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Resumen 
Desarrollo del Pensamiento Algebraico en Estudiantes del Primer Ciclo de Escolaridad (1°- 

3°) de la I.E. Barrio Santa Margarita - Sede Escuela Santa Margarita: Un Estudio de Caso. 

El presente trabajo es una investigación que caracteriza el desarrollo del pensamiento 

algebraico en estudiantes del primer ciclo de escolaridad de los grados primero, segundo y tercero 

de básica primaria, en la Institución Educativa Barrio Santa Margarita en la Sede Santa Margarita. 

El enfoque es de tipo cualitativo-interpretativo y la teoría que apoya dicho estudio es la Objetivación 

(Radford). Los criterios para la observación y análisis se consolidan a partir de los aprendizajes 

descritos en los referentes de calidad: Estrategias de conteo, vinculación de un código numérico a 

una colección de objetos, regularidades no numéricas, y regularidades en secuencias numéricas y 

geométricas, de los cuales se concluye posterior a la triangulación de los datos recolectados en 

catorce (14) estudiantes, que en los medios semióticos de objetivación en estas edades existe una 

arraigada necesidad del uso de los sistemas concretos para reconocer el patrón de regularidad y 

que a partir de la ñlabor conjuntaò se llega a la construcci·n de representaciones simb·licas de 

generalización aritmética sofisticada.    

Palabras Clave: Pensamiento, Álgebra, Objetivación, Generalización, Regularidad, Patrón, 

Secuencias.  

Abstract  
Development of Algebraic Thought in Students of the First Cycle of Schooling (1st - 3rd) of 

the I.E. Santa Margarita Neighborhood - Santa Margarita School Headquarters: A Case Study. 
The present work is a research that characterizes the development of algebraic thinking in 

students of the first cycle of schooling from first, second and third grades of elementary school, in 

the educational institution Barrio Santa Margarita in the Santa Margarita headquarter. The approach 

is qualitative-interpretative and the theory that supports this study is Objectivation (Radford). The 

criterial for observation and analysis are consolidated from the learning described in the quality 

references: counting strategies, linking a numerical to a collections of objects, non-numerical 

regularities and regularities in numerical and geometric sequences, from which it is concluded after 

the triangulation of the data collected in fourteen (14) students, that in the semiotic means of 

objectification at these ages there is a deep-rooted need for the use of concrete systems to 

recognize the pattern of regularity and that from the ñjoint workò the construction of symbolic 

representations of sophisticated arithmetic generalization is reached. 

Keywords: Thought, Algebra, Objectification, Generalization, Regularity, Pattern, 

Sequences. 
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Introducción  

 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta, tiene por objetivo la 

caracterización del pensamiento algebraico en estudiantes del primer ciclo de escolaridad, que 

refiere a los grados primero, segundo y tercero. Actualmente se han publicado estudios sobre 

las formas del pensamiento algebraico en estudiantes de básica primaria; concretamente en 

los grados cuarto y quinto, de los cuales los resultados hacen suponer a los investigadores que 

estudiantes del ciclo inicial no llegan a la generalización algebraica, por el ñarraigadoò 

pensamiento aritmético, allí se propone para trabajos futuros el análisis en estos niveles, lo 

que motiva al desarrollo de esta investigación.  

Por su parte Vergel, Radford, Fripp, Molina, entre otros investigadores, argumentan que 

el álgebra va más allá de la manipulación de expresiones simbólicas con letras y que esto no 

asegura que se asuma pensamiento algebraico.  

La experiencia como tutor del Programa Todos Aprender1, complementa la necesidad 

de esta investigación, ya que los docentes acompañados; que en su mayoría no tienen 

formación en el área de matemáticas y sus aprendizajes han sido a partir de las propias 

experiencias, dejan de lado el desarrollo de este pensamiento2. A su vez, se continua con la 

idea de que en primaria se debe priorizar la memorización de algoritmos, eludiendo el 

desarrollo de las competencias matemáticas que se establecen en los referentes de Calidad 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

Se espera que, con los resultados de esta investigación, se generen discusiones desde 

el programa Todos a Aprender, para fortalecer las formaciones que se desarrollan en los 

establecimientos educativos que son focalizados e incentivar en los maestros de primaria la 

necesidad de conocer el pensamiento de los estudiantes en el campo algebraico, proponiendo 

experiencias en el aula que fortalezcan su práctica pedagógica y por ende los aprendizajes de 

los estudiantes.  

 
1 Programa para la excelencia educativa del Ministerio de Educación Nacional, en el cual llevo cinco (5) 

años realizando formaciones y acompañando las prácticas pedagógicas de docentes de primaria en las 
áreas de Lenguaje y Matemáticas.  
2 Pensamiento Variacional según los Referentes de Calidad del MEN de Colombia.  
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Los datos se obtuvieron de catorce (14) estudiantes: 4 de grado primero, 6 de segundo 

y 4 de tercero de la Institución Educativa Santa Margarita en la Sede Santa Margarita; por 

motivo de la emergencia sanitaria del Covid-19 la población participante fue la autorizada por 

los padres de familia para asistir presencialmente al Establecimiento Educativo mencionado.  

A continuación, se presenta la forma como ha sido estructurado este documento, 

organizado en seis (6) capítulos. En el primero exponen los aspectos preliminares sobre el 

tema seleccionado, la justificación y los objetivos que se enmarcan en el establecimiento de 

conjeturas y representaciones sobre regularidades, que permitan la generalización y el 

desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes del primer ciclo de escolaridad. 

En el segundo capítulo se aborda el marco referencial que contiene; el marco teórico a 

partir de los conceptos y actividades que fundamentan la Teoría de Objetivación de Luis 

Radford. El marco conceptual que discrimina los contenidos matemáticos como: pensamiento 

algebraico, la identificación de regularidades, el patrón de una secuencia, procesos de 

generalización, representaciones que se generan en los estudiantes para expresar situaciones, 

propuestas de cambio curricular como ñEarly-Algebraò. En el marco Legal se presenta un 

cuadro que relaciona lo normativo con el objeto de estudio. El marco contextual expone las 

características del Establecimiento Educativo donde se implementó la investigación.  

En el tercer capítulo se expone el diseño metodológico que apoya el desarrollo de la 

investigación a partir del enfoque que se ha elegido; siendo este de tipo cualitativo ï 

interpretativo. Este apartado finaliza con el cronograma de actividades que corresponde a las 

fases de la metodología. 

En el cuarto capítulo se presenta los instrumentos con los que se caracteriza el 

desarrollo del pensamiento algebraico, donde inicialmente se hace la trazabilidad entre los 

aprendizajes descritos en los referentes de calidad del MEN; estándares básicos de 

competencias, ejes de progresión de las mallas de aprendizaje, derechos básicos de 

aprendizaje y matriz de referencia. En este apartado se muestra el análisis del pilotaje 

implementado a dos (2) estudiantes de este ciclo y que son externos a la institución educativa 

donde se realizó la implementación final, el propósito fue la validación de los instrumentos para 

la recolección de la información. 

 En el quinto capítulo se hace el análisis a partir de la triangulación de la información 

recolectada, se presenta de acuerdo con cuatro criterios de registro determinados: Estrategias 
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de conteo, vinculación de un código numérico a una colección de objetos, regularidades no 

numéricas, y regularidades en secuencias numéricas y geométricas.  

 En el último capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones respondiendo la 

pregunta de investigación a partir de los objetivos, la teoría y los antecedentes presentados 

como anexos.  
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1. Aspectos Preliminares. 
 

1.1.  Selección y Delimitación del Tema. 
 

El establecimiento de conjeturas y representaciones acerca de regularidades que 

permitan la generalización y el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes del primer 

ciclo de escolaridad.  

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

 

1.2.1. Descripción del Problema 

 

Durante los últimos años, varios investigadores se han interesado sobre el desarrollo del 

pensamiento algebraico en los estudiantes, este interés surge por la crítica que se basa en el 

gran n¼mero de estudiantes que se desmotivan y manifiestan su ñfracasoò en este 

pensamiento, algunos estudiantes evidencian fortaleza en la manipulación con variables, pero 

según Rojas, Rodríguez, Romero, Castillo & Mora (1999) hay ausencia de significado en estos 

tratamientos.  

 

Al respecto Molina (2006) hace una propuesta de cambio curricular llamada ñEarly-

Algebraò que nace por la insatisfacci·n con la actual y tradicional ense¶anza del §lgebra, el 

reconocimiento de los hábitos mentales propios de esta sub-área y la preocupación por hacer 

su estudio accesible a todos los estudiantes (desde los primeros ciclos de escolaridad) para 

hacer más efectivo de trabajar su enseñanza. 

 

Por su parte Fripp (2009) menciona que los docentes uruguayos consideran que cuando 

se habla de álgebra, de leyes o generalizaciones se está pensando en usar letras, resolver 

ecuaciones e inecuaciones, indicando que el maestro no posee un plan de ruta que lo oriente y 

esto influye directamente en los estudiantes; haciendo aflorar para muchos sentimientos de 

inseguridad.  
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Sabemos los graves riesgos que se corren cuando se privilegia en forma casi exclusiva 

la realización de rutinas algebraicas de un modo abstracto desde el inicio del tema. 

Algunos de estos riesgos pueden ser: los alumnos pierden pie, no saben por qué hacen 

lo que hacen ni para qué les sirve, comienzan así a manipular signos que para ellos no 

tienen sentido y van progresivamente generando una actitud muy negativa hacia el 

álgebra. Cuando esto sucede, los estudiantes se sienten desbordados, llegan a la 

conclusión de que el álgebra no es para ellos y suspenden su razonamiento en esta 

área. Sabemos que esto no ocurre con todos los alumnos, pero sí con un porcentaje 

importante (Fripp, Gaione y Vilaró,1998, citados en Fripp, 2009, p. 48)  

 

Por otro lado, si centramos la atención en los resultados de las pruebas Saber de los años 

comprendidos entre el 2014 al 2017 que se aplican en Colombia, específicamente en grado 

tercero, se identifica que aproximadamente el 42% de los estudiantes contestan 

incorrectamente las preguntas en relaci·n con el ñestablecimiento de conjeturas acerca de 

regularidades en contextos geom®tricos y num®ricosò, sucede algo similar en la Entidad 

Territorial Medellín con el 44% y específicamente en el Establecimiento Educativo Barrio Santa 

Margarita aproximadamente el 48%, entonces; si desde la educación inicial los estudiantes 

evidencian estas dificultades en este pensamiento, si en las investigaciones educativas no se 

continúa estudiando las causas para profundizar en las posibles soluciones, si los docentes no 

reconocen los modos de pensamiento, las etapas de desarrollo y aprendizaje de sus 

estudiantes en estas edades y específicamente al interactuar con situaciones o problemas 

algebraicos, difícilmente se desarrollará en ellos el pensar algebraico y se continuará 

ñentendiendo algebra3ò (Fripp, 2009)  

 

 

 

 

 

 
3 ά/ŀōŜ ŎǳŜǎǘƛƻƴŀǊΣ ŜƴǘƻƴŎŜǎΣ ƴǳŜǎǘǊŀ ƛƴǘŜƴŎƛƽƴΥ ΛvǳŞ άŜƴǘƛŜƴŘŀƴ łƭƎŜōǊŀέ ƻ ǉǳŜ άŎƻƳƛŜƴŎŜƴ ŀ ǇŜƴǎŀǊ 
ŀƭƎŜōǊŀƛŎŀƳŜƴǘŜέΚ [ŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ƛƴǘŜƴŎƛƽƴ ƘŀŎŜ ŀ ǳƴŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ Ŏŀǎƛ ǇƭŀǘƽƴƛŎŀΣ Ŝƴ ƭŀ Ŏǳŀƭ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŀƭƎŜōǊŀƛŎƻ ǘŜƴdría 
una existencia ajena y externa a los alumnos, razón por la cual el maestro les muestra, por ejemplo, las fórmulas 
ǇŀǊŀ ǉǳŜ Ŝƭƭƻǎ ƭŀǎ άŎƻƴǘŜƳǇƭŜƴέ ȅ ƭŀǎ ŜƴǘƛŜƴŘŀƴΦ [ŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ŎƻƴŎŜǇŎƛƽƴ ǎŜ ŀŦƛƭƛŀ ŀ ƘŀŎŜǊ łƭƎŜōǊŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǎŜƴǘƛŘƻ Ƴłǎ 
directo, el de fabricar o producir: es el alumno quien en contacto con el problema establece relaciones de tipo 
algebraico entre los datos, para así responder al problemaέ όCǊƛǇǇΣ нллфύ 
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1.2.2. Formulación de la Pregunta 

 

Este llamado de los autores expuestos anteriormente, unido a los resultados de este 

aprendizaje específico en las pruebas saber durante los últimos años y adicional la experiencia 

como: investigadora en el trabajo de pregrado, docente de aula y tutora del Programa Todos a 

Aprender (PTA) del MEN, constituyen elementos problemáticos, los cuales hacen un llamado a 

emprender un estudio para indagar sobre:  

 

¿Cómo estudiantes del primer ciclo de escolaridad de la I.E. Barrio Santa Margarita- 

Sede Santa Margarita desarrollan Pensamiento Algebraico en situaciones de juego?  

 

1.3. Justificación 
 
 

Según el MEN (1998) en sus Lineamientos Curriculares de Matemáticas existen unos 

procesos específicos tales como: el razonamiento; la resolución y planteamiento de problemas; 

la comunicación; la modelación; y la elaboración, comparación y ejercitación de 

procedimientos, estos relacionados con el desarrollo de los pensamientos: numérico, espacial, 

métrico, aleatorio, variacional, entre otros, esto último da la posibilidad de establecer en el 

trabajo de las matem§ticas ñotros pensamientosò.  

 

A su vez, sugieren desarrollar específicamente el pensamiento variacional a partir de la 

generalización de patrones aritméticos que permiten modelar fenómenos de cambio y variación 

involucrando la comprensión de: diferentes interpretaciones de la variable, las relaciones de 

igualdad, las estructuras algebraicas y sus representaciones, sin embargo, Vergel (2014) dice 

que al parecer esta idea para abordar el pensamiento variacional hace parte de pensamiento 

algebraico, siendo aun esta caracterización muy general.  

 

Es importante entender que ñpensamiento es una imagen mental de alguna realidad, 

siendo el hecho de pensar una sucesi·n de tales ideasò (Dewey, 1989, citado por González, 

2013). Por su parte Cantoral et al. (2003, citados por González, 2013) mencionan que el 

pensamiento matemático se puede entender como las formas en que piensan las personas 

cuando se enfrentan a un contenido matemático específico. 
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Respecto al pensar algebraicamente, Love (1986, citado por Fernández, 2007) dice que: 

 

éel álgebra no es meramente dar significado a los símbolos, sino otro nivel más allá de 

eso, que tiene que ver con aquellos modos de pensamiento que son esencialmente 

algebraicos, por ejemplo, manejar lo todavía desconocido, invertir y deshacer 

operaciones, ver lo general en lo particular. Ser consciente de esos procesos, y 

controlarlos, es lo que significa pensar algebraicamente.  

 

Por su parte González (2013) menciona que pensar algebraicamente está relacionado 

con un uso del lenguaje algebraico donde se introduce símbolos, pero es de reconocer que una 

situación puede representarse de diferentes formas y a su vez puede suceder lo contrario, que 

una representación tenga diferentes significados.  

 

Por todo lo anterior, en este trabajo se quiere caracterizar el desarrollo del pensamiento 

algebraico usando como referente la propuesta de cambio curricular de Molina (2006) llamada 

ñEarly-Algebraò la cual plantea modos de pensamiento algebraico desde los primeros cursos de 

escolaridad, por su parte Kaput y Blandon (2005, citados por Molina, 2009)  proponen que en 

las aulas se debe incentivar la observación, la predicción, la identificación de patrones, 

relaciones, pero que para esto se recomienda un ambiente escolar en el que los alumnos 

exploren, modelicen, hagan predicciones, discutan, argumenten, comprueben ideas y 

practiquen habilidades de cálculo.  

 

A su vez los Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas (2006) y los 

Lineamientos Curriculares (1998) contemplan varios procesos generales como se mencionó 

previamente, uno de ellos es el desarrollo del razonamiento lógico, que según estos referentes: 

 

Empieza en los primeros grados, apoyado en los contextos y materiales físicos que 

permiten percibir regularidades y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justificar o 

refutar esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y 

respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones.  

 

Por su parte Alonso, Barbero, Fuentes, Azcárate & Ortiz (1993) mencionan la 

importancia de que los niños y niñas inicien a expresar lo general desde los primeros cursos, ya 

que se favorece el proceso posterior de la simbolización y la manipulación de expresiones 
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simbólicas. A su vez, mencionan que las matemáticas no son simplemente la memorización de 

reglas y algoritmos, sino que tienen sentido, son lógicas, potencian la capacidad de pensar y 

son divertidas. Fripp (2009) al respecto dice que cuando los estudiantes no desarrollan un 

pensamiento matemático, recurren a su ñ¼nica salidaò la memorizaci·n.  

 

Para apoyar y comunicar el pensamiento algebraico se debe desarrollar el 

razonamiento algebraico, lo que implica según Godino y Font (2003) representar, generalizar 

y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas y que a medida 

que se desarrolla este razonamiento, se va progresando en el uso del lenguaje y el simbolismo 

necesario.  

 

Por otro lado, en la tesis de pregrado que desarrollé en estudiantes de grado 4°, 5° y 6°, 

una de las conclusiones apoya lo que dice Mason (1996) ñLos alumnos llegan al colegio con 

capacidades naturales de generalización y habilidades para expresar generalidad, y el 

desarrollo del razonamiento algebraico es, en gran parte, cuestión de explorar estas 

capacidades naturales de los alumnosò (citado por Molina, 2006, p. 47). Esto indaga a 

investigar cómo es el desarrollo del pensamiento algebraico, pero en estudiantes de 1°, 2° y 3°, 

teniendo en cuenta que es la etapa inicial de escolaridad.  

 

A partir de lo anterior y, profundizando en las etapas de desarrollo y aprendizaje de los 

niños y las niña, Camargo, Reyes y Suárez (2014) dan unas orientaciones pedagógicas para la 

educación inicial en el marco de la atención integral con cuatro actividades rectoras, una de 

ellas ñel juegoò como una experiencia vital para potenciar el desarrollo integral de los niños y 

las niñas, a su vez se invita a que esta acción tenga un lugar protagónico en las etapas 

iniciales, ya que les permitirá explorar, construir, manipular y potenciar su pensamiento de 

manera natural. De igual manera, el docente podrá acompañar el proceso a partir de la 

observación, interacción, desde una intencionalidad específica y en la enseñanza de juegos. 

 

Otra de las motivaciones que influyen para el desarrollo de esta investigación, es mi rol 

actual como tutora del programa Todos a Aprender del MEN, ya que en los diferentes 

acompañamientos que realizo a los docentes en el aula, al planear (antes de la visita en aula) y 

retroalimentar (posterior a la visita en aula), la mayoría consideran que en la Educación Básica 

Primaria se debe profundizar en el desarrollo de algoritmos; ya que es de gran apoyo y utilidad 

en los contextos cotidianos, esto me indaga por lo anteriormente mencionado, y me motiva a 
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investigar sobre las características del pensamiento algebraico en estudiantes del primer ciclo, 

porque los docentes al reconocerlas les permitirá reestructurar sus planeaciones de clase y 

fortalecer sus prácticas pedagógicas.  

 

A su vez disminuirá la deserción escolar que en este sector ha sido tan prevalente, ya 

que el estudiante se sentirá motivado hacía el aprendizaje, evidenciando al docente que el 

ñjuegoò hace parte del desarrollo ñnaturalò de los ni¶os y las ni¶as. 

 

Por otro lado, si se inicia en este trabajo desde los primeros ciclos de escolaridad como 

lo dice el MEN en sus referentes de calidad, el estudiante continuará con el desarrollo de este 

pensamiento algebraico formal al llegar a grados superiores como secundaria, lo que le 

permitirá ser competente.  
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1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 

 

Caracterizar el desarrollo del Pensamiento Algebraico en estudiantes del primer ciclo de 

escolaridad en situaciones de juego de la I.E. Barrio Santa Margarita- Sede Santa Margarita. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

Á Identificar los procesos de objetivación en estudiantes del primer ciclo de escolaridad, 

para establecer conjeturas y predicciones acerca de regularidades.  

 

Á Describir los medios semióticos de objetivación de los estudiantes en el juego 

matemático, al acercarse con situaciones de generalización.  

 

Á Analizar sí los estudiantes del primer ciclo de escolaridad logran pasar por los sistemas 

concreto, conceptual y simbólico en situaciones de generalización algebraica.  

 

Á Usar los resultados de la investigación para dar orientaciones a los docentes de 

primaria, a fin de que en la práctica pedagógica vinculen actividades que permitan el 

desarrollo del pensamiento algebraico desde el primer ciclo de escolaridad.   
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2.  Marco Referencial  
 

2.1. Marco Teórico  
 

En este apartado se enunciará sobre la teoría que sustenta el tema de estudio expuesto 

anteriormente, sobre el establecimiento de conjeturas y representaciones acerca de 

regularidades, que permitan la generalización y el desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes del primer ciclo de escolaridad, el cual estará fundado en la teoría de objetivación 

(TO4) desde lo expuesto por dos autores: Radford y Vergel.  

 

Esta teoría propone una alternativa en la cual se retoma una educación ética, histórica y 

cultural, es decir, que ve al estudiante y al docente como sujetos humanos, culturales e 

históricos, que están en continua formación y transformación. En este sentido la TO se centra 

tanto en el saber, como en el ser, cuyo propósito es la formación de individuos éticos, reflexivos 

y que se posicionen críticamente en sus prácticas cotidianas.  

 

A su vez, Radford (2014), dice que en la TO la enseñanza y el aprendizaje no pueden 

ser procesos diferentes, se articulan desde el saber y el ser, es decir, cuando el sujeto va 

ñconociendo5ò esto lo va transformando continuamente ñvolvi®ndose6ò como proyecto social, 

histórico, cultural y político. Entonces la TO tiene dos objetivos principales relacionados con; la 

producción de saberes y subjetividades en el aula y la práctica pedagógica llevada a una 

enseñanza y aprendizaje significativo.  

 

2.1.1. Conceptos y Actividades que fundamentan la TO 
 

El término ñObjetivaci·nò según menciona Radford (2020), hace relación a los saberes 

que cultural e históricamente establecidos por el hombre son desconocidos y que a su vez 

tienen un significado para esa sociedad, y al encontrarse con ellos, problematizan al sujeto ya 

que no hace parte de sí mismo. Este autor afirma que es similar a lo que sucede en el 

pensamiento del niño cuando se enfrenta con símbolos matemáticos, ya que el estudiante no 

 
4 5Ŝ ŀǉǳƝ Ŝƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊł ƭŀ ǎƛƎƭŀ ¢h ŎƻƳƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀ ƭŀ ά¢ŜƻǊƝŀ ŘŜ hōƧŜǘƛǾŀŎƛƽƴέΦ  
5 9ƭ ǘŞǊƳƛƴƻ Ŝƴ ƛƴƎƭŞǎ Ŝǎ άYƴƻǿƛƴƎέ 
6 9ƭ ǘŞǊƳƛƴƻ Ŝƴ ƛƴƎƭŞǎ Ŝǎ  ά.ŜŎƻƳƛƴƎέ 
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alcanza a reconocer con claridad su significado, pero constantemente se encontrará con 

sucesos que lo objetan. Como este suceso puede surgir en cualquier momento, el autor da 

preferencia al término ñprocesos de objetivaci·nò.  

 

En otras palabras, se entiende la objetivación como un ñtoma de concienciaò, como lo 

mencionó Vygotsky (1979) citado por Radford (2014) ñla conciencia debe ser vista como un 

caso particular de la experiencia socialò. A su vez, los ñprocesos de objetivaci·nò, van 

acompañados de aquellas actitudes responsables, conscientes y que a su vez enmarcan 

aspectos culturalmente significativos a partir de: gestos, ritmos, miradas, palabras, expresiones, 

símbolos, sentidos, entre otros. Esto es llamado como un proceso social, emocional y sensible.  

 

Por otro lado, y dado que el ser humano es susceptible a ser formado por el entorno 

socio-cultural y es; sensible, siente, sufre, llora, ríe, aquí Radford define el concepto de 

ñsubjetivaci·nò 

 

La subjetivación consiste en aquellos procesos mediante los cuales los sujetos toman 

posición en las prácticas culturales y se forman en tanto que sujetos culturales históricos 

únicos. La subjetivación es el proceso histórico de creación del yo. (Radford, 2014, pág. 

142) 

 

En este sentido, lo emocional y afectivo recobra importancia, según Vygotsky, citado por 

Radford (2018) las emociones son parte fundamental del pensamiento y son naturalmente 

constitutivas del ser humano, sucede lo mismo con el afecto. En este sentido la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas no son sólo un proceso o esfuerzo mental, involucra las 

emociones y maneras de afectar; en otras palabras, implica las subjetividades.  

 

Para hacer un estudio de la ñproducci·nò de subjetividades en el aula, Radford utiliza el 

término ñprocesos de subjetivaci·nò, entendiendo que el sujeto se forma y se transforma, 

seg¼n Vergel (2014), ñprocesos inacabados, perpetuos, continuosò a partir de las relaciones 

sociales en donde tiene la oportunidad de expresar, discutir, debatir, actuar e interactuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Al respecto, existen ambientes educativos en los que continuamente el sujeto se está 

produciendo en su conocimiento y a la vez en individuo, es decir, se desarrolla tanto en el 

saber, como en el ser, uno de ellos según Radford (2020) es el juego, ya que implica nociones 
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matemáticas, pero también dimensiones sociales como: cumplimiento de las reglas, 

articulación de las acciones propias con las de otro(s) compañero(s) o profesor, atención a los 

diferentes momentos del juego. A partir de estudios realizados, estas situaciones ñforman un 

tejidoò de las subjetividades de los ni¶os y su vinculaci·n en el mundo social. 

 

Cuando en el aula se da el proceso de objetivación y subjetivación, se puede decir que 

existe un posicionamiento ñabiertoò por parte del sujeto, llamado por Radford (2018) 

ñdimensi·n cr²ticaò, esto indica que est§ presente la participaci·n activa y ñtoma de 

conscienciaò ante lo que est§ sucediendo, las expresiones e ideas de los sujetos presentes 

(compañeros y docente), sus reflexiones, el polemizar, todo lo anterior reconociendo lo histórico 

y culturalmente situado.   

 

A su vez, Radford menciona que para alcanzar una forma estable de conciencia se hace 

uso de ñmedios semi·ticos de objetivaci·nò, al respecto Duval (1999) citado por Radford 

(2003) afirma que las representaciones son un medio semiótico de objetivación para la 

producción de conocimiento. Sin embargo, Radford considera que las representaciones no son 

el único medio que usa el sujeto para lograr su objetivo y crear significados sociales, a esto se 

vinculan ñherramientas, signos y dispositivos ling¿²sticosò es decir; ñpueden manipular objetos 

(como bloques de plástico o cronómetros), hacer dibujos, emplear gestos, escribir marcas, 

utilizar categorías clasificatorias lingüísticas o hacer uso de analogías, metáforas, metonimia, 

etcò (p. 41) 

 

Por su parte, Vergel (2014) considera que estos medios semióticos de objetivación 

evidencian la ñforma de pensarò y que, a su vez, corresponden a ñsistemas simb·licos 

culturalesò propios, por ejemplo, ñlas formas de resolver cierta clase de problemas, las formas 

de argumentar, de validar, de demostrar, las maneras de decidir si una hipótesis puede servir 

de evidencia a un enunciadoò.  

 

Teniendo en cuenta el propósito de investigación respecto a la caracterización del 

desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes del primer ciclo, estos medios semióticos 

pueden ser la fuente.  

 

Por otro lado, Radford (2017) presenta la estructura de la actividad según la TO, donde 

se define la ñcomponente ūò y la ñactividad Љò, en la primera se establece previamente; el 
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objeto, las metas y las tareas y la segunda hace referencia a la actividad ᴆ que indica la 

ñactualizaci·nò del saber (S) en conocimiento (C). La Figura 1 presenta la relación entre la 

componente ū y la actividad ᴆ.  

 

 

Figura 1. La estructura de la actividad. Radford (2017) 

 

A partir de lo anterior se determina las actividades que apoyarán el estudio que se 

desea desarrollar con este trabajo de investigación así:  

Objeto de actividad: El encuentro de los estudiantes con formas culturalmente 

codificadas de pensar algebraicamente sobre regularidades en secuencias numéricas y 

geométricas. 

 

Las metas: Establecer conjeturas acerca de regularidades que permitan la 

generalización de manera algebraica.  

 

Las tareas: Según el tema de esta investigación, se consolidará en una secuencia de 

problemas de generalización de dificultad creciente, presentadas en situaciones de juego7. 

 

Menciona Guzmán (2004) y Castaño (2020), que un juego bien escogido, pensado, 

construido o seleccionado puede ser un elemento esencial para el logro del aprendizaje en los 

estudiantes y a su vez un medio de enseñanza.  

 
7 En el capítulo 4 se especificará la secuencia de actividades que permitan caracterizar el desarrollo del Pensamiento Algebraico 

en estudiantes del primer ciclo de escolaridad en situaciones de juego. 
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Del enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden resultar 

motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas apropiadas, 

en una palabra, la vida propia de las matemáticas. Muchos de estos elementos pueden 

adquirirse igualmente en el enfrentamiento con los problemas que constituyen los 

juegos matemáticos. (Guzmán, 2004, pág. 13). 

 

Por su parte Vasco (2020) considera que los juegos matemáticos se desarrollan en la 

mente de cada persona, ya que al generarse la inquietud, la indagación, admiración, reto, la 

problematización; ese sería el medio para el desarrollo del aprendizaje, este autor coincide con 

la postura de Guzmán, en que en la práctica pedagógica se debe motivar, de tal manera que las 

matemáticas sean un juego para el sujeto. Apoyando esta postura, González, Molina y Sánchez 

(2014) consideran que la matemática nunca deja de ser un juego, lo que se espera generar con 

la implementación de esta de investigación, que lleve al análisis del desarrollo del pensamiento 

algebraico en los niños y niñas.  

 

Continuando con la actividad ᴆ, ser§ esa constante transformaci·n al saber algebraico 

en relación con el conocimiento del niño o la niña, que se analizará a partir de lo que Radford 

(2014) dice se da en el proceso de ense¶anza y aprendizaje, y que es denominado como la ñlabor 

conjuntaò o ñactividad conjuntaò, desde los roles del estudiante y docente, ya que se piensa en 

un aula de trabajo colectivo, donde el docente trabaja con sus estudiantes, debate y produce con 

ellos, a su vez juntos se forman en el ser. Esto es denominado como ñ®tica comunitariaò. 

 

Es por ello, que la TO establece unos momentos que se implementarán. En el inicial el 

profesor presentará la tarea a los estudiantes, luego estos trabajarán en grupos pequeños (dos, 

tres o cuatro), posteriormente el profesor discutirá en cada grupo, de ser necesario llamará a 

toda la clase para que se dé colectivamente y permitir la presentación de ideas para incentivar 

el debate, se continuará trabajando en los grupos iniciales.   
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2.2. Marco Conceptual-Disciplinar  

 

Menciona Vergel (2014) a partir de estudios realizados por Radford (2012a) y otros 

investigadores, que la característica principal del álgebra no puede ser en términos de notación 

o uso de letras como lo considera la mayoría, ponen de ejemplo el hecho de que los babilonios 

usaban ñdiagramas geom®tricosò para pensar algebraicamente, otro contexto es el usado por la 

cultura china, quieres resolvían sistemas de ecuaciones sin usar notaciones.  

 

Por su parte, Fripp (2009) considera que los estudiantes de primaria manejan 

propiedades y leyes matemáticas sin usar letras, tales como; conmutativa, asociativa, 

distributiva. Además, en estudios realizados, concluye que el estudiante expresa situaciones de 

generalización; donde no existe diferencia con la expresión alfanumérica y que, a su vez, es 

necesaria la comprensión y estrecha relación entre la aritmética y el álgebra, ya que ésta última 

sustenta (otorga una estructuración matemática) y a la vez subyace en las relaciones 

aritméticas.  

 

Por lo anterior, menciona Fripp, que la posibilidad de que el estudiante de primaria 

explicite relaciones algebraicas, es a partir de la generalización8, porque identifica qué es lo 

común e importante, comunicándolo y comprobándolo para que sea verídico en cada uno y por 

lo tanto para todos. Este autor propone dos ñmojonesò los cuales los docentes deben 

considerar en movilización de este pensamiento; el primero ñposibilitar que los alumnos 

expliciten reglas generales al resolver situaciones problemáticas en contextos aritméticos o 

geom®tricosò y el segundo ñabordar actividades algebraicas en la escuela primaria que no exige 

la utilizaci·n de letrasò (Fripp, 2009, pág. 48) 

 

Alonso et al. (1993), afirman que la comprensión del concepto de variable implica dos 

procesos: de generalización y de simbolización, que permita el paso de unas situaciones 

concretas, a la identificación de elementos en común que las relacione y que a su vez se pueda 

expresar de forma abreviada. Adicional, mencionan, la necesidad de los siguientes pasos:  

 

 
8 Es de recordar la clasificación sobre el uso de las letras que Küchemann (1981) ha realizado: evaluada, no utilizada, 
como objeto, como incógnita, como variable, como número generalizado.   
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ña) la visión de la regularidad, la diferencia, la relación, b) su exposición verbal, c) su 

expresi·n escrita, de la manera m§s concisa posibleò (p. 31) 

 

Referente a las situaciones concretas, Piaget (citado por Labinowicz, López  & Bustos , 

1998) menciona que la mayoría de los niños en el periodo de operaciones concretas (7-11 años 

de edad) construyen seriación ordenada a partir propiedades específicas como la intensidad 

de un color, tamaño, peso; esto les permite ñintersectarò  otros objetos u elementos cuando la 

serie ya está elaborada. A su vez, cuando él ha logrado estás habilidades, con facilidad puede 

crear doble seriación o de ñdos dimensionesò, es decir, cruzando dos propiedades.  

 

Por su parte, Callejo, García y Fernández (2016), hacen una recopilación de varios 

investigadores, sobre cómo estudiantes de primaria reconocen el patrón de una sucesión dado 

los primeros términos en forma gráfica, identificando: ñLa coordinaci·n entre la estructura 

espacial y la numérica; La relación funcional; y el proceso inversoò, la primera, indica la 

necesidad de la estructura espacial; que hace referencia a la distribución de los elementos de 

las figuras, y la estructura numérica; muestra la cantidad de elementos totales de una posición 

o figura. La segunda, sugiere que para encontrar una cantidad o n¼mero ñlejanoò, se requiere 

establecer una relación funcional entre el valor de la posición y la cantidad de elementos 

totales. Y la última, determina la posición o figura, sabiendo la cantidad de elementos que la 

componen al establecer una relación funcional inversa de la anterior.  

 

Según Radford (2003), aunque varios investigadores han profundizado sobre estas 

fases en actividades de patrones, dif²cilmente se logra la ñverbalizaci·nò en los estudiantes, por 

lo que este autor reconoce tres formas de generalización algebraica que según Vergel (2014) 

llama formas de pensamiento algebraico; Factual, Contextual y Simbólico. El primero, hace 

referencia a las miradas, gestos, ritmos, palabras, es decir, se expresa en acciones concretas, 

por ejemplo: ñaqu²ò o ñm§s 2ò o incluso ñ2x15ò. El segundo, se evidencia un paso de lo 

particular a lo general, dice Radforf ñcomo la abstracci·n de acciones concretas en forma de un 

esquema operacionalò, por ejemplo: ñel doble de la figuraò o ñ2 multiplicado por la posici·nò, en 

esta el estudiante reduce sus expresiones. Y el último, la expresión es representada por 

s²mbolos alfanum®ricos, por ejemplo: ñ2nò. 

  

Respecto a lo anterior, es de tener en cuenta, la definición de generalizar un patrón 

algebraicamente que Radford (2010) menciona, se trata de identificar coincidencias o un punto 
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común en una secuencia, que a su vez se aplique a todos los términos de esta y que permita 

determinar una ñexpresi·n directa de los t®rminos de la secuenciaò; para este autor  se debe 

diferenciar entre la generalización aritmética y la generalización algebraica, por ejemplo, 

cuando el estudiante toma la cantidad de elementos de una posición o figura específica y 

continua realizando adiciones hasta que lo requiera, entonces aún se encuentra en el campo 

aritmético, sin embargo, Vergel (2019), dice que aunque estos análisis aparentemente no son 

del campo algebraico, si podr²a transitar hacia lo que ®l denomina ñgeneralización aritmética 

sofisticadaò porque:  

 

Se parte de un término cualquiera conocido 4 y se quiere hallar 4 ; entonces esta 

estudiante procede haciendo: Ὕ+ (ὲ ī ὥ) × 3 = Ὕ . (Vergel, p. 11) 

 

Para este caso, el ñ3ò es la cantidad que se contin¼a adicionando. Ahora, al lograr llegar 

a dicha expresión sofisticada, Vergel (2019) considera lo que propone llamar ñproto-analiticidad 

o analiticidad incipienteò, ya que existe análisis no sólo visual y perceptivo de las imágenes, 

sino de qué ocurre entre ellas y previo a ellas.  

 

Este autor dice que, para los estudiantes de los primeros grados de primaria, 

posiblemente esto sería difícil de lograr debido a su arraigado pensamiento aritmético, 

entonces se podría generar un modelo algebraico, pero considerando sólo la dimensión 

aritmética9.  

 

Por otro lado, Radford (2010), caracteriza el pensamiento algebraico por tres elementos: 

sentido de la indeterminancia, la analiticidad y la desigualdad simbólica o expresión 

semiótica de sus objetos. El primero es lo opuesto a la determinación numérica10 y se asocia 

con objetos matemáticos básicos: incógnitas, variables y parámetros. El segundo se relaciona 

con las formas de trabajar sobre los objetos indeterminados o básicos, es decir, lo operativo y 

el tercero se refiere a la manera de nombrar o llamar a los objetos algebraicos básicos; según 

este autor, el pensamiento algebraico tiene un modo de pensamiento específico para designar 

objetos y es a través de signos; desde la perspectiva semiótica de Radford (2010), que no 

 
9 Hace parte del estudio.  
10 Menciona Radford (2010), en la indeterminación tiene sentido la sustitución de una variable u objeto desconocido 
por otro; diferente a sustituir 3 por 3.  
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necesariamente hace relación al uso de letras y signos para realizar operaciones, sino que 

tiene en cuenta; los movimientos, gestos, el lenguaje natural.  

 

En cuanto al trabajo en el aula, varios investigadores han formulado propuestas de 

cambio curricular, una es ñEarly-Algebraò de la cual Molina (2009) menciona la necesidad que 

manifiestan: 

 

Á Explorar su puesta en práctica, estudiar el desarrollo del pensamiento y razonamiento 

algebraico tanto en grados inferiores (primaria desde sus primeros ciclos) hasta grados 

superiores.   

Á Reconocer los aprendizajes, estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje 

(incluidas herramientas; ñdiagramas, notaciones y gráficosò), as² como su integraci·n 

con otras sub-áreas de las matemáticas que permita el modo de pensamiento 

algebraico. 

 

El MEN (1998), se refiere a ello como el estudio de la variación, ratifica que este debe 

ser iniciado desde la primaria a partir de situaciones problem§ticas ñreferidos a fen·menos de 

cambio y variaci·n de la vida pr§cticaò, o en escenarios geom®tricos o numéricos que le 

permitan al estudiante la identificación de regularidades o patrones presentes, lo anterior 

promover§ en ellos ñactitudes de observaci·n, registro y utilizaci·n del lenguaje matem§ticoò.  

 

Al respecto, Acosta, Castiblanco y Urquina (2004) refieren a unas formas de 

representación cualitativa y cuantitativa con las cuales los estudiantes presentan el cambio y la 

variación, estas son:  

 

Representación cualitativa:  

 

Á Escrita: El estudiante hace uso del lenguaje escrito donde describe con sus propias 

palabras lo que observa respecto a la situación.  

Á Pictórica: Se acude a los dibujos y gráficos que pueden ir acompañados de expresiones 

verbales; al iniciar estos pueden ser muy concretos.  

Á Modelos físicos que simulan la situación: Se hace uso de recursos concretos para 

modelar la situación, estas pueden ser ñmaquetasò.  
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Representación cuantitativa: 

  

Á Geométrica: Aparece cuando las magnitudes presentes se relacionan con longitudes de 

segmentos. Con esta representación se inicia el análisis de la continuidad.  

Á Tabular: Se identifica cuando se está en la capacidad de encontrar la asociación y 

relación entre magnitudes, su estudio permitirá hallar patrones a partir de regularidades.   

Á Algebraica: Por medio de los patrones de regularidad, se llegará a expresiones 

algebraicas, su análisis incidirá en el desarrollo del pensamiento algebraico.  

Á Gráfica: Se hace al establecer relación de magnitudes en un sistema de coordenadas 

en un plano, esto puede reflejar el análisis de expresiones algebraicas o 

representaciones tabulares.  

 

 

Por su parte Vasco  (1985), considera que el trabajo en el aula sobre sistemas 

matemáticos debe proponerse a partir de experiencias que le permitan al estudiante pasar por 

los sistemas concretos, conceptuales y simbólicos. Según este autor, existen investigaciones 

de habilidades fuera del aula, donde estudiantes muestran la facilidad con sistemas concretos y 

a partir de ello construyen conceptos, a su vez crítica la descontextualización de los maestros; 

mientras él está enseñando los números del uno al nueve, los estudiantes están 

intercambiando láminas u objetos que contienen cifras mayores. A su vez, afirma, que en el 

sistema conceptual  ñse piensa, se construye, se elabora mentalmenteò y en el sistema 

simb·lico ñse escribe, se pinta o se hablaò, también, en cada uno de estos sistemas hay que 

explorar en los estudiantes los elementos, las operaciones y relaciones.   
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2.3. Marco Legal-Normativo.  
 

Norma-Ley 

 

Texto de la Norma Relación con el objeto de estudio 

Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991.  

ñLa educaci·n es un derecho de la 

persona y un servicio público que 

tiene una funci·n social (é) el 

Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educaci·n (é) 

Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin 

de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y 

f²sica de los educandosò (Capitulo 

2, Artículo 67) 

Es responsabilidad del estado 

garantizar una educación de 

calidad, por lo que este trabajo 

pretende contribuir a necesidades 

que surgen en el campo de la 

enseñanza de las matemáticas 

desde los primeros ciclos de 

escolaridad, al reconocer el 

desarrollo del pensamiento 

algebraico desde edades iniciales.  

Ley General de 

Educación de 

1994.  

ñLa adquisici·n y generaci·n de los 

conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y 

estéticos, mediante la apropiación 

de hábitos intelectuales adecuados 

para el desarrollo del saberò (Título 

I, Artículo 5, numeral 5) 

 

 

ñApoyar y contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones 

educativasò (Título I, Artículo 8, d)  

 

Se toma como referencia la Teoría 

de objetivación, ya que el sujeto se 

forma y transforma tanto en el 

saber como en el ser, adicional, ha 

interesado a varios investigadores 

colombianos que han realizado 

estudios respecto a la enseñanza 

de aprendizajes que corresponden 

al pensamiento algebraico.  

 

El objetivo es que los resultados 

generen reflexión; especialmente 

en los docentes del 

establecimiento educativo, 

respecto al reconocimiento en el 
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ñFortalecer la investigaci·n en el 

campo pedagógico y en el saber 

espec²ficoò (Titulo VI, Capitulo 2, 

articulo 109) 

 

desarrollo del pensamiento 

algebraico en edades iniciales, 

permitiendo el fortalecimiento de 

las prácticas pedagógicas y así 

mismo los aprendizajes.  

Lineamientos 

Curriculares para 

el área de 

Matemáticas. 

ñOtra herramienta necesaria para 

iniciar el estudio de la variación 

desde la primaria la constituye el 

estudio de los patrones (é). En las 

matemáticas los escenarios 

geométricos o numéricos también 

deben ser utilizados para reconocer 

y describir regularidades o patrones 

presentes en las transformaciones 

(é)ò (Lineamientos Curriculares 

para el área de Matemáticas, 1998, 

p. 50)   

 

ñAs² mismo, se debe partir de los 

niveles informales del razonamiento 

en los conjuntos de grados 

inferiores (é)ò 

Se desarrolla el estudio, 

atendiendo a los lineamientos y 

orientaciones de los referentes de 

calidad (Lineamientos Curriculares 

de Matemáticas y Estándares 

Básicos de Competencias); los 

procesos generales, 

conocimientos básicos y contexto.   

 

A su vez, estos documentos 

normativos, establecen que se 

debe iniciar con el desarrollo de 

competencias en los estudiantes 

desde grados inferiores y el 

trabajo del pensamiento 

variacional a partir de la 

identificación de patrones y 

regularidades.  

 

Por otro lado, uno de los 

propósitos con este estudio, es la 

caracterización del pensamiento 

algebraico en los estudiantes del 

primer ciclo, para que estos 

resultados incidan en el 

mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas de los educadores.  

Estándares 

Básicos de 

Competencias.  

ñ(é) la comunidad colombiana de 

educadores matemáticos viene 

investigando, reþexionando y 

debatiendo sobre la formación 

matemática de los niños, niñas y 

jóvenes y sobre la manera como 

ésta puede contribuir más 

eficazmente a las grandes metas y 

propósitos de la educaci·n actualò 

(Estándares Básicos de 

Competencias, 2006, p. 46)  
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Matriz de 

Referencia. 

ñEs un instrumento de consulta 

basado en los Estándares Básicos 

de Competencias (EBC), útil para 

que la comunidad educativa 

identifique con precisión los 

resultados de aprendizaje 

esperados para los estudiantesò 

(Matriz de Referencia, sin año, p. 2) 

Se tiene en cuenta aquellos 

aprendizajes que evalúa el Icfes 

mediante las pruebas Saber y que 

son expuestos en la Matriz de 

Referencia.  

 

Informe por 

colegio 

cuatrienio, 2018 

ñBusca visibilizar el estado de las 

competencias y aprendizajes en 

Matemáticas y Lenguaje de las 

Instituciones Educativas, según los 

resultados en las pruebas SABER 

3°, 5° y 9°, haciendo énfasis en 

aquellos aprendizajes en los que 

deben realizar acciones 

pedag·gicas para el mejoramientoò 

(Portal Colombia Aprende, Informe 

por colegio cuatrienio, 2018)   

 

Los últimos resultados que son 

analizados a partir del documento: 

ñinforme por colegio cuatrienioò, el 

cual pública los resultados a nivel 

Nacional, de ETC y del 

Establecimiento Educativo; siendo 

este último, es decir, donde se 

realizará dicho estudio, focalizado 

con el PTA del MEN; por sus bajos 

resultados en dichas pruebas, lo 

que motivo el estudio de este 

trabajo al tener el rol de tutor.  
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2.4. Marco Espacial-Contextual.  
 

La Institución Educativa Barrio Santa Margarita, es una institución pública, ubicada al 

noroccidente de la ciudad de Medellín en la Comuna 7 (Robledo), se encuentra en los límites 

entre el barrio Santa Margarita y Área de Expansión Pajarito que corresponde a la zona rural 

del Corregimiento de San Cristóbal; que también hace parte de la jurisdicción de Medellín.  

Cuenta con tres sedes; la principal llamada Barrio Santa Margarita, la cual ofrece 

Educación Básica Secundaria, Media Académica y Media Técnica, las otras dos sedes: Pedro 

Nel Ospina y Santa Margarita, cada una de ellas brindan Educación de Preescolar y Básica 

Primaria. La población de la zona donde se encuentran ubicadas las sedes oscila entre los 

estratos socioeconómicos del 1 al 3, es población vulnerable; víctimas de conflicto armado, con 

desplazamiento forzado, migrantes venezolanos y población de áreas rurales.  En las tres 

sedes se encuentran estudiantes con extra-edad; es decir con edades entre 3 y 4 años por 

encima del promedio usual del grado.  

La Institución, ofrece una formación integral desde la diversidad, mediante el 

fortalecimiento de valores y el desarrollo de competencias científicas, técnicas, laborales y 

ciudadanas que le permitirán al estudiante interactuar en sana convivencia y obtener una 

educación inclusiva con calidad para la vida (Manual de convivencia, 2016, p.2). A partir de lo 

anterior, surge el modelo pedagógico que apoya la formación integral de los estudiantes desde 

el ser y el saber y que tiene en cuenta las condiciones, la historia, las expectativas, los 

intereses y necesidades contextuales.  

Esta instituci·n, es focalizada con el ñPrograma Todos a Aprenderò del Ministerio de 

Educación Nacional por sus bajos resultados en las pruebas saber, esto indica que es 

acompañado por un tutor11 que forma a los docentes y directivos docentes en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas, Gestión del Aula, Evaluación y Acompañamiento Situado, a su vez 

realiza acompañamientos en el aula en las fases de: Planeación, visita y retroalimentación. Con 

este trabajo, se puede lograr la reflexión en algunos docentes sobre el desarrollo del 

pensamiento algebraico desde edades iniciales, lo que incidiría en la transformación de sus 

prácticas pedagógicas que favorezcan las competencias y aprendizajes de los estudiantes.  

 

 
11 Rol que desempeña el autor de este trabajo.  
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3. Diseño metodológico 
 

3.1. Enfoque:  
 

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo ï interpretativo, según Fernández, 

Baptista & Hern§ndez (2014), este enfoque puede pensarse como un ñconjunto de prácticas 

interpretativasò, porque permite ir comprendiendo lo que se va ñencontrandoò y esto dar§ 

significado al objeto de estudio. Por su parte Denzin y Lincoln (1994, citados por Vasilachis, 

2006, p. 24) dicen que la investigación cualitativa indaga en situaciones naturales, es decir, del 

contexto, de lo cotidiano, de situaciones o acciones reales, espontaneas; como las que se 

pretende con este trabajo, para intentar interpretar y dar sentido a lo que los estudiantes del 

primer ciclo de escolaridad est§n pensando; respecto a lo que los ñobjetaò. Esto a partir de los 

ñmedios semi·ticos de objetivaci·nò que denomina Radford (2003) y Vergel (2014).  

 

A su vez Denzin y Lincoln, mencionan que este tipo de investigación comprende el 

estudio, uso y recolección de diversos recursos ñestudio de caso, experiencia personal, 

introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interaccionales y 

visualesò todo esto se tiene en cuenta en esta investigación para caracterizar el desarrollo del 

pensamiento algebraico en estudiantes del primer ciclo de escolaridad.   

 

Esta investigación se fundamenta en el estudio de caso múltiple, para esto, se focaliza 

un grupo de estudiantes y se inicia un proceso de caracterización. Como menciona Vasilachis 

(2006), su objetivo es poder abordar con profundidad situaciones, hechos, en este caso; los 

procesos de objetivación, las diferentes representaciones cualitativas y cuantitativas, las 

conjeturas y predicciones acerca de regularidades, esto con el propósito de tener una 

comprensión holística y poder responder la pregunta ñàC·mo estudiantes del primer ciclo de 

escolaridad de la I.E. Barrio Santa Margarita- Sede Santa Margarita desarrollan Pensamiento 

Algebraico en situaciones de juego?ò  
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3.2. Método. 
 

A continuación, se describe cada una de las fases que apoyan la investigación, a partir 

del método del estudio de caso, según el procedimiento elaborado por Martínez (2011) y que 

se basa en lo propuesto por Shaw (1999):  

 

1. La primera corresponde al planteamiento del problema, preguntas de investigación 

y objetivos, en esta se identifica la necesidad en el marco de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas; especialmente en el pensamiento variacional, a su vez 

se retoma los resultados de la investigación previamente realizada, se consulta avances 

en torno a este tema, antecedentes, currículo, prácticas pedagógicas de los docentes 

acompañados.  

 

2. En la Revisión de la literatura y formulación de proposiciones, se elige la teoría de 

objetivación que fundamenta esta investigación, se retoma resultados de diferentes 

investigaciones que se relacionan con el pensamiento algebraico desde edades iniciales 

(Early-Algebra), estrategias didácticas y pedagógicas, lo que corresponde a lo 

normativo y contextual de la población en la que se implementa el estudio y, se 

construyen los instrumentos que permitirán la recolección de la información.  

 

3. Obtención de los datos, este se realiza a partir de los instrumentos de recolección de 

la información utilizados que se describen más adelante. Es de aclarar, que para 

obtener los datos necesarios que aportan al objeto de estudio, se debe seleccionar una 

muestra, al respecto se comparte la postura de Perry (1998) citado por Monge (2010), 

quien afirma que no hay una guía que especifique el número de casos y se deja al 

criterio del investigador, también lo mencionado por Eisenhardt (1989), quien dice que 

los casos deben adicionarse hasta ser ñenriquecidoò en su totalidad el estudio.  

 

Posterior a la formalización del grupo focal, según Jiménez (2012), se elabora la lista de 

preguntas que orientan y guían el proceso de entrevista y dialogo con los estudiantes y 

la recogida de datos.  

 

Adicional, en esta fase, el investigador implementa el principio de triangulación, es decir, 

se verifica y revisa si los datos obtenidos; son coherentes, se relacionan entre sí y 
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convergen hacia el objeto de estudio ya mencionado, esto es llamado por Yin (1989) 

citado por Mart²nez (2011), como la ñValidez de la construcciónò.  

 

4. En esta fase se hace la Transcripción de los datos obtenidos, esto de acuerdo con los 

instrumentos de recolección utilizados, su propósito radica en la identificación de 

aquellos elementos ñclavesò que se identifican en el proceso paulatino de la escritura. A 

su vez, se sigue la sugerencia de Easterby-Smith et al. (1991) citados por Martínez 

(2011), quienes mencionan que durante esta fase se debe hacer ñlectura y relecturaò 

tanto de las transcripciones como de las notas de campo para iniciar a organizar la 

información.   

 

5. Se continúa con el Análisis global, en esta fase se hace una comparación entre los 

datos recolectados y lo establecido en el marco teórico, conceptual-disciplinar, por 

ejemplo, lo referente al ñsentido de la indeterminancia, la analiticidad y la desigualdad 

simbólica o expresión semiótica de sus objetosò.  

 

6. En el Análisis profundo de la información, se interpreta las relaciones encontradas 

entre los datos obtenidos y la teoría, a modo de explicar la relación, lo que permite 

comprender las características del pensamiento algebraico en estudiantes de educación 

inicial, para llegar a la conceptualizaci·n. En esta fase se recurre a la ñValidez internaò 

(Yin, 1989, citado por Martínez, 2011), es decir, que estas relaciones se realicen 

correctamente, a partir de diferentes técnicas de análisis, por ejemplo: ñla coincidencia 

de patrones, la creación de una explicación, frente a las explicaciones rivales, y el uso 

de modelos l·gicosò (Jim®nez, 2012).   

 

7. En esta última fase de Conclusiones generales e implicaciones de la investigación, 

se da cuenta de la comprensión válida del problema de investigación en torno al 

establecimiento de conjeturas y representaciones acerca de regularidades que permiten 

la generalización y el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes del primer 

ciclo de escolaridad, para fortalecer los conocimientos didácticos y pedagógicos desde 

el rol de tutor que implique la significación en los acompañamientos realizados a los 

docentes de la Institución Educativa.  
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3.3. Instrumentos y Técnicas de recolección de la 

Información. 

 

A continuación, se especifican aquellos instrumentos que permiten la recolección de 

datos a partir de lo que propone Stake (1998), Jiménez (2012) y algunas propias que se basan 

en la metodología de estudio de caso:  

 

Instrumento de caracterización: Este es un registro escrito, el cual permite identificar 

los procesos de objetivación de los estudiantes del primer ciclo de escolaridad a partir del 

estudio de caso múltiple.  

 

Entrevista: Este profundiza sobre aquellas estrategias observadas o plasmadas por los 

estudiantes en sus hojas de trabajo, que difícilmente se hacen explicitas, pero que a partir de 

una conversaci·n con el investigador emergen, para esto es importante el ñencuentro cara a 

caraò ñentre igualesò; para la comprensi·n. Tambi®n se requiere de algunas preguntas creadas 

previamente que orientaran la conversación.  

 

Grabaciones: Se recopila la información a partir de grabaciones en vídeo de tal manera 

que se pueda retomar lo de cada sesión para observar con detenimiento cada palabra, cada 

movimiento, cada gesto, mirada, ritmo.  

 

Observación: Esta permite una mejor comprensión del caso, el rol del investigador es 

registrar bien los acontecimientos para su posterior análisis.  

 

Carpeta de trabajo de los estudiantes: Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer 

sus grafías en unas hojas de trabajo. Esto evidencia las estrategias, procedimientos, 

representaciones cualitativas y/o cuantitativas.  

 

Diario de campo: Este instrumento permite registrar aquellas experiencias generadas 

de lo observado y escuchado; las percepciones, los sentimientos, las emociones. Este 

instrumento aporta tanto al análisis como a las reflexiones del investigador.   
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3.4. Población. 
 

Se implementa el instrumento de caracterización a estudiantes que pertenecen al primer 

ciclo de escolaridad de la I.E. Barrio Santa Margarita-Sección Escuela Santa Margarita; grado 

primero, segundo y tercero. La cantidad de estudiantes se determina a partir la asistencia de 

los estudiantes en la presencialidad de acuerdo con la situación de emergencia sanitaria.  

 

3.5. Impacto esperado.  
 

Con los resultados de este trabajo, se espera que los docentes del Establecimiento 

Educativo puedan identificar las características del pensamiento de los estudiantes del ciclo 

inicial cuando se enfrentan con situaciones de generalización, de manera que esto incida en la 

transformación de sus prácticas pedagógicas y logren incluir el trabajo con el pensamiento 

variacional según se establece en los referentes de calidad. También, la actualización de los 

conocimientos de docentes sobre las ñcompetenciasò que los estudiantes pueden desarrollar 

pero que necesita de ñlabor conjuntaò o ñactividad conjuntaò como lo denomina Radford (2014).  

 

3.6. Tabla de Planificación de actividades. 
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Fase Objetivos Actividades 

Fase I:  

Planteamiento del 

problema, 

preguntas de 

investigación y 

objetivos.  
 

¶ Identificar el 

problema. 

¶ Formular la 

propuesta. 

¶ Identificar 

metodologías para 

la enseñanza de 

aprendizaje 

relacionados con el 

pensamiento 

algebraico.  

1.1. Revisión bibliográfica sobre; la 

enseñanza de aprendizajes 

relacionados con el pensamiento 

algebraico, experiencias didácticas, 

y resultados de pruebas internas y 

externas.    

1.2. Revisión bibliográfica sobre 

investigaciones realizadas respecto 

al algebra temprana en los 

estudiantes.  

1.3. Revisión bibliográfica de los 

documentos obligatorios y sugeridos 

por el MEN enfocados a los 

aprendizajes en el pensamiento 

variacional.  

 

Fase II:  

Revisión de la 

literatura y 

formulación de 

proposiciones. 
 

 

¶ Escribir los Marcos y 

el Diseño 

Metodológico.  

¶ Diseñar material, y 

actividades para la 

posterior recolección 

de la información.  

2.1 Construcción de los Marcos y el 

Diseño Metodológico.  

2.2 Diseño y construcción de 

actividades didácticas que permitan 

caracterizar el pensamiento 

algebraico en edades iniciales. 

 

Fase III:  Obtención 

de los datos. 
 

 

¶ Aplicar las 

actividades 

propuestas.  

3.1 Pilotaje del instrumento de 

caracterización. 

3.2 Análisis del Pilotaje del instrumento 

de caracterización. 

3.3 Ajuste del instrumento de 

caracterización.  

3.4 Intervención con los estudiantes 

para caracterizar su pensamiento 

algebraico (casos múltiples).  

Fase IV:  

Transcripción de 

los datos.  

¶ Transcribir las 

conversaciones, 

4.1 Escritura y sistematización de los 

datos.  
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Fase Objetivos Actividades 

 expresiones y 

entrevistas.  

Fase V:  Análisis 

global.  

 

¶ Comparar los datos 

recolectados y lo 

establecido en el 

marco teórico, 

conceptual-disciplinar 

(triangulación).  

 5.1 Sistematización de evidencias y 

análisis de las actividades 

implementadas a partir de los criterios 

de registro.  

 

Fase VI:  Análisis 

profundo de la 

información.  

¶ Profundizar en el 

análisis e 

interpretación de los 

datos y la teoría.   

 6.1 interpretación de las relaciones 

encontradas entre los datos obtenidos 

y la teoría.  

6.2 Realización del análisis entre los 

datos recolectados, categorizados y 

la teoría.   

Fase VII:  

Conclusiones 

generales e 

implicaciones de la 

investigación 

  

¶ Determinar el alcance 

en comparación con 

los objetivos 

específicos que se 

propusieron al inicio 

de este trabajo y la 

profundización en la 

práctica docente.  

7.1. Redacción de conclusiones en 

relación con los objetivos 

propuestos y en comparación con el 

marco teórico, conceptual y 

antecedentes.  

7.2. Redacción de sugerencias y 

recomendaciones con posibilidad de 

futuras deconstrucciones.  

7.3. Socialización de experiencia en 

espacios académicos a nivel 

institucional. 
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3.7. Cronograma de Actividades:  
 

Este corresponde a las fases de la metodología de investigación (ítem 3.2). 

 

Fase I: Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos. 

Fase II: Revisión de la literatura y formulación de proposiciones. 

Fase III: Obtención de los datos. 

Fase IV: Transcripción de los datos. 

Fase V: Análisis global.  

Fase VI: Análisis profundo de la información.  

Fase VII: Conclusiones generales e implicaciones de la investigación. 

Fase I II III IV V VI VII 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1                  

1.2                  

1.3                  

2.1                  

2.2                  

3.1                  

3.2                  

3.3                  

3.4                  

4.1                  

5.1                  

6.1                  

6.2                  

7.1                  

7.2                  

7.3                  
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4. Pilotaje de los instrumentos de 

investigación. 
 

4.1. Aprendizajes para caracterizar el Pensamiento 

Algebraico. 
 

Los criterios de registro para la observación y análisis que permiten caracterizar el 

desarrollo del Pensamiento Algebraico en estudiantes del primer ciclo de escolaridad, se 

proponen a partir de la trazabilidad en los aprendizajes de los Referentes de Calidad; 

Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Derechos Básicos de 

Aprendizaje y Matriz de Referencia. A continuación, se presentan.  
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REFERENTES NACIONALES 

PROCESO GENERAL 
(competencia).  

Razonamiento y Comunicación. PENSAMIENTO 
(componente) 

Numérico y Sistemas numéricos.  
Variacional y Sistemas algebraicos y 
analíticos.  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE 
COMPETENCIAS 

 
MALLA DE APRENDIZAJE 
(MAPA DE RELACIONES-
EJE DE PROGRESIÓN) 

  
 
DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE (DBA) 

MATRIZ DE REFERENCIA 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 
SISTEMAS NUMÉRICOS: 
- Reconozco significados del 

número en diferentes contextos 
(medición, conteo, comparación, 
codificación, localización entre 
otros).  

- Identifico regularidades y 
propiedades de los números 
utilizando diferentes instrumentos 
de cálculo (calculadoras, ábacos, 
bloque multibase, etc.) 

 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS: 

- Reconozco y describo 
regularidades y patrones en 
distintos contextos (numérico, 
geométrico, musical, entre otros).  

- Construyo secuencias numéricas 
y geométricas utilizando 
propiedades de los números y de 
las figuras geométricas.  

 

-Uso y sentido de los 
procedimientos y estrategias 
con números y operaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Patrones, regularidades y 
covariación. 

ENUNCIADO (DBA 2-Grado 1): 
Utiliza diferentes estrategias para 
contar, realizar operaciones y 
resolver problemas aditivos. 
 
EVIDENCIA:  

- Establece y argumenta 
conjeturas de los posibles 
resultados en una 
secuencia numérica.  

 
ENUNCIADO (DBA 8-Grado 1):  
Describe cualitativamente 
situaciones para identificar el 
cambio y la variación usando 
gestos, dibujos, diagramas, medios 
gráficos y simbólicos.  
 
EVIDENCIA: 

- Establece relaciones de 
dependencia entre 
magnitudes.   

 
ENUNCIADO (DBA 8- Grado 2): 
Propone e identifica patrones y 
utiliza propiedades de los números 
y de las operaciones para calcular 
valores desconocidos en 
expresiones aritméticas. 
  
EVIDENCIA:  

APRENDIZAJE 
(Comunicación):  
Reconocer el uso de números 
naturales en diferentes contextos.  
Evidencia:  
- Asociar el cardinal al número de 

elementos de un conjunto de 
datos.  

- Relacionar números ordinales 
con la posición de elementos en 
un conjunto.  

- Vincular un código numérico a 
un objeto o conjunto.  
 

APRENDIZAJE 
(Comunicación):  
Construir y describir secuencias 
numéricas y geométricas.  
Evidencia:  
- Identificar un elemento en una 

posición determinada siguiendo 
un patrón previamente 
establecido.  

- Reconocer los primeros 
términos de una secuencia a 
partir de un patrón previamente 
determinado.  

- Identificar la posición 
correspondiente al término de 
una secuencia de acuerdo con 
el patrón establecido.  
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- Utiliza diferentes 
procedimientos para 
calcular un valor 
desconocido.  

ENUNCIADO (DBA 2- Grado 3):  
Propone, desarrolla y justifica 
estrategias para hacer estimaciones 
y cálculos con operaciones básicas 
en la solución de problemas.  
EVIDENCIA:  

- Utiliza las propiedades de 
las operaciones y del 
Sistema de Numeración 
Decimal para justificar en 
los cálculos acciones como: 
descomposición de 
números, completar hasta 
la decena más cercana, 
duplicar, cambiar la 
posición, multiplicar 
abreviadamente por 
múltiplos de 10, entre otros. 
 

ENUNCIADO (DBA 8- Grado 3):  
Describe y representa los aspectos 
que cambian y permanecen 
constantes en secuencias y en otras 
situaciones de variación. 
EVIDENCIA:  

- Construye secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de 
los números y de las figuras 
geométricas. 

- Encuentra y representa 
generalidades y valida sus 
hallazgos de acuerdo al 
contexto. 

 

- Describir situaciones de 
variación usando lenguaje 
natural. 

 
 
 
 
APRENDIZAJE 
(Razonamiento):  
Establecer conjeturas acerca de 
regularidades en contextos 
geométricos y numéricos.  
 
Evidencia:  
- Describir el cambio entre un 

término fijo en una secuencia 
respecto al anterior o el 
siguiente.  

- Establecer relaciones entre 
algunos términos no 
consecutivos en secuencias 
numéricas y geométricas 
(cíclicas).  

- Hacer explicitas similitudes y 
diferencias que subyacen de la 
comparación entre secuencias 
numéricas y geométricas.  

 
 
-   
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4.2. Instrumentos de caracterización para analizar el desarrollo del pensamiento 

algebraico en estudiantes del primer ciclo de escolaridad (primero, segundo y 

tercero).  
 

A partir de lo anterior, se establecen cuatro criterios de registro para la observación y análisis que permiten caracterizar el 

desarrollo del Pensamiento Algebraico en estudiantes del primer ciclo de escolaridad, estos son:  Estrategias de conteo, vinculación 

de un código numérico a una colección de objetos, regularidades no numéricas, y regularidades en secuencias numéricas y 

geométricas. La secuencia de actividades propuesta presenta: Criterio de registro para la observación y análisis; materiales y 

recursos; actividades de observación (se encuentran numeradas para cada criterio de registro); preguntas orientadoras para la 

entrevista.  

 

Figura 2. Estructura del Instrumento. 

Criterio de registro 

para la observación y 

análisis. 

Materiales y 

Recursos. 

Actividades de 

observación. 
Preguntas 

orientadoras 

para la 

entrevista.  
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Estrategias de conteo 

Materiales y Recursos:  

Á Dedos de las manos.  

Á Tarjetas de los dedos de las manos.  

 

Actividades de observación (1). 

Esta actividad se realizará tipo entrevista. El propósito es que el estudiante evidencie sus estrategias para realizar 

conteos identificando regularidades. Esto lo realizará a partir de lo que es más cercano a él; en este caso sus 

dedos de las manos. Para ello se realizarán las siguientes preguntas:  

 

Preguntas orientadoras para la entrevista:  

1. Señálame con los dedos de tu mano cuántos dedos tienes en cada mano.  

2. Ahora señálame con tus dedos cuántos dedos tienes en total.  

3. ¿Cuántos años tienes?  

4. Cuéntame con tus dedos los años que tienes.  

5. ¿Cuántos años tendrías en un año? 

6. ¿Cuántos años tendrías en dos años? 

7. ¿Cuántos años tendrías en tres años?  

8. ¿Cuántos años tendrías en cuatro años? 

9. ¿Cuántos años tendrías en 10 años?  Se entregan hojas y lapiceros si los necesita para responder a estas preguntas.  

10. Si un compañero tuyo tiene 10 años (se muestra la tarjeta con 10 dedos levantados) ¿En cuántos años tendrías la misma edad de tu 

compañero? (se realizan varias preguntas similares).  
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Vinculación de un código numérico a una colección de objetos 

Materiales y Recursos:  

Á Tarjetas de números: Cada una con un número de 0 a 10 escrito por una cara.  

Á Tarjetas en las que está la representación de los números de 0 a 10; domino, dados, dedos de las manos.  

Á Dedos de las manos.  
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Actividades de observación (1).   

Se le presentan las tarjetas de los números del 0 al 10 en desorden, solicitando que diga cuál es el número que se señala (Reconocimiento 

verbal de los números).  

 

  

 

 

 

Preguntas orientadoras para la entrevista:  

 

1. Aquí tienes unas tarjetas con unos números, quiero que me digas cuál es el número que yo voy señalando.  

2. Te voy a señalar un número, quiero que uses tus dedos para mostrar la cantidad que te indico.  

3. Si te das cuenta sobre la mesa encuentras otras tarjetas, que nos servirán para representar esa cantidad de diferentes maneras, así 

é (se muestran ejemplos). 

4. Te voy a señalar otro número. ¿Puedes representarlo con algunas de las tarjetas que están sobre la mesa? ¿Cómo? ¿Explícame? 

5. ¿Puedes representarlo de otra manera? ¿Cómo? ¿Explícame? Te daré unas tarjetas que están en blanco, hojas, lapiceros, 

marcadores, puedes utilizarlo.    

6. Se toman las tarjetas de los dados; específicamente la que representa el 2 y 4. Muéstrame con tus dedos estas cantidades. ¿Cuál es 

la cantidad total que tienes en tus dedos? Represéntame esta cantidad con otras tarjetas que tienes sobre la mesa; puedes hacer tus 

propias tarjetas con las que están en blanco.  

 

 



49 

 

Regularidades no numéricas 

Materiales y Recursos:  

- Tarjeta con imagen de niños y niñas en fila.   

 

Actividades de observación (1).  

Se plantea la siguiente situación (si es posible se forma entre ellos):  

- La profesora decide organizar a los niños en una fila para ingresar al salón e ir tomando la temperatura y realizar desinfección según 

los protocolos de bioseguridad, para ello les solicita hacer la fila as²: ni¶o, ni¶a, ni¶o, ni¶a,é 

 

Preguntas orientadoras para la entrevista:  

 

1. Según la imagen ¿Quién continua en la fila? 

2. Podrías indicar ¿Cómo continua la fila? 

3. Si son 10 niños los que están asistiendo y se inicia con niño en la fija, ¿Quién estaría en la posición 3 de la fila?  

4. ¿Quién estaría en la posición 5 de la fila? Explícame. 

5. ¿Quién estaría en la posición 8 de la fila? ¿Quién estaría de últimas? Te daré algunas hojas y lapiceros por si lo necesitas.  
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Materiales y recursos:  

- Figuras de colores, signos de pregunta, tabla para ubicar la secuencia.  

 

Actividades de observación (2).  

Se presenta la siguiente secuencia no numérica, se entregan figuras de tal manera que el estudiante las utilice para responder las preguntas:   

 

Preguntas orientadoras para la entrevista:  

 

1. Te voy a mostrar una secuencia, como ves, no está completa. Ayúdame a completarla.  

2. ¿Cómo sabes que va así? Explícame lo que acabas de hacer. 

 

Materiales y recursos:  
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- Figuras de colores, signos de pregunta, tabla para ubicar la secuencia.  

 

Actividades de observación (3).  

Se presenta la siguiente secuencia de figuras con colores: 

 

Preguntas orientadoras para la entrevista:  

1. Observa la siguiente secuencia.  

2. Ubica la figura que va en el lugar del signo de pregunta.  

3. ¿Cómo sabes cuál figura va en ese espacio? Explícame con tus palabras.  

4. En la secuencia hay algo que se está repitiendo ¿Qué es? Descúbrelo y me explicas.  

5. ¿Como continuaría la secuencia? 

6. ¿Cómo sabes que así continua?  

Materiales y recursos:  

- Figuras de colores, signos de pregunta, tabla para ubicar la secuencia, letras mayúsculas A B C.  
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Actividades de observación (4).  

Se presenta la siguiente secuencia no numérica que hace correspondencia con una letra:  

 

Preguntas orientadoras para la entrevista: 

1. Te voy a presentar una secuencia como la anterior, pero ahora esta va acompañada de algunas letras. Obsérvala.  

2. Como ves, no está completa, pero tiene una regla lógica que te ayudará a completarla. Complétala y después me vas a explicar la 

regla lógica que encontraste.   

Materiales y recursos:  

- Figuras de colores, signos de pregunta, tabla para ubicar la secuencia, letras mayúsculas A B C, palabras; triángulo, cuadrado.  
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Actividades de observación (5).  

Se presenta la siguiente secuencia no numérica que hace correspondencia con: una figura, una letra y nombre de la figura:  

 

Preguntas orientadoras para la entrevista: 

1. Observa la siguiente secuencia. Como te puedes dar cuenta está formada con letras, figuras y el nombre de cada figura.  

2. Analiza la secuencia y dime: ñàQu® cambia? àQu® no cambia?ò  

3. ¿Encuentras alguna regla lógica para formar la secuencia? Explícame.  

4. ¿Cómo sabes lo qué continuaría en la secuencia? Explícame.   

Materiales y recursos:  

- Tablero de números y colores, tarjeta con el número 4.  
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Actividades de observación (6).  

Se propone la siguiente situación: ñLos estudiantes est§n jugando a los dados utilizando la cuadr²cula de 0 a 99 (se presenta la cuadricula). 

El número en el dado indica los pasos a avanzar. Uno de los estudiantes decidió colorear unas casillas de la cuadrícula de blanco y otras de 

negro. Si el estudiante tiene su ficha en una casilla negra, lanza los dados y obtiene 4, ¿De qué color será la casilla sobre la cual deberá poner 

su ficha? àDe qu® color son las casillas por las que pasa la ficha?ò   
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Materiales y recursos:  

 

- Hilo nailon, pepas de colores y ejemplo de collar:  

 

 

Actividades de observación (7).  

Se propone la siguiente situación: Te voy a mostrar un collar que yo construí con una secuencia de colores, primero tiene una pepa de 

color rojo, después una azul, después dos rojas, después una azul, después tres rojas, después una azul (se muestra el collar para que él lo 

observe). Yo también te voy a compartir pepas de varios colores para que hagas un collar, la condición es que el collar debe estar construido 

como una secuencia con alguna regla lógica que me asegure que es una secuencia. Cuando la termines me la explicaras.   

 

 

 

 

 

 

 



56                                                Desarrollo del Pensamiento Algebraico en Estudiantes del Primer Ciclo de Escolaridad 

Regularidades en secuencias numéricas y geométricas 

Materiales y Recursos:  

Á Tarjetas de números: Cada una con un número de 1 a 80 escritos, por un lado.  

Á Pequeños objetos para contar (fichas).   

Á Hojas, lapiceros, colores.  

Á Tarjetas con nombres: Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, é, Figura 10, Figura 15. 

                       

Actividades de observación (1).  

Utilizando las tarjetas de los números se presenta la siguiente secuencia:  

Preguntas orientadoras para la entrevista: 

1. Te presento una secuencia de números y unos objetos, relaciona cada número con la cantidad de objetos. 

2. ¿Puedes continuar la secuencia? ¿Cómo continuará la secuencia? Explica lo que está sucediendo.  

3. En el número 10 ¿Qué cantidad de objetos hay? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué sería así? 

4. En el número 15 àQu® cantidad de objetos hay? àC·mo lo sabes? àPor qu® ser²a as²?ò (Dependiendo de las respuestas se hacen m§s 

preguntas).  
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5. A cada relación que realizaste le vamos a poner un nombre. A la primera le vamos a llamar; Figura 1, a la segunda; Figura 2; a la tercera 

¿Cómo le llamaremos? Continúa ubicando su nombre.  

 

 

 

Actividades de observación (2).  

Utilizando las tarjetas de los números se presenta otra secuencia (número con cantidad de objetos):  

Preguntas orientadoras para la entrevista: 

 

Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la anterior secuencia, vamos a relacionarla con una cantidad de objetos y con el nombre de la 

figura, a la primera figura la llamaremos; Figura 1, a la segunda; Figura 2, continua.  
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1. ¿Cómo será la figura 3? Representa la cantidad de objetos que corresponde a la figura 3. 

2. ¿Cómo será la figura 4? ¿Qué cantidad de objetos corresponde a la figura 4? ¿Cómo hiciste para saberlo?  

3. ¿Qué cantidad de objetos habrá en la figura 5?  

4. ¿Qué cantidad de objetos habrá en la figura 6?  

5. ¿Cómo hiciste para encontrar la cantidad? ¿Qué está cambiando en cada figura? ¿En cuánto está cambiando?  

6. Si en la figura 8 hay 16 objetos ¿Cómo sería la figura? ¿Qué forma tiene? 

7. ¿Podrías hallar la cantidad de objetos en la figura 10? (Dependiendo de las respuestas de los estudiantes se hacen más preguntas). 

Actividades de observación (3).  

 

Preguntas orientadoras para la entrevista: 

1. Dibuje la figura 4.  

2. Calcule el número de cuadrados de las siguientes 5 figuras. Sin construirlas.  

3. Explique la manera como calculo el número de cuadrados de cada figura.  

4. Calcule el número de cuadrados de la figura 15.  

5. Explique la manera como calculo el número de cuadrados de la figura 15. 

6. ¿Cuál es la regla lógica para saber el número de cuadrados de cualquier figura? 




















































































































































































