 

motivación es permanente. 

En primera instancia, su disefio conlleva a una motivación 

extrínseca, mediante recompensas y refuerzos. 

Al iniciar el Juego se le anuncia al estudiante, que si 

desarrolla todos los niveles de ejercicios obteniendo, en 

cada nivel, el má.�imo puntaJe ingresará a la galeria de 

los "Grandes Pensadores" y así mismo si no logra acumular 

un mínil/lO de puntos no podrá avanzar hasta el siguiente 

nivel. 

Por otra parte el primer nivel de ejercicios resulta de 

fácil solución, permitiendo que el estudiante teTl6a 

experiencias iniciales exitosas lo que generaría 

motivaciones intrinsecas que lo conduzcan a conseguir el 

desarrollo·de las destrezas a partir de la interacción 

con el micromundo lúdico que le plantea el material. 

El ingreso e interacción con el micromundo propuesto se 

constituye en un reto para el usuario que provocaría en 

éste, motivaciones intrínsecas perdurables. 
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Para socializar nuestro proyecto tenemos pensado realizar 

charlas explicativas con el resto de docentes de la 

institución con el fin de motivarles e invitarles a 

participar del proceso. Con los estudiantes realizaremos 

talleres y charlas para incentivarlos y crear un ambiente 

propicio para el desarrollo de la propuesta. Los padres 

de familia se sensibilizaron mediante charlas para que se 

involucren en el proceso. 

Para operacionalizar nuestra propuesta en los estudiantes 

de Sexto Grado del Colegio Nacional José Eusebio de 

Barranquilla. se necesita que en el horario de clases de 

dichos grados, se programen los dias y horas en las que 

se utilizará la sala de cómputo y en ella el computador 

como una herramienta metodológica. para realizar las 

actividades con las cuales se desarrollarán las destrezas 

simples de pensamiento en los estudiantes. 

Hemos ideado el siguiente Cronograma de actividades para 

proponerlo a la directiva del Colegio Nacional José 

Eusebio Caro de Barranquilla. con el fin de que se creen 

los espacios necesarios y suficientes en el horario 

perteneciente a la asignatura de Matemáticas, el 
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propósito es poner en marcha nuestra propuesta, pasando 

asi de la teoria a la práctica educativa. 

Dias y horas en los cuales se utilizará la sala de 

cómputos para los sextos arados: 

HORA. 

l 

2 

Hemos tomado un total de dos horas en cada uno de los 

grupos. para que la práctica con el co111Putador en el 

desarrollo de las destrezas si111Ple de pensamiento, sea lo 

más efectiva posible. 
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ANEXOS 



P. Buenos dias.

R.BGIS"r.NO N<>- 2 

E. Buenos dil18 (todos)
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P. Realizar el si1111iente ejercicio ojalá que todos

hagan el ejercicio en su cuaderno de borrador.,

Entonces fiJese acá V8.1110S a representar ,ste con

otro color la respuesta está indicada con la linea

azul; ahora ya están trabando todos haciendo la

IIZ'áfica?.

E. (Varios) siii.

P. Hay niffos que no están haciendo nada, tengan la 

bondad de trabajar. Hire hágalo!. Miren niños en el 

problema hay una cosa el punto de solidificación 

es -14 dice en el libro entonces tendríamos que 



hacer aqui -14 ahora si. 

El. Seño asi es?. 

P. No, no, cual es la prelí{Unta? 

diferencia

momentico.

E2. Cien grados 

de temperatura? 
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a ver? cual es la 

un momentico, un

P. bien dejemos el problema asi porque de eso se trata

la clase de hoy la diferencia no, la diferencia 114

ustedes saben que todo par�ntesis precedido del

signo - caJ11bia de? signo entonces se convierte en +

entonces +14 cuanto seria?.

E3. 128º 

P. Entonces la dJ.ferencia entre el ,rado de ebullición

y el grado de solificacJ.ón es de 128?.

E3. Grados. 
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P. Esta es la solución para que la corrijan en su 

cuaderno, entonces no hacemos la gráfica porque a 

continuación V8./1/0S a ver el tema de hoy se 

sobreentiende que si no se coloca el signo + es 

porque es posi?. 

E.(varios) tivo. 

P. Bien, entonces yo les voy a recordar.

E. Sello un IIJOIDtlntico.

P. Ltts recuerdo +(+)+ contesten todos que nos da?.

E. (varios)negativos.

P. No estamos Jugando, en serio, ain miedo que noa da?.

E. (varioa) Pollitivo.

P. (+) + (-) que nos da? miren todos al tablero(-)+ 

(-)?.



E. (Varios) ncsati,,o.

P. (+)+(-)A ver, quien sabe que me diga.

El. Sedo da positivo. 

E2. Sedo si11Uen que no son iguales se suman. 

P. Si todos se suman, se suman+ y -

E. Sedo estamos sUJD8.ndo número de Si/lllOS contrarios.
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P. Pero no estoy diciendo que son iguales pueden ser 

desiguales por ejemplos (+20) + (-15) cuanto da?. 

El. +2E.

E2. +5.

P. Entonces se está haciendo una dife?.

E. (varios) rencia.

P. De qué cosa, de que?.

E. Sign.:;,s



P. De valores?.

E. (1,·arios) absoluto
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P. Entonces el signo que dá aqui es el de ltldyor valor

absoluto si? ahora si yo swno nÚIIJeros iguales suma

de números iguales en valor absoluto pero de signo

contrario entonces ahora si que me da +5+ (-5)?.

E. Dá cero.

P. Estas cosas tienen que tenerlas presentes porque 

aparecen el dia lunes illllJB.culadas sin saber nada de 

nada, no repasan, no estudian, entonces tenemos que 

al suma de números positivos da posi?. 

E. (varios) tivo.

P. Haber los que están hablando allá atrás, la suma de 

números negativos da?.

E. (Varios) negativo.

P. Los nlÍllleros de signos contrarios da?.



E. (Varios) el del número ma;¡,-or.

P. Valor absoluto al hacer la di?.

E. (varios) ferencia.

P. Porgue la suma se convirtió en una di?.

E. (Varios) ferencia.
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P. Acuérdenae de esto IIIUY bien porgue vamos a Vt!lr otro

tl!nllita hoy , bueno y la suma de números del miSIIJO

valor absoluto y de signo contrario da?.

E. (varios) cero.

P. Teniendo en cuenta eso venga la nifla Gallardo me

ayuda a repartir estos temas cierrenn sus cuadernos

BIJ.8.rden todo, van a deJar el lapicero sobre el

pupitre, vamos a trabajar sobre este taller van

leyendo t!ln voz baJa observando cada uno lo que vamos

a trabaJar sobre la hoJa del taller, vayan leyendo.

El a E2 Oye deja la bulla es en voz baja. 



P. Dejan solamente la hoja y el lapicero.
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Lean el 

titulo si alguno de los que ya leyó me dice de que 

se trata? puedo borrar el tablero? ese esa lo que 

tenian que recordar para hacer el taller de hoy. 

E. Stlno habia que copiarlo?.

P. No era para recordarlo, lo te1160 que borrar porQue

el tablero es muy pequeflo, haber los 2 últimos haber

+ a+(-a) = como se llBJlla este nwnero con respecto al

positivo?. 

E. Contrario.

P. Contrario, que má.s?.

El. Valor absoluto.

E2. ()puesto.

P. Que má.s es el inverao adi?.

E. tivo.

P. Pues eso es lo ,;zue vamos a tener en cuenta acá para

el taller a ver de que se trata el taller a ver 



allá. 

E. Sobre la sustracción.

P. De números?.

E. Enteros.

P. Bien si11an leyendo quien me 
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dice otra cosa

sustracción en Z haber cuál es el ejemplo?. lee, lee

no saben leer? el eJe111Plo que dice despu6s del

titulo? que dice? quien lee?. a ver la niifa Rodas

haber tu tambi6n Haturana.

E. a - b = a+(-b).

P. Que tienen aqui en el tablero? a que se les parece

esto?.

E. Al inverso.

P. Huy bien con la diferencia de que este número no es

exactamente el número opuesto puede ser otro número

de otro valor. Bien que más dice en esta hoja? que



sigue? .. 

E. Caracterizar una sustracción.
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P. El minuendo y el substraendo, Rincón cual es el 

minuendo en una sustracción?. cuales 

t�rminos de la sustracción. 

E. Rincón . Hinuendo substraendo y diferencia. 

son los 

P. Cual es el minuendo? dentro de los números naturales

cual es el minuendo? el número mayor en los números

naturales tiene que ser mayor o igual al sustraendo,

pero como estamos en los números enteros aqui si se

puede considerar un número mayor o menor como

minuendo. Cuál es el eJe1RPlo que tienen ahi.

E. -9+(-7) -. 

P. Es positivo, menos un ne¡¡ativo ilIUal. Que pasó al 

restar, bueno este por lo que es negativo, pero si 

yo voy a restar de un nÚl/lero del minuendo voy a 

restar el sustraendo positivo,el positivo se 



convierte en ne¡¡a?. 

E. ti"·o.

P. En que otra cosa se convirtió? en una?.

E. Suma (varios).

P. En la definición ud.
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E. Para realizar una sustracción se suma al minuendo el

inverso del substraendo.

P. El opuesto del sus?.

E. (varios) traendo.

P. A menos 9 le vamos a quitar un número posi?.

E. (varios) tivo.

P. Se convierte la sustracción en una a.di?.

E. (varios) ción.

P. El número -9 con el número -7 es el opuesto de +7 no

me mire la cara mire al tablero entonces tenemos que

si nosotros vamos a representar esto en una recta



nwnérica cual es la SU/118. de -9+(-7)?. 

E. (varios) -16
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P. Entonces -16 voy a escribir más pequeflo para que

quepa bien (-7) = -9+(-7) = -16 entonces a que es

illUal -16. 

E. Seflo a -9+(-7).

P. Agui tenemos que el resultado es -16 es i11t1al?.

Camargo -9 a que es i11Ual? Consuegra?.

E. -16 = -9+(-7).

P. Exacto, entonces lo que ustedes tienen que concluir

es en que se convierte la sustracción? según todo

ellO que han visto ahi VaJnOB a hacer la gráfica,

•tiren en que B8 convirtió, en una?. y Ud sabe tlll/llar

esta clase de números?.

E. Siii
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P. Si o no? entonces va a hacer esa suma después la

ponemos a ud. a trabajar, entonces yo misma les voy

a hacer la gráfica (la hace en el tablero) atiendan

y después copian no tienen que copiar nada, porque

ahi tienen todo en la hoja. Bien aqui tenemos -l --

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 y a la derecha tenemos

+ l + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 (en cero) bien

Vll/lJOs a situar acá los dos términos -9 o sea que el 

operador negativo es -9 ahora Vll/lJOS a situar el otro 

operador que es + 7 es lo que vamos a restar + 7; un 

momento con -9 +(-7) �ro al efectuar la sustracción 

el número que se suma el minuendo con el inverso del 

substraendo es (-7) entonces el ni�o acertadamente 

lo indico (+7) hasta cero aquí queda en forma 

negativa por qué? porquB es un sentido contrario, 

entonces pudiéramos decir que la rt1spuesta de (-

7)+(-9) a los contrario (-9)+(-7) = -16. 

51 es la BWDa de un negativo con un positivo no S11man,s 

el positivo, sino el 1nvt1rso del positivo, haber los 

últimos Bstán distraídos, haber no vea al tablero cual es 

númt1ro positivo que swmunos a(-9). 



E. (varios) 7 - 7 - 7.

P. Y que tene1110s que hacer?.

E. Una suma.

109 

P. Tene,nos que hacer una suma de (-9) con el inverso de

(7) cual es el inverso de (+'1)?.

E. (varios) - 7.

P. Aqu.! est4, obBerven en el tablero pero COlllO nosotros

tsnelllOs que sumar -9 con el inverso lo sumalllOs en

sentido contrario, qué nos dió la suma de esos dos

números? nos dió un número ne¡¡a?.

E. (varios( tivo.

P. Negativo porque el minuendo también es ne11ativo.

Los alwanos hablan al tiempo. 

P. Va,nos a terminar el taller, los alumnos éstos que no

estan traba.:Jando ha¡¡an el favor de ir donde la seño
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Trinidad y le informan a ver entreguen el taller. 

P. Silencio.

P. Presten atención, no es que no tengan capacidades

para aprender es que no atienden, venga para acá, de

pie aqui.

Sonó el timbre se tel."lllinó la clase. 
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.ANALISJ:S RBGJ:STRO 2 

Teniendo en cuenta que la clase se dell8.rrolla en una /lllia 

o taller de trabajo aplicado a los estudiantes sin antes

realizar una breve explicación del obJeto a lo6rar con 

dicho taller, podemos plantear lo si/llliente: 

El profesor no orienta a los alumnos sobre el trabajo a 

realizar, ya que es él quien desarrolla el taller y el 

estudiante si11J¡>le11JBnte se limita a observar, escuchar y 

escribJr las ex¡,licaciones; con lo cual el 1D.aestro no 

conBiBUe que el estudiante trabaje en el taller, evitando 

con ello que se presente discusión sobre el telD.4 por 

parte d8 ellos y debido a esto les i11J¡>ide acceder al 

conoc:úliento. 

El objetivo, del taller era inducir a los educandos al 

concepto de diferencia entre números enteros, pero la 
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acción del profesor generó fue una confusión entre los 

alumnos sobre los temas relacionados con la suma y resta 

de nwneros enteros debido a que el profesor no permite 

que los estudiante saquen sus propias conclusiones, ya 

que ,atas son i1RPuestas por ,1, sin darle la oportunidad 

a que realice operaciones mentales, porque el profesor 

desarrolla la clast1 de manera ll1lJllistral y los estudiantes 

son si1RPles receptores. Por tanto podemos afirmar que 

las dificultades presentadas en los estudiantes se 

originan por las estrategias utili:&adas por el profesor, 

debido a que estas no permiten el desarrollo de las 

destrezas BilflPles de pensamiento; ya que el aprendizaje 

de las matellláticas no st1 dá si el penBiJJDiento lógico no 

se desarrolla en el educando. 
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RBGIS'TRO N<>- 3 

P. Vamos a efectuar un taller, es digamos la base del

taller. 

haciendo 

Aver1suamos que era lo que estábamos

ayer. quedamos en que 

averi1111ar dos cantidades se acuerdan?.

E. Siii (varios)

tentamos que

P Bueno, a ver pues, listo, veo recortes, folder de 

otro tipo, maletines y esa cantidad de cosas, pero 

ahora toca matemáticas, bueno listos, 

E. Ya seifo (varios).

P. Qu1en me ayuda y me coloca aqui los números.

E. (varios) seño yo.



P. A ver, me dicen que finalizamos la resta.

E. 5111 (varios)

P. Vamos a ver si resultó bien o mal

E. Seflo mire tirando papeles, seflo mire,

P. Ya lo vi.

E. A cuarenta, a cuarenta, por x por (varios). 
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P. A ver, a ver, perdón, pero aqui tus: a le queda 

cuatro menos cuatro, ús cuatro, ahora ya primero 

cuatro m�mos cuatro igual. 

E. Ocho (varios).

P. Ahora si e�zamos a ver.

E. Oye dame el lápiz indio.

P. Haber Jovencito, yo con usted, qued� todo este aflo.

Siento que tengo problemas, usted ha cambiado tanto.

C.on respeto, o sea usted, es siempre la persona 



problemática no atiende cuando debe 
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ser no 

conc1ent1za del lugar donde está trabaJando. Por 

todo, yo acepto un comportamiento adecuado estamos 

en plena clase, que tal que lo llame. Pues se11U:únos. 

Lo que sea. Es la manera de recllJJDll.r derechos. Yo 

necesito que me pa1111en m1 sueldo y s1 no lo han 

paaado yo voy a la Secretaria al FER y le pego un 

t1ro al pagador porque no me ha pagado más o menos. 

Ea un comportamiento inadecuado para rsclama.r m1 

del'ftcho. Ella le h1zo algo, le cog1ó el láp1z y yo 

lll'1to en plena clase, sin 1�rtarme donde estoy yo 

tengo que 1DOstrar un comportamiento adecuado. 51 lo 

que pasa es que eso es dec1s1vo en mi 

cOlllPQrtam1ento. 51 te estoy haciendo este llamado 

de atención en voz: alta y delante de todo el mundo, 

porque este COlflPOrtam1ento es def1n1t1vo en la 

clase. Bueno comenzamos a ver, quienes realizan la 

pr11Dera resta. 

E. Yo sello (var1os).

P. Estamos de acuerdo con ,1?.

E. Siii (var1os)



P. Que, efectúo el aqui para restarlo?.

E. Cogió el opuesto del sustraendo (varios).

P. Cuál era el opuesto de sustraendo en este caso?.

E. Henos cuatro (varios),

P. Y cuál ss el opuesto ds IDBnos cuatro?.

E. Cuatro (varios).
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P. La sel/Ullda, a ver tú, bien partido y que el 

ejercicio se vea bien organizado. PodelllOs dividir 

con más calma. Porque -20. 

E. Henos 20 + 20 (cero).

P. No, no, estamos restando -20 menos 20. Alli no dice 

menos veinte. Hasta ahi. Eso que está ahi. Henos 

20 + 20. Eso queda. Cuando resta que es lo que 

hace?. 

E. Seflo es + 20. Seflo colocamos + 20 (en coro)



P. Correcto, a ver, el tercer ejercicio.

E. Cantan, silvan, hacen bulla.
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P. Y porque?. Un moll'l6nto, un momento, analice1110s eato

se representa una cantidad, un 2, 3, 8, 20 eao ae 

representa esa 111iB111a cantidad porque son simbolo 

cuando yo estoy utilizando el miS1110 símbolo ea 

porgue 1111!1 estoy refiriendo a la 111iSlll8. cosa, al mismo 

objeto estoy repre88ntando el objeto X, sea cual 

fuere + otra X. guB dicen ustedea que da?. 

E. X, sello (varios}, una X.

P. Dos X seflor. no eae 2 porqu6 aqui?. Una manzana más 

otra .manzana cuanto les dá?. 

E. 2111B.nzana11 B8ilo (varios)

P. 2 manzanaa. Un 5 máa un 5 que te da?. 

E. 2 cinco (varioa).

P. 5+5?.



E. Diez (varios en coro).
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P. Dos veces X, como no s6 cuanto vale, no puedo decir 

cuanto es pero, pero s6 que es 2 veces X esta 

claro?. 

E. Siii sefio (varios en coro).

Pl. Perfecto a ver tercer ejer ... este penúltimo 

ejercicio, nos falta uno a ver. Quiero que se vayan 

fijando en la rt1sta de grado. Para ver si no la 

siguieron ayer, porque el ejercicio 9 insinúa una

rt1spuesta. Hagan una construcción acerca de lo que 

son los grados. Aqui yo creo que hay 

equivocado. Este signo - no debe ir aqui, porque el 

número que yo di, es valor absoluto de cinco, que 

le sobra aqui?. 

E. Ud. utilizó dos menos.

P. El cuento es valor absoluto de 5. Dos veces valor 

absoluto de cinco, dos veces. Aqui podria.mos hacer 



dos cosas. 
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Si nosotros vamos a sumar o a restar 

valores absolutos tenemos que saber cuanto es 

verdad? entonces aquí seria Porque que tal que yo 

les hubiere dicho, sumen valor absoluto de 5 más 

valor absoluto de -3. Tienen que saber cuando es el 

valor absoluto de cinco? y cuanto es el valor 

absoluto de -3. Para Poder hacerlo. Pero como aqui 

se trata de dos cantidades i11Uales. Tienen varias 

opciones. A ver como t01Darias tú el valor absoluto 

de cinco más valor absoluto de cinco?. 

E. Cinco + cinco?.

P. Y porque 5 + 5?.

E. Porque es 2 veces cinco.

P. Pero por qué el 5 y no menos 5 y no otra cosa? a ver

quien me explica. Bueno, VaJIJOS a exPlicar. Si

quitamos las barras para poder hacer la suma. Valor

absoluto de 5 es?.

E. Cinco (en coro).



P. 5 más valor absoluto de 5 es?.

E. 5 (en coro).

P. Y si lo decimos.

E. 10 (coro)

P. Y que colocSillOs?.

E. 10 sello.
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P. Bueno creo que con este par de ejercicios podemos

haber Bacado una conclusión. Hi.rando que si restlJJIJOs

los opuestos. Hiremos las respuestas a ver, qué

conclusiones tenían que haber escrito? porque es

para la tarea, escribir la conclusión acerca de los

resultados. Se pueden llegar a alguna conclusión. Se

pueden generar algunas reglas Quien me dice algo de

esto?.

E. Swrlar es rt1star y restar es swaar.

P. A ver, sumar es restar y restar es sumar?. FiJate,

fiJate bien, porque cuando tú dices eso estás

diciendo que es la misma cosa, entonces no babia



diferencia. 
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Yo propondría que llamáramos a una 

operación swna y la otra resta. 

Volvemos al concepto del debate. 

Si verdad?. 

E. Dice, si al restar nllmero enteros es sumar ...

P. Al que?.

P. Sustraendo.

E. El opuesto del l!IUl!ltraendo.

P. Entonces es lo miBl1lO BWtJar que restar.

E. No.

P. Conlleva al miB1110 proceso?. Por qué? Porgue la resta

lleva la misma regla de la suma, pero no es lo miBIDO

porgue mira, agui lo tienes IDUY clarito, cuánto te

dió cuatro más menos cuatro?.

E. Cero.

P. Cero y cuánto te dió: cuatro menos cuatro?.

E. Ocho



P. Son las mismas cantidades.

E. Si.

P. Pero aqui, qué estas haciendo?.

E. Suma (varios).

P. Y aqui que estas haciendo?.

E. Restando (coro).

P. Y la rttl!Jpuesta aqui qu�?.

E. Cero (varios).

P. Y la respuesta aqui qué?.

E. Ocho (varios).

P. La resta te di6 un nÚlllero mayor que cuando sumaste.

En este caso podemos decir que swnar más estamos

obteniendo números más pequefios que los que estamos

swnando. Cero es menor que cuatro.

Sin embargo puedes sacar una regla. Nosotros que estamos 

sumando aqui?. 



E. Nláeros opuestos (varios).

123 

P. Cual fue la conclusión a la que llegamos? si se 

BUll8ll los inversos aditivos, o si se suman los 

opuestos el resultado es?. 

E. Cero.

P. Eso se llama la ley de la propiedad de los opuetstos 

de la suma. Y la otra regla cual seria?. 

E. (varios) si restamos los opuestos de la suma es el 

resultado es ..... el número 2 veces. 

P. Escribanla, y esto tiene que quedar en el cuaderno

construcción. Póngale como titulo "Ley de los

opuestos de la suma ".

E. Como tst!Jlfo?.

P. De la suma de los números enteros.

P. Cómo podemos escribir nÚIDeros enteros. Con una sola



letrica que se llama como?. 

E. (varios) Z seflo.

Ley de los opuestos de la suma de?.

E. (Varios) enteros seflo.

E. Seflo de la suma de que?.

P. Tu qué, estabas Jugando?.

E. Enteros

P. Que si restamos dos opuestos ttl resultado es el?.

E. Doble.

P. El doble del?.

E. Número (varios)

P. Número?

E. (varios) minuendo.
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P. El que vaya terminando, va haciendo un segundo 

cuadro que voy a poner aqui. Bueno, el cuadro es 

muy claro, me dan un número?.



E. {varios) A.

P. Y un número?

E. (varios) B.

P. Para el primer caso A vale .... 

E. {todos) cinco.

P Y B vale? 

E. {varios) ocho
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P. En este cuadro ,ne piden que encuentre la swna de 

A+B. CUando A vale 5 y B vale 8 lógicamente van a 

tener 5+8 ustedes van a encontrar la suma. Bueno 

hagan esta columna todos. 

P. Hagan esta columna y esta columna todos.

E. Seflo que tenemos que hacer?

E. Seflo, seflo que nlÍllleros?

E. Seno, seno que tal voy?

E. Sonó, el timbre, se acabó la clase.
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ANALISIS DB LA CLASB 3 

Desde la observaci6n efectuada se puede plantear lo 

siguiente: 

El profesor se dedica a realizar los eJercicios de un 

taller propuesto sin deJar que los estudiantes 

desarrollen sus destrezas. Permanentemente 

preguntas que el mismo responde o insinúa su respuesta 

obligando al educando que conteste exactamente lo que 11, 

desea escuchar. En allllJil8.s ocasiones el educando plantea 

preguntas que el profesor illI!ora. 

El profesor es quit,n realiza la clase mediante una 

IINltodologia tradicional, lo cual i11U>ide que el estudiante 

sea reflexivo, y aut6nomo en la toma de sus propias 

decisiones hasta tal punto que cuando se equivoca no se 

plantea por parte del educador una reflexión, sino que se 
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le dá la respuesta y esto no conduce al desarrollo de las 

destrezas simples del pensamiento. 
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tl� 11 amena. cuwmAa dt, juga.r filloa 

fe ·..,-,,inln pan& fl ._, , o1o U Cu8 

..,._.. d,e pnmmilND p me;o,w4n 

v /aoili6mm tu ap,"lndmi& 

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPUESTA: Presiona cualquiera tecla para continuar.

RETROALIMENTACIÓN:·�-�-���------

RETROAUMENT ACIÓN: 
VA A LA PANTALLA !'\Jo.: 

INSTRUCCIONES PARA EL PROGRA1"1ADOR.-------
Presenta pantalla fija con instrucciones de manejo del progra
ma. 



DISEÑO DE PANTALLA 
NIVEL: __ _ DESTREZA: _________ � 

PANTALLA No.: --

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPUESTA: 
Utiliza el Rat6n. 

W:D\.�\IMENTACIÓN: 
l zquierijo. 

Escoge son quiin jugarí y pi:e,tooa ' 
-

RETROAUMENTACIÓN:·------------

VA A LA PANTALLA No.: __.s...__

INSTRUCCIONES PARA EL PROGR.\MADOR-. -----
Presenta pantalla a color para escogencia de la opción a tomar



DISEÑO DE PANTALLA 
NIVEL: __ _ DESTREZA: __________ _ 

PANTALLA No.: --

- -
----

-

- -
- -
-

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPUESTA: Utiliza el Ratón. 

RETROALIMENTACIÓN:
Haciendo click en el botón, 

u "Ti reapueal:ia- que corresponda ( primer jugador) • 

RESPUESTA: Utiliza el Ratón.

RETROALIMENTACIÓN: 
VA A LA PANTALLA No.: 

seleccio 

INSTRUCCIONES PARA EL PROGRAMADOR-. ------
Programar botones de se).ección de respuesta. 



\ r 

NIVEL: __ 1_
DISEÑO DE PANTALLA 

DESTREZA: Ob•ervar 

PANTALLA No.: --

Cwa,ulo 1/ .ff'lliU /(ia tu � m "" d,J'rto

o� paw ,m,nomt a&a ,.,..-�

.nJGUEMOS A OBSERVAR. 

A eont«nuaef6n wnl.a ar,ü.,vu ......... pssn,v J. 
.k61nfd1 1• fe la ., SQ a.-d PI 1 1 4 • t4 
...... .. lo .......... -······· ... � 

..,. fil,..,.,.. 

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPUESTA: 
Presione cualquier tecla

RETROALll\fENTACIÓN:-------------

RITROALIMENTACIÓN::------------
7

--

VA A LA PANTALLA No.: 
INSTRUCCIONESPARAELPROGRAMADOR.------------
Para pantalla estática dura activa hasta cuando el alumno pre-
sione una tecla o un botón con el Ratón. 



,·· 
DISE�O DE PANTALLA 

NIVEL:_1 __ �ZA: Observaci6n

PANTALLA No.: --

MANEJO DE RESPUESTAS 

Rrl'ROALIMRNTAMñN: Ti eoe•
-lmi'gin-a.-1.-pa"Kfiltá. 

1 5 Sec¡,iDdoa pera obsea,r la 

RETROALIMENTACIÓN:·---.----------
9

� 

VA A LA PANTALLA No.: 
INSTRUCCIONES PARA EL PROGRAMADOR.-------
La pantalla con la imagen a color debe permanecer 15 Segundos, 
para que el alumno la observe. 



DISEÑO DE PANTALLA 
NIVEL: __ 1 __ DESTREZA: __ o_b_se_r_v_•c_1_6_n ____ �

PANTALLA No.: --

- -

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPUFSTA: Responde SI ó NO con el Ratón.

RETROALll\lENTACIÓN: 
Indica el punta1e asignado 

RESPUESTA:----------------------------------

RETROALIMENTACIÓN:·---------------

. VA A LA PANTALLA No.: 9 

INSTRUCCIONES PARA EL PROGRAMADOR!'"". ------
Acumula puntos por cada respuesta acertada. 



DISEÑO DE PANTALLA 
NIVEL: __ 1 

__ DESTREZA: Comparar

PANTALLA No.: --

Cwmdo _,,,.. 11 ............ ,_ o má fb;m 
JIID"I& ,,.,....,. .-nutjClfl,IIU V d.iJffYl'VÑM enm

,lb .t.is CfJJIP.AIUNID Y CfJN'l'IUSl'JNIXJ • 

. \ SIGAMOS JUGANDO ! 

VrmaCom¡ 2• v�.Gl:112,i •• 

.,.,_ ........... , ..... �V 
.,.,.,..,... .... .. 

MANEJO DE RESPUESTAS 
. 

�f�§'ff\.�a::esione cualquier tecla 6 un bot6n con el Ratón

RETROALIMENTACIÓN:,--------------

RESPUESTA:-----------------

RETROALIMENTACIÓN:,.....-----------
1

-

0

-

VA A LA PANTALLA No.: 
INSTRUCCIONES PARA EL PROGRAMADOR-. ------
Pantalla Estática, la cual se muestra hasta cuando el alumno 
decide presionar cualquier tecla o un botón con el Ratón. 

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



DISEÑO DE P . .\NT :\LLA 
NIVEL:_1 

__ DESTREZA:�_c_o_m_p_a_r_a_��������� 

PANTALLA No.: --

P�EGUNTAS PARA Et JUGADOR, Nonjugl 
COMPARAR Y CONTRASTAR 

POSICION DEL NIÑO 
0est:rezRIF?.F Plmoe Nivel , .o � '1btal , •

OIFERm:::IA ó S!M&7ANZA a las preguntas, utiliza el Ratón 

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPUESTA: 
Usa el Ratón, responde Diferencia ó Semejanza 

RETROALIMENTACióNlndica los diferentes puntajes

RETROALIMENTACIÓN:·------------,,-
VA A LA PANTALLA No.: 

INSTRUCCIONES PARA EL PROGRAMADOR-. ------
Acumula puntos por cada respuesta acertada. 



DISE!'iO DE PANTALLA 
NIVEL: 1 

---
DESTREZA:_Orden&r;;.._ ________________ � 

PANTALLA No.: --

,r: • 
r. ,·

. ·- . ---

�---·--

PONIO,S tES'1UZAs o.o 
Ptffl'OS NIVEL• O.O 

ptfflOS 'I01'AL • o • o 

. .

Click 8Cm'8 - .1mgerl r.8rt:rala a la posición WLIL"ta.

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPUESTA: 
Haz click sobre U1a imllgen y azrástrala a la posición co

rrecta. 

RETROALIMENTACIÓN.�----------------------� 

RESPUESTA:---------------------------------

RETROALIMENTACIÓN:,--����--------�----
VA A LA PANTALLA No.:_, ..... , __ _ 

INSTRUCCIO� EL PROGRAMADOR. 
Paza. Ciidaiar las , el a1.\llll0 nace"" cl.1ck-sobre la imagen deseada y 

, la arrutri hasta el lugar que le corres¡x:rde. !os puñtiJes se ad.ííiílan 
por cada res¡:uasta correcta. 



DISEÑO DE PANTALLA 
NIVEL: __ , __ _ nESTREZA: A9rupar y Rotular

l 
PANTALLA No.: --

c...ndo nutm dA;' ra o.......,_._ � ,rupa 
...... d.11 CD\ CD\ "7111 .. ..., ¡ tac- am1n. " ... 
.. ... ,,,., ..... "" '"''* e-61. 

ACI«JP ANDO Y RUrU LANDO. 

JV,flUllfflllll & Ju, 11...r CIIIPOS V di lu un NOJIBRZ 
��- .. p "'""" ..... � 
ra mcr'r &tl8I e CM .,........_ /u"' 

· 

Clf/POS V e4 Te un NOJIW • -- w 
Cm\ ,l ttd6n ..n f • ra ....,.,... tlll n.r.:t10 ,rv.p, V 
a,.,� T,e GI e+eh u eap1 cfl,,,. 
No t. ...,., d t 11 "" ""'º • • arrdrl '"'ID 

M.�EJO DE RESPUESTAS

'll��r.
Presione cualquier tecla 6 un bot6n del Ratón pa-

RETROALIMENTACIÓN:·------------------------
--

ltf.SPUESTA:----------------------------------� 

RETROAUMENTAOÓN:------------------------
, s
-

VA A LA PANTALLA No.: 
INSTRUCCIONESPARAELPROGRAMADOR.-----------
Paatalla Estática, permanece activa hasta cuando el alumno pre
sione cualquier tecla 6 un bot6n del Ratón. 



l 

DISEÑO DE PANTALLA 
MVEL: DESTREZA: Agrupar y Rotular

---

PANTALLA No.: --

� DES'IUZA.Q.O
l?UN'l'OS NIVEL • O. O

� 'lOTAL- o.o

·-·. ·-

MANEJO DE RESPUESTAS 

Rl'.SPUESTA·Haz click sobre una imagen y arrástrala a la posi-

1:"Ioñ correcta. 

RETROALIMENTACIÓN.-------------

RESPUESTA:------------------

RETROALIMENTACIÓN:------------
,
-
6
-

VA A LA PANTALLA No.: 

INSTRUCCIONESPARAELPROGRAMADOR.-�����-
Los puntajes se acumulan por cada agrupación correcta. Haga 
Cl1cx en una imagen y arrastrara a la pos1c1on correcta. 



DISEÑO DE PANTALLA 
NIVEL:_, __ DESTREZA: Cla•ificar 

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

PANTALLA No.: --

Y• farrrvut. l"'Jm 11 r. dütl8 un Nn,o• • rmia

UftA fama, altarr& ri pwdM iTlduir TL\&AICB ünvn.toe 
INJII» 1P Jarmtllloe, cuanrlo lo hap •tanta

'USIFICJNIXJ 
J mnt(nWIOl6n ....... CD IV ,ru.p» ,,,,.,,.... 
V.......,. «'f'sirw ass•w MJJS. aJMPAIWIIS" V

...,, e, 11 ra cm re , t.ec u 1111,w,-,...

ltalllllllr Clllk 6mmlD sn ti aaJPO e& ... aw twpndol 
,,.,. J. .. ,dC(m ,, tull6t. 

EmpeoemDB a. \ CLASIFICAR 1 ·

MANEJO DE RESPUESTAS 

RESPIJE..4;'1'A:Presiona cualquiera tecla ó un bot6n con el Ratón
para coiifiñuar 

RETROALIMENTACIÓN:-------------------------

RISPUESTA:------------------� 

RETROALIMENTACIÓN:-----------------------
--

11 
. VA A LA PANTALLA No.: 

INSTRUCOONESPARAELPROGRAMADOR.������ 
Pantalla Estitica, permanece activa hasta cuando el alumno pre
Sióni CUilqUiét tecla o uh bóton c�n el Raton. 

l 



DISEÑO DE PANTALLA 
NIVEL:_, __ DESTREZA: clasificar

PANTALLA No.:. -

a IMAGEN PARA EL JUGADO!\, 1 
s,... J-.,� � 

� ¿,,,, 1, . ;z:::-
,-...,. . . - �,..,- .

··----. -..... _ 
.�
--
- '· .... · ---

----

MANEJO DE RESPUESTAS 

RSJ;PTIF.STA:
Haz Click sobre una imagen y arrástrala a lapo

-iri'cio1i-cofrecta. 

RESPUESTA:------------------------------,-

RETROALIMENTACIÓN:--------------
VA A LA PANTALLA No.: --

1

ª-

INSTRUCCIONES PARA EL PROGRAMADOR-. ------
Los puntajes se acumulan por cada clasificación correcta. Ha
ga Cl1ck sobre una imagen y arrastrala hasta la clasif1cac1on 
correcta. 



Ejercicios elaborados con bise en los Manuales sobre Destrezas de pensamiento de Angel 
Villarini y Margarita Amestoy de Sinchez 

OBJETIVO: Diagnósticar d nivel de desarrollo de las destrezas simples de pensamiento. 

l. OBSERVACION

Se colocó un teléfono ante la vista de los alumnos, durante 20 segundos, pidíendoles que lo 
observaran detenidamente, luego fue reterirado y se les solicitó escribieran diez 
<"�ra<1m!ltic1( del obieto ol>servado 

a. ----------

b-
----------

e. ---------- h· 
------------



2 COMPARAR 

Observa cuidadosamente estas dos dibujos que se te presentan y escribe 3 semejanzas y 
3 diferencias que existan entre ellos 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

a·----------

b-
--------- b---------� 

e-_________ _ e- __________ _



J - ORDE:-;AR 

o 

No. 
-----

No. ____ _ 

o 

1 

No. 
------

No _____ _



4 • AGRUPAR Y ROTULAR 

En la lámina hay Vlrios animales, obsel'.-alos, compáralos para buscar una Clfllcterishca 
común. Forma tres grupos de acuerdo con esta caracteristica y colocale un nombre a 
cada grupo Cada animal lleva una letra la que escribirás en el grupo que le 
corresponda al lllimal. 

G 

GRUPO NOMBRE 

. 

. 

J 

,i 



5 tLASIFIC"AR 

Suliraya en el siguiente párrafo los noml-res con color rojo. los "erbos de color ,erde v

los adjetivos de color azul 

Las persaonas que no pueden ver tienen una escritura muy ,.,oecial que la im emo un 

ciego llamado Loui• Braille. 

Brail� nació en Francia , y perdió la vista a los tres años. Siendo muy joven emoezó a 
tocar el órgano en las iglesias, pero Braille no estaba conforme, pues le procupaba que 
las personas ciegas no pudiesen aprender con mayor rápidcz. 

BraiDe pensó que SI los ciegos no podian utilizar los ojos, si podían usar las manos; 
entonces inventó una escritura en rehe\."t. 

Esta se hace por medio de punticos con un punzón en un papel más o menos grueso 
Cada letra del alfabeto tie su equivalencia en puntos. 



EL DESARROLLO DEL PE,SA\11[:"iTO \' Sl' l:"iCIDE:"iCIA t:\ n. 

APRE,DIZAJ[ 

E'.\'Cl"ESTA PARA DOCElliTES 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo. identificar los diferentes conceptos y 

estrategias que se manejan con respecto al desarrollo de destrezas de pensamiento a partir 

de la práctica pedagógica y la utilización de la tecnología educativa para este fin 

l .ncierre en un circulo la letra correspondiente a la respuesta que Ld considere más 

apropiada 

• Se entiende por desarrollo del pensamiento

ll La capacidad de Observar y criticar

& La capacidad de observar, comparar. analizar y tomar decisiones

t!. La capacidad para resolver rápidamente las operaciones básicas

.ll La facilidad de expresión verbal.

• Lna de las características. que generalmente presenta su alumno en el manejo de las

destrezas de pensam:ento es



J · Poco detenimiento, Jtenc1on en lecturas. ¡:ratiCl,s. dibu1l'S , <'Ir•"

13 • D1ticultad para das,::.:ar y rotular 

(.! • Secuencias m.i, .:,r�a.�1z.adas 

]J - Les es dificil estal:>ie.:er comparaciones 

� • Todas las anteriore� 

• El desarrollo de destrezas de pensamiento implica el incremento de

A · Observación. comparación. ordenación. rotulación y clasificacion

e,. El manejo de las cuatro operaciones básicas 

O • La expresión oral

l · La lectura rápida 

• L sted considera el rendimiento academice de sus alumnos

A · Bueno Sus notas son altas

8· Regular. Requieren permanentemente acciones de recuperación 

(! • Bueno Son capa ce� de analizar. sintetizar y tomar decisiones 

.}) • Deficiente dificil desarrollar contenidos a p11nir del a"'1isis. la síntesis. 

la comparación et¡:. 

I sted cree que es necesario desarrollar destrezas de pensamiento porque 



-

¡: . rod,,s los Jr.tenores 

I n ,aso afirmat" 0. cree Ud que poJnan aplicarse en nuestro medio educat" o � ,1) 

l .n caso afirmam o. considera l:d que la r ecnolog1a educau,·a ( informauca I sena un� 

�ucna estrategia para implementarlos _::! ',O 

• Cree usted que la Tecnología Educau,a

A ·
Contribuye a agilizar los procesos de enseñanza que generalmente utiliza el

docente

O· Uetenora tas relaciones Educando-Educador 

O. Posibilita el desarrollo de programas que fortalecen la formacion integral del

estudiante

]) · lnn>lucr., a la comunidad edu.:ativa en los avances de la Ciencia y la 

Tecnolog1a 

• Para participar de los beneficios de la tecnología Educativa Ud. cree que



A - \lejora 1,,, ;-r,,.:esos de aprendiza,,· 

e . (' ontnbu, e J mc¡orar la ,ahdad de la educaci.,n. \ ror en.!e la calidad de \ldJ 

del estud,ame 

(J - Agiliza el desarrollo de los programas en las distintas arcas 

.D · Mejora los procesos de mteraccion en la comunidad educatl\ a 

• L na de las limitantes en el desarrollo de las destrezas de pensamiento en el aula es

• 

11 · La escasez de recursos financieros en la lnstitucion 

... 1 - __ ., __ -·- .J. __ _ ,..,.,._ ....... ...... : .... -

e · El uso de estrategias metodologicas inapropiadas 

J) · La carencia de información y actualización del docente

• 1 la oido hablar o conoce Ud alguno de los siguientes trabajos. realizados en otros países

para incrementar el desarrollo del pensamiento

IJ. Manual para la Enseñanza de Des,rezas de Pensamiento: Angel Villarini (Pto

Rico) 

11 • Aprender a Pensar: Margarita A. de Sánchez (Venezuela) . 
.. 

(J ·Enseñara Pensar. Ed-.ard de Bono (Inglaterra) 



/1 · Rqu,c.-r,· ha.:,·: un post-grado en í ecnolog,a Educatl\J 

8 · .\.:: ... ahzar�� e· el uso de la T e.:n,,10�,a ar.licada a la educa.:,,·� 

(1 • O,se!iar ¡,r,•;:cJmas según su area a.:adem1ca con la ,me:ita.:11,n de un espe.:1altsta 

.) · F.:i:renarsc en ios programas e�istentes 

GR.\CIAS POR sr COLABOR.-\Clo, 

' 




