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RESUMEN 

 

El presente trabajo monográfico se sitúa en el campo de la Educación Básica, 

específicamente en el área de Matemática. El desarrollo del número y la aritmética1 es un tema de 

importancia en el ámbito educativo debido a que estas competencias predicen el rendimiento y el 

desarrollo matemático futuro de los niños, por ello, el propósito de este estudio fue conocer el 

proceso de desarrollo del número y la aritmética de los niños de tres a ocho años de edad e indagar 

cómo estimular ese desarrollo de acuerdo a la literatura. Esta monografía se estructura en tres 

capítulos fundamentales en los que se abordan teóricamente el desarrollo del número y de la 

aritmética, así como actividades lúdicas que permiten dicho desarrollo.  Para ello se llevó a cabo 

una investigación documental–-descriptiva, que consistió en revisar material bibliográfico 

pertinente acerca de las variables del estudio, y analizar y sintetizar sistemáticamente la 

información recopilada más destacada. De esta manera, se evidenció que el desarrollo del número 

y la aritmética, presentan estrecha relación entre sí. Y que es necesario que dicho desarrollo siga 

una trayectoria de aprendizaje apropiada, que permita fortalecer e interiorizar dichas habilidades 

de manera progresiva, las cuales servirán de fundamento para la construcción de competencias 

matemáticas formales más avanzadas. Por tal motivo, es necesario brindar a los niños una 

enseñanza lúdica con carácter vivencial, que haga uso de material concreto y que este encaminada 

a facilitar un desarrollo adecuado del número y la aritmética.  

Palabras clave: Número. Suma. Resta. Actividades lúdicas. 

 
1 La aritmética, se define como una de las ramas de la matemática que se centra en el estudio de los números y las 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación) que se pueden realizar con ellos 

(Baldor, 1895). En esta investigación únicamente se abordarán dos de estas operaciones, la suma y la resta, por lo que, 

al mencionar la palabra aritmética, se hará alusión únicamente a estas dos operaciones. 
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ABSTRACT 

 

This monographic work is situated in the field of Basic Education, specifically in the area of 

Mathematics. The development of number and arithmetic (addition and subtraction) is an important 

issue in the educational field because these competencies predict children’s performance and future 

mathematical development, therefore, the aim of this study was to know the developmental process 

of number and arithmetic in children from three to eight years old and investigate how to stimulate 

this development according to the literature. This monograph is divided into three fundamental 

chapters in which the development of number and arithmetic (addition and subtraction) are 

theoretically studied, as well as playful activities that allow such development. For this, a 

documentary-descriptive research was carried out, which consisted of reviewing pertinent 

bibliographic material about the study variables, and systematically analyzing and synthesizing the 

most outstanding information collected. It was evidenced that the development of number and 

arithmetic (addition and subtraction) are closely related to each other. It is necessary that this 

development follows an appropriate learning trajectory, which allows strengthening and 

internalizing these skills progressively, which will serve as the basis for the construction of more 

advanced formal mathematical competencies. For this reason, it is necessary to provide children 

with a playful and experiential teaching, which makes use of concrete material and is oriented to 

properly promote the development of number and arithmetic. 

Keywords: Number.  Addition.  Subtraction.  Playful activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias numéricas y aritméticas tempranas son predictoras del rendimiento 

matemático posterior de los niños, debido a que es durante los primeros años de vida, que se 

desarrollan las principales habilidades numéricas, que sirven de base para la construcción de un 

conocimiento matemático formal más avanzado (Orrantia et al., 2017; Jordan et al., 2010; 

Bojorque, et al., 2015, Duncan et al., 2007; Geary, 2011). Sin embargo, estudios previos han 

evidenciado que existe un desconocimiento por parte de los docentes acerca del proceso de 

desarrollo del número y la aritmética, así como un desconocimiento en cuanto a la enseñanza de 

las competencias matemáticas en mención, lo cual influye negativamente en el desempeño 

matemático de los niños (Gutierrez-Gutierrez et al., 2015; Tatto, 2013; Schmidt et al., 2007; Bruns 

et al., 2014). Esta problemática ha sido constatada mediante las observaciones llevadas a cabo en 

las instituciones educativas de práctica, donde se visibilizó que en su mayoría los docentes limitan 

la enseñanza del número a copias repetitivas del mismo y a la realización de múltiples ejercicios 

de operaciones básicas. 

Por lo expuesto, el principal objetivo de este trabajo monográfico es conocer el proceso de 

desarrollo del número y la aritmética en los niños de tres a ocho años de edad e indagar cómo 

estimular ese desarrollo de acuerdo a la literatura. Para la consecución de dicho objetivo se 

plantearon tres objetivos específicos: a) comprender cuáles son las trayectorias de aprendizaje que 

sigue el desarrollo del número en los niños de tres a ocho años de edad, b) determinar cuáles son 

las trayectorias de aprendizaje que sigue el desarrollo de la aritmética en los niños de tres a ocho 

años de edad; y, c) describir actividades que permitan el desarrollo del número y la aritmética en 
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los niños de tres a ocho años de edad. 

Para la ejecución de este trabajo se recurrió a la metodología de investigación documental – 

descriptiva; pues, a través de la selección y recopilación de la información por medio de la lectura 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, se efectuó una revisión bibliográfica, la cual, 

mediante un análisis sistemático y la interpretación objetiva de las categorías, permitió definir y 

explicar el desarrollo del número y la aritmética en niños de tres a ocho años de edad. Por último, 

se analizó y sintetizó la información recopilada, de modo que se llegó a establecer conclusiones 

que brindan ideas claras con respecto al objetivo planteado.  

El presente trabajo, está estructurado en tres capítulos. En el primer capítulo, se define al 

número y los componentes del mismo (subitización, conteo verbal y de objetos, comparación y 

orden, y composición y descomposición de cantidades). Además, se describen las trayectorias de 

aprendizaje en relación a cada uno de los componentes del número para niños de tres a ocho años 

de edad. En el segundo capítulo, se presenta un concepto de suma y de resta, se detallan las 

propiedades de cada una de estas operaciones y finalmente, se describen las trayectorias de 

aprendizaje de la suma y la resta de los niños de tres a ocho años de edad. En el tercer y último 

capítulo se revisan, se adaptan y se proponen varias actividades lúdicas, encaminadas al 

fortalecimiento y potenciación del desarrollo del número y la aritmética.  En dicho capítulo se 

desarrollan tres actividades para cada uno de los componentes del número, así como para la suma 

y la resta, considerando las trayectorias de aprendizaje descritas en los dos capítulos anteriores. 

Finalmente, se evidenció que el desarrollo de cada componente del número, a través de las 

trayectorias de aprendizaje (que guardan relación entre sí) es fundamental para la 

construcción de competencias matemáticas correctas y sólidas que orienten el desarrollo 
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del sentido numérico. A su vez dicho sentido numérico, posibilita una mirada amplia y 

profunda acerca de los números, lo cual sirve de base para comprender las diversas 

concepciones acerca de la suma y la resta, es decir entender que dichas operaciones no solo 

implican “el añadir elementos a un conjunto” o “quitar elementos de un conjunto” sino que 

también consisten en componer, comparar y transformar cantidades. Además. para la 

resolución de problemas de suma y resta se deben proponer distintas estrategias que 

permitan al niño comprender la estructura matemática de los problemas y que 

paulatinamente con base en ellas pueda ir construyendo estrategias propias que le 

posibiliten la resolución de problemas.  De este modo, se podría explicar la relación que 

existe entre el desarrollo del número, la suma y la resta en los niños. Asimismo, se podría 

indicar que la relación que existe entre el número, la suma y la resta, es el punto de partida 

de las competencias matemáticas, lo que les convierte a ellas en los conocimientos bases 

para la construcción de conocimientos matemáticos formales más avanzados. Por tanto, es 

necesaria una enseñanza encaminada al desarrollo apropiado del número y la aritmética, 

que apunte a la construcción de aprendizajes significativos con respecto a dichas 

habilidades en los niños; ante esto se ha visto pertinente que el docente, de acuerdo al 

desarrollo evolutivo del niño, seleccione y aplique actividades lúdicas con carácter 

vivencial y que hagan uso de material concreto, de manera que le permitan al estudiante 

resolver problemas cotidianos.  
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CAPÍTULO 1 

EL DESARROLLO DEL NÚMERO EN NIÑOS DE TRES A OCHO AÑOS 

1.1. Definición del número y sus componentes 

 

Según Pitágoras (como se citó en Periago-Lorente, 2003) el número cumple un papel 

fundamental en el campo de las matemáticas, debido a que es el elemento central sobre el cual se 

construye esta ciencia. De acuerdo a Berch (2005), en la literatura, no existe una definición 

consensuada del número, pues este ha sido definido de diversas maneras por distintos autores, por 

ello, para el presente estudio se ha incluido la siguiente definición por considerarse la más empleada 

por algunos autores destacados en el campo de la investigación matemática temprana. Dichos 

autores conciben al número como aquella representación simbólica de una cantidad, que resulta 

del proceso de abstracción de una serie de elementos percibidos y de la cultura en la cual se 

desenvuelve el individuo (Piaget, 1967; Gelman y Gallistel, 1992; Baroody, 2005; Fuson, 1988, 

Clements y Sarama, 2015). No obstante, en los últimos años, varios autores han focalizado su 

atención en el sentido numérico, entendiendo a éste como la comprensión intuitiva y profunda 

acerca de los números, su significado, representación, magnitudes, relaciones, manejo, desarrollo 

de habilidades para realizar cálculos, y estrategias para resolver problemas (Berch, 2005). 

Clements y Sarama (2015) han identificado cuatro componentes centrales del número, a 

decir, (1) subitización, (2) conteo verbal y de objetos, (3) comparación y orden, y (4) composición 

y descomposición de cantidades. Cada uno de estos componentes serán profundizados en los 

siguientes apartados del capítulo, pero antes de ello, se describirán las trayectorias de aprendizaje 
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del número, las cuales ayudarán a entender de mejor manera el desarrollo de cada uno de dichos 

componentes. 

1.2.  Trayectorias de aprendizaje del número según Clements y Sarama 

 

De acuerdo a Clements y Sarama (2009, 2015, 2021), las trayectorias de aprendizaje hacen 

referencia a aquellos procesos o rutas naturales que marcan y guían el desarrollo matemático de los 

estudiantes y constan de tres partes (1) una meta de aprendizaje matemático; es decir conceptos y 

habilidades matemáticas centrales que se espera que alcance el estudiante y que permitirán el 

desarrollo matemático futuro  (2) progresiones de desarrollo, hace referencia a las rutas de 

aprendizaje por la que los niños progresan para alcanzar aquella meta; y, (3) actividades o tareas 

de instrucción, propias de cada nivel, que ayudan a que los niños desarrollen niveles de 

pensamiento más avanzados. 

Existen trayectorias de aprendizaje para los distintos componentes de la matemática como 

son el número, la suma, la resta, los patrones, entre otros las cuales han sido propuestas y estudiadas 

por distintos autores (Piaget, 1964; Gelman y Gallistel, 1992; Baroody, 1994; Fuson, 1988, 

Clements y Sarama, 2015; González y Weinstein, 2006).  Sin embargo, en este trabajo se abordarán 

únicamente las trayectorias de aprendizaje del número propuestas por Clements y Sarama, (2009, 

2015, 2021), debido a que se considera que estas son las más amplias en la literatura. Dichas 

trayectorias están conformadas por cuatro subtrayectorias correspondientes a cada uno de los 

componentes del número mencionados anteriormente y se presentarán al final de la descripción de 

cada uno de esos componentes que se presentan a continuación. 
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1.3. Subitización y su trayectoria de aprendizaje  

Uno de los componentes del número es la subitización, misma que es entendida como aquella 

habilidad matemática básica que consiste en aprehender e identificar de manera instantánea, precisa 

y confiable la cantidad de ítems presentados simultáneamente en un conjunto, sin la necesidad de 

contarlos (Clements et al, 2019).  Esta es una habilidad precursora sobre la cual se cimientan y 

crecen el resto de habilidades numéricas, como son el conteo, la estimación, la composición y 

descomposición, la suma y la resta, componentes valiosos del sentido numérico (Yun et al., 2011; 

Formoso et al., 2014; Clements et al, 2019). 

Esta habilidad se subdivide en dos tipos, la subitización perceptual y la subitización 

conceptual. La subitización perceptual hace referencia a la habilidad de percibir e identificar por 

medio de la discriminación visual, de manera intuitiva y simultánea, la cantidad de elementos 

presentes en un conjunto (de máximo cinco elementos), sin la necesidad de emplear a la par otros 

procesos mentales o matemáticos (Clements et al, 2019; Clements, 1999). Por ejemplo, al observar 

un dado con dos puntos el niño rápidamente podría reconocer que hay “dos”. De acuerdo a 

MacDonald y Shumway (2016), dentro de la subitización perceptual se pueden distinguir cuatro 

subtipos de subitización que indican el camino hacia un nivel de abstracción cada vez mayor. Estos 

subtipos se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 Tipos de subitización perceptual según MacDonald y Shumway (2016) 

 

Tipo Descripción Ejemplo 

Subitización perceptual El niño observa la forma u Cuando se muestra al niño 
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inicial orientación de los 

elementos de un conjunto 

y a partir de ello indica el 

número de objetos que hay 

en dicho conjunto. 

una disposición de cuatro 

puntos  , él brevemente 

confía en la orientación 

cuadrada y rápidamente 

dice “cuatro”. 

Subitización perceptual 

subgrupal 

El niño reconoce pequeños 

subgrupos de dos o tres 

elementos, pero no puede 

subitizar el grupo total. 

El niño al observar esta 

disposición de puntos  , 

indicará que observa dos 

subgrupos, cada uno de 

dos elementos, pero no 

será capaz de subitizar el 

total del conjunto, es decir, 

determinar que existen 

cuatro elementos. 

Subitización perceptual 

ascendente 

El niño observa y 

posteriormente describe 

los subgrupos que 

visualiza; a partir de la 

composición que realiza de 

los subgrupos, logra 

señalar el número total de 

elementos del conjunto. 

El niño al observar la 

siguiente disposición de 

puntos    , primero 

identifica los subgrupos, 

“dos”, “dos” y “uno” y 

después, a partir de la 

composición que realiza 

con los subgrupos, 
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identifica el número total 

de elementos de este 

conjunto, es decir, “cinco”. 

Subitización perceptual 

descendente 

El niño, en primer lugar, 

reconoce el número total de 

elementos que hay en un 

conjunto y luego señala los 

subgrupos que componen 

dicho total. 

El niño observa este 

conjunto ,  y señala que 

existen “siete” puntos, 

formados por tres 

subgrupos: “tres”, “tres” y 

“uno”. 

Autoría propia tomando como base a MacDonald y Shumway (2016). 

Por otro lado, la subitización conceptual, se refiere a aquella habilidad para reconocer la 

cantidad de elementos presentes en un conjunto grande (más de cinco elementos) mediante la 

elaboración de patrones o estrategias de división, composición y descomposición, que permiten 

identificar elementos, juntarlos y hallar su total.  Un ejemplo es el siguiente: al observar un dado 

con seis puntos el niño primero identifica a cada columna de tres puntos individuales como un 

grupo de “tres”, luego asocia los dos grupos de tres y finalmente reconoce que en total hay seis 

puntos (Clements et al., 2019; Clements, 1999). A su vez, la subitización conceptual se clasifica 

en dos subtipos, presentados en la Tabla 2. 

Tabla 2 Tipos de subitización conceptual según MacDonald y Shumway (2016) 

 

Tipo Descripción Ejemplo 
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Subitización conceptual 

rígida 

El niño primero nombra el 

número de elementos por el 

que está compuesto un 

determinado conjunto y 

luego indica un solo modo 

de combinación de los 

subgrupos que la 

conforman, no realiza la 

combinación de otros 

posibles subgrupos. 

El niño observa el siguiente 

conjunto , y expone que 

tiene siete elementos, 

después indica que dicho 

conjunto de “siete” está 

formado por “tres” y por 

“cuatro”, no hace otras 

posibles combinaciones de 

otros subgrupos como 

podrían ser “tres”, “dos” y 

“dos”. 

Subitización conceptual 

flexible 

El niño señala el número 

total de elementos de un 

conjunto, y luego da a 

conocer las posibles 

combinaciones que 

permiten reconocer el 

número de elementos del 

conjunto en mención. 

El niño observa  y 

expresa que es un conjunto 

de ocho elementos, debido 

a que él identifica dos 

subgrupos, el uno de “tres” 

y el otro de “cinco”, o 

también explicará que el 

conjunto puede estar 

conformado por tres 

subgrupos, uno de 

“cuatro”, otro de “uno” y 
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uno de “tres”. 

Autoría propia tomando como base a MacDonald y Shumway (2016). 

De acuerdo a Clements y Sarama (2015) la subitización sigue una trayectoria de aprendizaje 

que parte a los tres años con la habilidad del niño de reconocer pequeños conjuntos de uno, dos y 

tres elementos; luego, continua con la construcción de conjuntos no verbales de hasta tres 

elementos siguiendo el modelo del conjunto previamente reconocido;  posteriormente, cuando 

avanza a los cuatro años, ya tiene una subitización perceptual de hasta cuatro elementos, es decir 

distingue el número de elementos y lo verbaliza. Más adelante, a los cinco años, detecta 

instantáneamente desde cinco hasta diez elementos y los verbaliza, en esta edad es ya un subitizador 

perceptual de hasta cinco elementos. Cerca de los cinco años y medio, subitiza de manera 

conceptual hasta cinco y realiza diversas combinaciones de elementos, de modo que precisa 

rápidamente la cantidad; esta habilidad la va desarrollando de manera progresiva de modo que al 

finalizar los cinco años subitiza de manera conceptual hasta 10 elementos. A los seis años subitiza 

de manera conceptual hasta 20 elementos. Después, a los siete años, subitiza de forma secuencial 

siguiendo un patrón, por ejemplo, de dos en dos o de cinco en cinco, de diez en diez, etc. 

Finalmente, a los ocho años, el niño reconoce el número de elementos usando el valor posicional 

y la multiplicación, por ejemplo, al observar grupos de diez y cuatro, el niño analiza y piensa tres 

veces el diez es treinta y dos veces el cuatro es ocho, entonces en total hay treinta y ocho elementos 

(para mayor detalle sobre estas trayectorias ver Clements y Sarama, 2015). 

1.4 Conteo verbal y de objetos y su trayectoria de aprendizaje  
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El psicólogo Jean Piaget (1964), sostuvo que, a lo largo de la primera infancia, en la cual 

se maneja el pensamiento intuitivo, los niños solamente tienen acceso a los primeros números, 

puesto que estos son números intuitivos, es decir representaciones simbólicas de una cantidad que 

son interiorizadas y percibidas bajo la forma de imágenes representativas en las que no interviene 

la razón. Ante esto, dicho autor expuso que los niños alcanzan el concepto verdadero del número 

en la etapa de las operaciones concretas, cuando ellos logran entender la conservación del número, 

y que por tanto contar antes de este proceso no era significativo. Piaget señaló que para que el 

conteo sea significativo el niño debe desarrollar dos procesos previos: (1) la clasificación jerárquica 

y (2) la seriación. 

La clasificación jerárquica, consiste en agrupar los elementos de un conjunto en 

subconjuntos de acuerdo a un criterio o característica específica como puede ser la forma, el color 

o el tamaño; mientras que la seriación, radica en distribuir los elementos en un orden secuencial 

en relación a un parámetro establecido, pudiendo ser dicho orden creciente o 

decreciente (Woolfolk, 2010). Estos conocimientos se relacionan con el conteo debido a que la 

noción de clasificación contribuye a que los niños comprendan que cada número incluye una serie 

de números que lo preceden. A su vez, la habilidad de seriación favorece a que los niños expresen 

de manera correcta los nombres de los números que están en secuencia, así como también la 

secuencia de los elementos que ellos cuentan, de manera que cuenten el objeto solo una vez, además 

los niños deben asimilar que cada número contado es cuantitativamente uno más que el anterior 

(Piaget y Inhelder, 2015; Rafael – Linares, 2008). 

Frente a esto Clements y Sarama (2015), coinciden en que el aprendizaje de dichas nociones 

(clasificación y seriación) favorece al entendimiento del número. Sin embargo, contrario a lo que 
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sostuvo Piaget, estos autores manifiestan que antes de dominar dichas nociones, los niños ya 

aprenden acerca del conteo y de los números, y que el conteo más bien puede dar sentido y 

desarrollar las ideas de clasificación y seriación.  

Es así que, Clements y Sarama (2015) determinan al conteo verbal y de objetos,  como otro 

componente del número, entendiendo al primero como la capacidad de aprender los nombres de 

las palabras que designan a los números y expresar de manera verbal la lista ordenada de dichas 

palabras numéricas (es decir, uno, dos, tres, cuatro, en adelante); mientras que el segundo, el conteo 

de objetos, nombra el número en correspondencia con la cantidad de objetos y determina mediante 

la enumeración de los elementos la cantidad total de objetos en un conjunto (por ejemplo, al 

presentar siete canicas, el niño será capaz de contar una a una en correspondencia lógica y 

determinar al siete como la cantidad total de elementos del conjunto dado).  

Gelman y Gallistel (l978) identificaron cinco principios básicos de conteo: correspondencia 

uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción, e irrelevancia de orden. Cada uno de estos 

principios será explicado a continuación conforme a lo expuesto por Chamorro (2005), Miranda-

Álvarez y otras (2018) y Çakir (2013).  

- El principio de correspondencia uno a uno indica que, a cada uno de los elementos 

de un conjunto se debe asignar un solo número sin repetición ni omisión de los elementos, 

independientemente del orden o dirección del conteo.  

- El principio de orden estable señala que, se debe pronunciar cada número de 

acuerdo al orden establecido en la secuencia numérica, (es decir, uno, dos, tres, cuatro...). 
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- El principio de cardinalidad propone que, el último número mencionado expresa la 

cantidad total de elementos de un conjunto.  

- El principio de irrelevancia del orden expone que, los elementos de un conjunto 

pueden ser contados en cualquier orden sin que cambie el número total de elementos.  

- Finalmente, el principio de abstracción indica que, el niño es capaz de reconocer y 

contar los elementos, sin importar si estos son tangibles o intangibles, en otras palabras, 

deja de lado las cualidades de dichos elementos y se centra netamente en la cantidad.  

El desarrollo del conteo verbal y de objetos, según Clements y Sarama (2015) sigue una 

trayectoria de aprendizaje, en la que el niño a los tres años, es capaz de recitar verbalmente 

hasta el diez con cierto nivel de correspondencia uno a uno en conjuntos reducidos organizados 

en fila. Posteriormente, a los cuatro años, consigue contar con precisión de uno en uno hasta 

cinco objetos que están en fila; a los cuatro años y medio, cuenta con arreglos de objetos hasta 

el diez; además, empieza a comprender el principio de cardinalidad. Próximo a cumplir los 

cinco años, escribe los numerales del uno al diez y reconocer el número que se encuentra antes 

o después de otro número; también cuenta y reconoce los errores de conteo de los otros y los 

suyos; asimismo, produce por conteo grupos de hasta diez objetos. Más adelante a los cinco 

años, cuenta regresivamente desde el diez hacia el uno.  

A los seis años, cuenta verbalmente y con objetos desde números distintos a uno; de igual 

manera, puede contar de uno en uno y de diez en diez hasta el cien o más; hace transiciones 

entre decenas, es decir pasa del 29 al 30, del 69 al 70. A los seis años y medio, cuenta 

progresivamente de forma secuencial siguiendo un patrón, por ejemplo, de dos en dos o de 
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cinco en cinco; en esta edad el  niño ya mantiene el conteo, lo que significa que es capaz de 

retener en su cabeza el número contado, permitiéndole así contar mentalmente objetos 

imaginarios y entender el sistema de numeración de base 10.  Al finalizar los seis años, cuenta 

hasta el 200 y reconoce las unidades, decenas y centenas.  Más adelante, a los siete años, 

conserva el número, es decir reconoce que la cantidad observada se mantiene pese a las 

modificaciones cualitativas que hayan sufrido los elementos de un conjunto en particular. 

Finalmente, a los siete años y medio el niño es un contador progresivo y regresivo que emplea 

diferentes estrategias de conteo: como son de forma secuencial, siguiendo un patrón específico 

o en desorden (para mayor detalle sobre estas trayectorias ver Clements y Sarama, 2015). 

1.5 Comparación y orden y su trayectoria de aprendizaje 

 

La comparación consiste en la capacidad de identificar el número de elementos que hay en 

dos o más conjuntos y determinar cuál de ellos es mayor, menor o igual (Clements y Sarama, 2015). 

Por ejemplo, al observar un conjunto de seis círculos y otro de cinco cuadrados, el niño determinará 

el número de elementos de cada conjunto e indicará que hay más círculos que cuadrados porque 

seis es más que cinco (Clements, 2003).  

De acuerdo a Orrantia (2006) en un primer nivel, la comparación se da a través de un 

conocimiento no numérico, es decir, se emplean diferentes términos como mayor, menor e igual 

para expresar juicios de cantidad; los mismos que se basan en los llamados esquemas 

protocuantitativos de comparación propuestos por Resnick (1989), entendidos como aquellos 

esquemas de razonamiento que permiten establecer juicios de valor de cantidad sin atender a la 

numerosidad. Estos esquemas se subdividen en dos: (1) incremento-decremento, que permite a los 
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niños darse cuenta que existe un cambio en la cantidad cuando se agrega o se quita uno o más 

elementos y (2) parte-todo, que confiere a los niños la posibilidad de comprender que un conjunto 

con cierta cantidad de elementos puede ser dividido en subconjuntos con un menor número de 

elementos, no obstante, al reagrupar aquellos subconjuntos se forma nuevamente el conjunto con 

la misma cantidad de elementos de partida. En un segundo nivel, la comparación se realiza a partir 

del uso del conteo verbal y de objetos, sin embargo, para esto es necesario comprender el concepto 

de valor cardinal (número de elementos existentes), el cual contribuye a conocer de manera precisa 

qué número tiene mayor, menor o igual valor entre sí (Baroody, 2004). 

Por otro lado, el orden, se refiere al proceso de distinguir cuál de los números en la secuencia 

numérica es mayor o menor que el otro y posicionar dichas magnitudes en el lugar que 

correspondan de acuerdo a un parámetro establecido (Clements y Sarama, 2015). Por ejemplo, al 

ordenar los siguientes números de menor a mayor: 8, 4, 6, el resultado sería 4, 6, 8. En dicho 

proceso interviene la recta numérica, aquella línea recta horizontal formada por números ubicados 

de izquierda a derecha en intervalos o segmentos iguales, que sirve para representar el orden de los 

números, en la cual los números menores se localizan a la izquierda e incrementan su valor al 

desplazarse hacia la derecha, y, por el contrario, decrecen su valor si se desplazan hacia la izquierda 

(Splashlearn, 2020, Gcfglobal, 2021). Por ejemplo, al presentar a los niños los siguientes números 

1, 7, 8, 5, 3, 6 y solicitarles que organicen de acuerdo a su valor en la recta numérica, ellos lo harán 

de la siguiente manera, como se observa en la figura 1: 

Figura 1 Ejemplo de ejercicio de organización en la recta numérica. 
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Igualmente, en el proceso de orden toman parte el valor cardinal, al momento de establecer 

la cantidad total de elementos de los conjuntos, y definir cuál de ellos tiene mayor o menor número 

de elementos y con base en eso organizar en orden los distintos números; y el valor ordinal, como 

indicador del orden o posición de un elemento o cantidad dentro de una serie o conjunto, con 

frecuencia se emplean las palabras primero, segundo, tercero cuarto...para dicha acción (Godino et 

al., 2004). 

Según Clements y Sarama (2015) la trayectoria de aprendizaje que sigue el niño para 

desarrollar la comparación y el orden comprende las siguientes etapas: a los tres años, el niño, es 

un comparador perceptual, puesto que compara conjuntos notablemente diferentes en tamaño y 

reconoce el primer y segundo objeto de una secuencia; a los tres años y medio el niño realiza 

comparaciones no verbales de objetos similares en conjuntos de hasta cuatro elementos. A los 

cuatro años, compara de manera no verbal conjuntos con distintos elementos y desarrolla la 

habilidad de igualar pequeños conjuntos. Cerca de los cinco años, hace comparaciones precisas de 

conjuntos de hasta cinco elementos similares, gracias al conteo. A los cinco años, compara 

conjuntos de hasta diez elementos diferentes y amplía su conocimiento con respecto a los números 

ordinales, ahora puede usar desde el “primero” al “décimo”. Con seis años, ordena numerales y 

conjuntos de seis o más elementos. Finalmente, a los siete años realiza comparaciones a partir de 

la comprensión que tiene del valor posicional de los números, por ejemplo, al presentarle al niño 
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las siguientes cantidades 39 y 25, él indicará que nueve unidades es mayor a cinco unidades y tres 

decenas es mayor que dos decenas, por tanto, el 39 es la cantidad mayor (para mayor detalle sobre 

estas trayectorias ver Clements y Sarama, 2015). 

1.6. Composición y descomposición de cantidades y su trayectoria de 

aprendizaje 

 

El último componente del número, es la composición y la descomposición de cantidades. La 

composición se refiere al hecho de juntar las partes para formar un todo, es decir, el todo es la unión 

de las partes (parte 1+ parte 2= todo), por ejemplo, al juntar 4+4, o 6+2 se formará el 8) y la 

descomposición, a su vez es dividir el todo en sus partes, por ejemplo, 5 se puede formar de 3+2 o 

de 2+2+1, en este caso, el todo siempre será mayor que cualquier parte (todo>parte 1 o parte 2) 

(Clements y Sarama, 2015, Baroody, 2004).  Estos procedimientos matemáticos, le permiten al 

niño entender que cada número es el resultado de un sistema de relaciones dinámicas integradas y 

no una situación estática, por ejemplo, 10= 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5 (Zúñiga - Carpintero, 2015) 

y, además, favorecen a la comprensión del valor posicional, entendiendo a este como valor que 

tiene un dígito conforme al lugar que ocupa dentro de un número - unidades, decenas, centenas y 

unidad de mil, por ejemplo, un niño explica que el diecinueve, está formado por nueve unidades y 

una decena. (Broitman et al., 2010; Medina - Rodríguez, 2016; Molina, 2016). Asimismo, la 

composición y descomposición, al estar relacionadas con el hecho de juntar y separar objetos, 

aportan al desarrollo del concepto de relación parte-todo, el cual es esencial para la comprensión 

de la de la suma y de la resta, que en un inicio están ligadas a las estrategias de conteo (Castro et 

al., 2013). 
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Desde la posición de Clements y Sarama (2015), la composición y descomposición de 

cantidades, sigue una trayectoria de aprendizaje, la misma que entre los tres y cuatro años, permite 

al niño reconocer que el todo es más grande que las partes, sin embargo, no cuantifica de manera 

exacta. Progresando con su desarrollo entre los cuatro y cinco años, realiza pequeñas 

combinaciones de números (hasta cinco); así como nombra las partes que conforman el número y 

el total de las partes. Entre los cinco y seis años, en un inicio, hace combinaciones de hasta siete 

elementos, y nombra brevemente las partes del total o el total de partes, igualmente puede calcular 

dobles hasta el diez. Luego, rápidamente combina números que tengan hasta un total de diez 

elementos, nombra las partes y el todo y calcula dobles hasta el veinte. Continuando entre los seis 

y siete años, usa estrategias flexibles y combinaciones derivadas para resolver problemas, por 

ejemplo, para calcular cuánto es 7+8, al 8 lo descompone en 7+1, toma lo sietes y los junta 7+7=14 

y después agregar el uno obteniendo como resultado el número 15. Por último, entre los siete y 

ocho años, conoce los números de dos dígitos (dieces y unos) y lleva a cabo composiciones y 

descomposiciones de números más grandes y conjuntos con mayor cantidad de elementos (de diez 

en adelante), así como también resuelve problemas con multidígitos (para mayor detalle sobre estas 

trayectorias ver Clements y Sarama, 2015). 

En síntesis, en este capítulo se evidenció que el desarrollo de cada uno de los cuatro 

componentes del número (subitización, conteo verbal y de objetos, comparación y orden, y 

composición y descomposición de cantidades), sigue una trayectoria de aprendizaje, la cual no 

pretende ser rígida, sino que dependerá de las capacidades y ritmo de aprendizaje de cada niño. A 

pesar de que cada componente del número tiene su propia trayectoria de aprendizaje, estos no se 

desarrollan de manera aislada, por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados y en 
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muchas ocasiones se complementan, por ejemplo, la subitización es una habilidad precursora sobre 

la cual se cimientan los demás componentes numéricos. 
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CAPÍTULO 2 

SUMA Y RESTA: TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 

TRES A OCHO AÑOS 

 

2.1 Definición y propiedades de la suma 

 

La suma o adición hace referencia a la operación matemática, que consiste en reunir en un 

solo conjunto, todos los elementos que integran uno o más subconjuntos – sumandos – esto con el 

fin de obtener una mayor cantidad de elementos, que representa el número total de todos ellos – 

suma total – (Baldor, 1985; Escuela Digital, 2021). En general, se considera que la suma hace 

referencia a añadir elementos a un conjunto dado, provocando así la transformación o unión de 

dicho conjunto (cambio aumentado) pues, se da una modificación sobre la cantidad inicial para dar 

lugar a una nueva cantidad (Fernández – Escalona y Domínguez - Fernández, 2015; González – 

Velasco, 2011; Vergnaud, 2010). La acción de unir incrementa el número en un conjunto, por 

ejemplo, Juan tenía seis pelotas, luego le regalaron cinco más, ahora tiene un total de once pelotas. 

Sin embargo, la suma, según Vergnaud (2010), implica también una actividad de composición de 

cantidades y una de comparación de cantidades.  

La suma como composición de cantidades o parte-parte-todo (conjunto), se refiere a que dos 

o más cantidades se pueden combinar para conocer el valor de la cantidad mayor (Fernández – 

Escalona y Domínguez - Fernández, 2015; González – Velasco, 2011, Vergnaud, 2010; Butto - 

Zarzar y Martínez - Montes, 2012). Por ejemplo, Luis tiene cinco caramelos de fresa y seis de 

limón, al juntarlos (o combinarlos) forman un total de once caramelos. Finalmente, en la suma 



 
 

María Belén Cordero Tamayo  Página 32 

 
 

Universidad de Cuenca 

como comparación de cantidades, se establecen procesos comparativos entre una cantidad y otra 

para conocer un valor específico, este tipo de problemas son bastante complejos para los niños 

puesto que tiene que relacionar la totalidad de un conjunto como parte de otro conjunto mayor 

(Fernández – Escalona y Domínguez - Fernández, 2015; González – Velasco, 2011, Vergnaud, 

2010; Butto - Zarzar y Martínez - Montes, 2012). Por ejemplo, Paúl tiene 39 dólares, seis menos 

que Sofía, esta premisa posibilita realizar la comparación y concluir que Sofía tiene 45 dólares.  

En el proceso de desarrollo de la suma, se han identificado diferentes propiedades, que 

facilitan y ayudan la resolución de las expresiones, operaciones y problemas propuestos. De 

acuerdo a Cadenas (2016) estas propiedades son: 

• Conmutativa (a+b=b+a): manifiesta que no importa el orden en el que se coloquen los 

sumandos, al final el resultado de la suma será el mismo. Por ejemplo, 8+6 = 6+8.  

• Asociativa ([a+b] + c= a+ [b+c]): establece que los sumandos pueden agruparse de 

diversas maneras, sin presentar repercusiones en el resultado de la suma. Por ejemplo, 

4+4+6 = (6+4) +4. 

• Elemento neutro (n+0=n): señala que la suma de cualquier número más cero es igual a ese 

mismo número. Por ejemplo, 2+0=2. 

A más de estas propiedades, existen otros principios de la suma, entre las cuales destaca la 

del número después, o también conocida como la combinación (N+1) que señala que todo número 

(N) sumado uno da como resultado el número después de N en la secuencia de conteo (Baroody, 

1995). Por ejemplo, 2+1=3, 3+1=4, 4+1=5. Asimismo, otra regla indica que la suma y la resta son 

operaciones interdependientes (a-b=c --> c+b=a), de forma que, la suma de dos números se pude 
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deshacer, dejándola en el valor original, cuando se resta el mismo número ([a+b]-b=a) y viceversa, 

la resta se pude deshacer, cuando se suma el mismo número ([a-b] +b=a) (Torbeyns et al., 2016; 

Prather, y Alibali, 2009). Por ejemplo, ([5+2]-2) --> ([7])-2) --> 5 o ([4-2]) +2) --> ([2] + 2) --> 4.  

2.2 Definición y propiedades de la resta 

 

La resta o sustracción, es una operación matemática que consiste en quitar o remover ciertos 

elementos de un conjunto de forma que este disminuye su cantidad (Castro et al., 2013), por 

ejemplo, Pedro tenía nueve chocolates, pero le regaló tres a José, ahora tiene seis chocolates. Sin 

embargo, esta no es la única forma de entender a la resta, ya que esta también es concebida como 

la diferencia que existe entre dos o más conjuntos o cantidades y surge a través de un proceso de 

comparación; por ejemplo, si en un conjunto hay nueve elementos y en el otro hay siete elementos, 

la diferencia que existen entre el uno y el otro es de dos elementos (New Zealand Ministry of 

Education, 2012). Otra forma de entender a la resta es, como la operación complementaria a la 

suma, puesto que para resolverla en ocasiones se puede recurrir a esta última. Por ejemplo, para 

calcular 12- 8, en lugar de restar se pude sumar los números que le faltan al 8 para llegar a 12, es 

decir, 4 (Brown et al., 2011). 

Al igual que en el caso de la suma, Alvarez (2005) manifiesta que la resta posee diversas 

propiedades que contribuyen al desarrollo de este tipo de operaciones y son las siguientes: 

• Propiedad fundamental de la resta (a-b=c --> c+b=a) / (a-c=b): si a la diferencia de la resta 

se le suma el sustraendo, como resultado dará el minuendo. Por ejemplo, 53-18=35 y   
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35+18=53 y, por el contrario, el sustraendo es el resultado del minuendo menos la 

diferencia, por ejemplo, 53-35=18. 

• Elemento neutro: indica que la resta de cualquier número menos cero es igual a ese mismo 

número. Por ejemplo, 3-0=3.  

A más de las propiedades antes expuestas, la resta tiene cuatro principios, el primero, es el 

principio de negación sustractiva (n-n=0), que establece que cualquier número al que se le resta 

su misma cantidad da como resultado cero, por ejemplo, 5-5=0; el segundo, de no conmutatividad 

indica que, si se altera el orden del sustraendo y del minuendo, el resultado no será el mismo, por 

ejemplo, (5-3=2 / 3-5= -2); el tercero, de no asociatividad, manifiesta que  cuando existen dos o 

más números, el  orden en el que se realice la operación va a influir en el resultado de la misma, 

por ejemplo, ([8-5]) – 1= 2 / 8- [5-1])= 4) y el último, de diferencia nula, sostiene que al aumentar 

o disminuir la misma cantidad en el minuendo y en el sustraendo, el resultado no difiere, por 

ejemplo,  (6-4= 2--> [6+2= 8] – [4+2= 6] = 2) ( Torbeyns et al., 2016, Caica, 2020).  

2.3 Desarrollo de la suma y de la resta 

 

El primer acercamiento que tiene el niño con la suma y la resta, lo realiza sin instrucción 

previa, pues lo hace de manera espontánea mediante la interacción y manipulación de objetos de 

su entorno como piedras, hojas, caramelos, canicas entre otros (Fernández – Escalona y Domínguez 

- Fernández, 2015; Fernández – Escalona, 2007, Díaz – Fonnegra y Pantano – Mogollón, 2012). 

Con el transcurso del tiempo, las acciones del niño sobre dichos objetos son acompañadas de un 

lenguaje específico como juntar, reunir, añadir, quitar, remover, separar, favoreciendo así a la 
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adquisición de estos términos básicos (Fernández – Escalona y Domínguez - Fernández, 2015; 

Fernández – Escalona, 2007; Díez – Fonnegra y Pantano – Mogollón, 2012). A su vez, estos 

términos aproximan al niño a una primera noción sobre la suma y la resta, en cuanto a la suma, se 

basa en la idea de agregar elementos a un conjunto, de modo que este se haga más grande y en lo 

que se refiere a la resta, se centra en quitar elementos a un conjunto con el fin de que disminuya su 

cantidad o tamaño (Clements y Sarama, 2015). A partir de esta primera noción de la suma y de la 

resta, el niño va diferenciando las partes del todo, tomando conciencia de las transformaciones que 

ocurren en los conjuntos y en las cantidades y resolviendo problemas de suma y resta mediante 

estrategias de conteo, las mismas que conforme a la edad de los niños, avanzan en su nivel de 

complejidad, es decir, cada vez son más sofisticadas (Fernández – Escalona y Domínguez - 

Fernández, 2015; Fernández – Escalona, 2007; Díez – Fonnegra y Pantano – Mogollón, 2012).  

1. Conteo total, implica el conteo de todos los elementos que conforman los conjuntos, esto con 

la finalidad de determinar la cantidad total de elementos (Serrano y Denia, 1987, Clements y 

Sarama, 2015, Caballero, 2005; Gómez-Ortega, 2018, Clements y Sarama, 2015). Por ejemplo, 

al observar dos conjuntos (A y B) el niño primero cuenta desde el uno los elementos del 

conjunto A, en este caso 1, 2 y 3, luego cuenta los elementos del conjunto B, 1, 2, 3, 4, por 

último, une los elementos de A y de B en un solo conjunto denominado C, y cuenta todos los 

elementos de ambos conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reportando el número total de elementos, 7 

en total. 

2. Conteo ascendente o sucesivo, se toma como punto de partida el primer sumando identificado 

y se avanza con el conteo de acuerdo a la otra cantidad percibida (Serrano y Denia, 1987; 

Caballero, 2005; Gómez-Ortega, 2018; Clements y Sarama, 2015). Por ejemplo, al observar 
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dos conjuntos A= 2 y B= 4, el niño reconoce y se posiciona en el primer sumando, en este 

ejemplo, en el 2 y continúa con el conteo de los elementos del conjunto B, siguiendo la serie 

numérica; 3, 4, 5 y 6, siendo este último, el número que indica el total. 

3. Conteo ascendente a partir del sumando mayor, con el objetivo de hacer más fácil el proceso 

de conteo, se inicia el recuento desde el sumando mayor, sin importar la posición que este 

ocupe dentro del problema y se avanza con el conteo de acuerdo a la otra cantidad percibida 

(Serrano y Denia, 1987; Caballero, 2005; Gómez-Ortega, 2018, Clements y Sarama, 2015). Por 

ejemplo, al observar dos conjuntos y reconocer la cantidad de elementos en ambos conjuntos, 

A= 2 y B= 3, el niño se posiciona en el sumando mayor, en este ejemplo, en el 3 y continúa 

con el conteo de los elementos del conjunto A, siguiendo la serie numérica; 4 y 5 siendo este 

último, el número que indica el total.  

4. Conteo hasta, se usa para encontrar la cantidad desconocida. Dicha incógnita generalmente se 

localiza en el segundo lugar (sustraendo); esta estrategia consiste en contar desde el valor 

conocido hasta el resultado para hallar el valor desconocido (Serrano y Denia, 1987; Caballero, 

2005; Gómez-Ortega, 2018, Clements y Sarama, 2015). Por ejemplo, hay ocho peras en una 

mesa, y un niño, se come 4. ¿Cuántas peras hay ahora? Este problema se puede resolver 

pensando, si de las 8 peras que había, el niño se come 4, entonces deben quedar 5, 6, 7 y 8 

(levantando un dedo por cada conteo), es decir quedaron 4 manzanas sobre la mesa. 

5. Conteo regresivo o hacia atrás, se aplica en la resolución de problemas con la incógnita en el 

resultado, a partir del minuendo se cuenta hacia atrás la cantidad indicada en el sustraendo, 

siendo la respuesta el último número dicho en la secuencia de conteo (Serrano y Denia, 1987; 
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Caballero, 2005; Gómez-Ortega, 2018, Clements y Sarama, 2015). Por ejemplo, Lucía tenía 7 

galletas, después se comió 5 ¿Cuántas galletas le quedan?  Para resolver el problema se parte 

desde el 7 y se cuenta hacia atrás 5 que es la cantidad indicada por el sustraendo (6, 5, 4, 3, 2), 

obteniendo como resultado 2, que es número final de la serie.  

6. Conteo hacia adelante, se emplea en los problemas donde la incógnita es el minuendo, se 

cuenta desde el sustraendo hasta avanzar al número que indica el minuendo (Serrano y Denia, 

1987; Caballero, 2005; Gómez-Ortega, 2018, Clements y Sarama, 2015). Por ejemplo, en la 

mañana, Sol disponía de cierta cantidad de chocolates, al medio día se comió 8 chocolates, 

ahora en la noche le quedan 2. ¿Cuántos chocolates tenía en la mañana Sol?  Se partirá desde 

el 8, y se contará hacia adelante, el número restante de chocolates 2, (9, 10), siendo este último 

el resultado (10). 

7. Dobles y la regla de n + /- 1, se basa en duplicar un número y añadir o quitarle uno, esto con 

el fin de conocer el todo o las partes de un conjunto o cantidad (Clements y Sarama, 2015, 

Clements, 2004). Por ejemplo, al tener dos conjuntos A= 3 y B= 4, el niño reconoce el número 

de elementos de cada uno de ellos; de entre esos números elige uno, en este caso, A= 3 y 

duplica dicho valor debido a que sabe que esta cantidad está incluida en el otro número 

reconocido (tres está dentro de cuatro), en este caso 3+3= 6 y añade 1, que era la cantidad 

restante del otro número reconocido (B=4), obteniendo así 7, la cantidad total de elementos y 

comprendiendo que este número está compuesto de 4 y 3. 

8. Estructuras de cincos y dieces, se toma al cinco y al diez como números base para facilitar el 

proceso de composición y descomposición de un número (Clements y Sarama, 2015, 
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Clements, 2003). Por ejemplo, al observar este conjunto, el niño expone que dicho conjunto 

está compuesto de 5 + 2, que da como resultado 7 elementos.  

9. Estrategia de ruptura para formar diez, se dividen las cantidades con el propósito de formar 

decenas que faciliten la comprensión del número, su todo y sus partes (Clements y Sarama, 

2015, Clements, 2003). Por ejemplo, el 16 está compuesto por una decena (10) y 6 unidades. 

Otro ejemplo, sería que al tener la siguiente suma 9+4, el estudiante al 4 le quite 1 (4-1= 3) y 

le agregue ese 1 que le quitó al 4, al 9 (9+1=10) de forma que tenga los números 10 + 3 y el 

proceso de suma sea más sencillo, hallando el resultado (13). 

Avanzando en el proceso de abstracción, el niño narra acciones que sólo ocurren en su mente 

y han sido comprendidas y traducidas de forma simbólica (3+4) pero que ya no se ejecutan sobre 

objetos concretos; de este modo es como el niño va asimilando el concepto de la suma y la resta 

(Fernández – Escalona y Domínguez - Fernández, 2015; Fernández – Escalona, 2007). 

2.4 Trayectoria de aprendizaje de la suma y de la resta 

 

Con el fin explicar con mayor profundidad el desarrollo del proceso de la suma y la resta, 

Clements y Sarama (2015) han propuesto, trayectorias de aprendizaje de la suma y la resta, en las 

cuales se indica que el niño a los tres años es capaz de sumar y restar conjuntos de hasta tres 

elementos, de manera mental, no de forma verbal. A los cuatro años, ocupa las sumas para 

problemas de unión y separación con resultados desconocidos de hasta cinco elementos, mediante 

el conteo total de objetos. Por ejemplo, al plantearle al niño, problemas de este tipo, si tienes 2 

chupetes y yo te regalo 1. ¿Cuántos chupetes tienes en total?, él será capaz de resolver. Continuando 
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la trayectoria, entre los cuatro y cinco años, resuelve los problemas de suma que implican 

actividades de reunión y de parte todo mediante el modelamiento directo y el conteo total de los 

objetos. También resuelve los problemas de resta, por medio de la separación de elementos.  Por 

ejemplo, Sofía tiene 5 pelotas y le regala 2 a Marta ¿Con cuántas pelotas se quedó Sofía? 

Avanzando a los cinco años, añade o quita elementos para cambiar de un número a otro, sin la 

necesidad de contar desde el uno, por ejemplo, ¿4+? =7 o 6-? =4 agregando o quitando objetos. 

Entre los cinco y seis años, resuelve los problemas haciendo uso de las diferentes estrategias de 

conteo.  A los siete años, con ayuda de estrategias de conteo más avanzadas, resuelve casos 

sencillos de sumas y restas multidígitos, así como problemas más complejos, en los que debe 

reconocer cuando un número es parte de un todo y retener en su mente la parte y el todo 

simultáneamente. Además, soluciona problemas que presentan las incógnitas al inicio. Por 

ejemplo, si se le pregunta al niño, tú tenías unos cuántos cromos, luego consigues, 5 cromos más y 

ahora tienes 8, ¿Cuántos cromos tenías en un inicio?  (para mayor detalle sobre estas trayectorias 

ver Clements y Sarama, 2015). 

En síntesis, en este capítulo, se expuso que la suma y la resta son operaciones matemáticas 

básicas y complementarias que se desarrollan paulatinamente. Este desarrollo se da en un inicio de 

manera espontánea a través de las interacciones y vivencias del individuo con objetos de su entorno. 

Sin embargo, con el tiempo, dichas interacciones se complementan con el uso de un lenguaje 

especifico (como reunir o quitar), lo que, a su vez, le ayuda al niño a tomar conciencia de las 

transformaciones que existen en las cantidades e iniciar un proceso de abstracción de los conceptos 

de suma y resta, así como también de los procedimientos de cálculo necesarios para la resolución 

de ejercicios y problemas.  
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CAPÍTULO 3 

ACTIVIDADES LÚDICAS ENFOCADAS EN EL DESARROLLO DEL 

NÚMERO Y LA ARITMÉTICA: SUMA Y RESTA, EN NIÑOS DE TRES A 

OCHO AÑOS DE EDAD 

En primera instancia, el objetivo de enseñanza de la matemática, era el de desarrollar el 

cálculo mental en los estudiantes de modo que, se conviertan en calculadores automáticos y 

eficientes; para dicho propósito se empleó una enseñanza basada en experiencias memorísticas o 

de lápiz y papel. Sin embargo, con el transcurso del tiempo el objetivo de enseñanza de las 

matemáticas ha cambiado pues, ahora se pretende desarrollar en los estudiantes una conciencia o 

pensamiento numérico, que le provea los conocimientos matemáticos suficientes que le posibiliten, 

pensar, razonar, desarrollar habilidades matemáticas complejas, reflexionar y buscar estrategias, 

para  solucionar los problemas presentes en las distintas situaciones de la vida cotidiana (Mora, 

2003;  García – Pérez y Adamuz – Povedano, 2020).  Para la consecución de este objetivo, varios 

autores han visto pertinente la implementación de planes o programas con actividades lúdicas que 

permitan construir un aprendizaje numérico y aritmético profundo, vivenciado, experimental y 

significativo en los estudiantes (Freudenthal, 2006, Godino, 2004, Chamorro et al., 2005, Martínez 

– Montero y Sánchez – Cortés, 2017)  

De esta manera, algunos investigadores en el campo matemático han planteado una amplia 

gama de actividades lúdicas enfocadas en promover, trabajar y potenciar el desarrollo del número 

y la aritmética. En la presente investigación, se han adaptado algunas de estas actividades a 

situaciones concretas para que sean aplicadas con niños de entre tres y ocho años de edad. 
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Específicamente, tres actividades para cada uno de los componentes del número, así como también 

tres para la suma y tres para la resta. Cada una de estas actividades, se basa en las trayectorias de 

aprendizaje descritas en los capítulos anteriores es por ello que la primera actividad estará dirigida 

siempre a niños de tres a cuatro años, la segunda a niños de cinco a seis años y la tercera a niños 

de entre siete y ocho años. El objetivo, la descripción, pasos para cada actividad y el material 

presente en los anexos ha sido de autoría propia, este último ha sido elaborado en tamaño real 

pensando en facilitar el trabajo del docente, quien solo deberá imprimir dicho material y utilizarlo 

con sus estudiantes.   

3.1 Actividades para facilitar el desarrollo del número  

3.1.1 Actividades para la subitización 

 

 Actividad # 1  

 

Título: El baile de los números 

Objetivo:  

• Observar, distinguir y representar la cantidad de elementos existentes en el conjunto sin 

ayuda del conteo, mediante la manipulación de material concreto, con el objetivo de 

fortalecer, en niños de entre 3 y 4 años, la habilidad para reconocer los números 

súbitamente.  

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad consiste en bailar alrededor de una mesa mientras suena una canción, cuando 

la canción se detiene los estudiantes deberán sentarse y observar una tarjeta con un gráfico 



 
 

María Belén Cordero Tamayo  Página 42 

 
 

Universidad de Cuenca 

que representa una cantidad del 1 al 4, que será mostrada por la docente durante tres 

segundos. Luego de observar, con el material que tienen en su puesto deberán representar 

la cantidad observada, una vez representada dicha cantidad, la docente en conjunto con los 

estudiantes comprobará el número, si este no ha sido representado correctamente los niños 

deberán practicar nuevamente el valor numérico realizando acciones como saltar, aplaudir, 

girar, dar pasos, entre otras; después de hacer aquellas acciones, todos nuevamente se 

pondrán de pie para continuar con la actividad. Esta actividad se llevará a cabo hasta que 

todas las 8 tarjetas sean presentadas y trabajadas por los estudiantes. 

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán para un grupo de 4 estudiantes: 

• 1 guante de látex relleno de harina  

• 1 frasco  

• 5 canicas  

• 5 bloques de construcción para niños  

• 5 paletas de madera  

• 8 tarjetas con gráficos que representan cantidades del 1 al 4 (ver anexo 1) 

• Parlante 

• Música infantil  

Pasos a seguir: 
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1. En cada uno de los cuatro puestos de la mesa se ubicará un material concreto, en el primero, 

se pondrá el guante de látex relleno de harina; en el segundo, un frasco con 5 canicas; en el 

tercero, 5 bloques de construcción y, en el cuarto, 5 paletas de madera. 

2. Preparados los materiales, se procederá a conformar varios grupos de cuatro estudiantes, 

los cuales trabajarán de manera simultánea.  

3. Definidos ya los grupos de cuatro, se les solicitará a los estudiantes que se coloquen detrás 

de cada una de las sillas, que se encuentran en los puestos establecidos. 

4.  Cuando suene la canción los estudiantes deberán bailar alrededor de la mesa, cuando esta 

se detenga deberán sentarse en el puesto en el que se quedaron.  

5. En ese momento ellos deberán observar atentamente a la docente, quien les mostrará una 

tarjeta con un gráfico que representa una cantidad del 1 al 4 durante 3 segundos.  

6. Concluidos los 3 segundos, los estudiantes deberán tomar el material que tienen en su frente 

y representar aquella cantidad observada en la imagen. La docente observará atentamente 

y esperará algunos segundos hasta que todos los niños realicen este proceso. 

7. Una vez finalizado este proceso, la docente muestra nuevamente la tarjeta con el gráfico 

que representa la cantidad del 1 al 4 y pasará por cada uno de los puestos comprobando si 

la cantidad representada es la correcta. En el caso de que alguno de los niños, no lo haya 

realizado correctamente él deberá practicar nuevamente el valor numérico realizando 

acciones como saltar, aplaudir, girar, dar pasos, entre otras; el número de veces que deberán 

llevar a cabo estas acciones será el mismo que la cantidad presentada en la tarjeta con el 

gráfico. 

8. Luego de trabajar estas acciones, todos los niños se pondrán de pie detrás de cada silla y 

repetirán nuevamente cada uno de los pasos de esta actividad.   
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9. Esta actividad se desarrollará hasta que todas las 8 tarjetas sean presentadas y trabajadas 

por los estudiantes.  

La idea de esta actividad fue tomada de ACRBIO (22 de mayo de 2017) 

Actividad # 2 

 

Título: El bingo de los dados 

Objetivo:  

• Desarrollar la percepción e identificación del número de elementos existentes en un 

conjunto (de no más de cinco) mediante la discriminación visual de una serie de gráficos, 

de manera intuitiva y simultánea, con el fin de potenciar el reconocimiento instantáneo del 

número en niños de entre 5 y 6 años de edad.  

Descripción de la actividad:  

• Esta actividad consiste en arrojar un dado, y reconocer en un par de segundos el número de 

puntos obtenidos. Una vez identificado dicho número se deberá buscar, en una tarjeta que 

contiene múltiples gráficos, cuál de ellos representa la misma cantidad señalada en el dado 

y colocar una ficha sobre aquel gráfico. El estudiante que logré cubrir cinco gráficos con 

las fichas seguidas, ya sea de forma vertical, horizontal o diagonal, es el ganador.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por pareja.  

• 1 dado de seis caras, con configuraciones de 1 hasta 5 puntos (ver anexo 2) 



 
 

María Belén Cordero Tamayo  Página 45 

 
 

Universidad de Cuenca 

• 2 tarjetas con gráficos que representan cantidades del 1 al 5 (ver anexo 3) 

• 12 fichas, piedras, semillas o cualquier otro tipo de material que sirva para colocar sobre 

los gráficos de la tabla  

• 1 caja pequeña de cartón  

Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes, por afinidad deberán formar parejas.  

2. Una vez que las parejas estén conformadas, se le entregará a cada uno de sus miembros una 

tarjeta con gráficos que representan cantidades del 1 al 5, 6 fichas, piedras, semillas o 

cualquier otro tipo de material escogido para colocar sobre los gráficos de la tabla y un dado 

para ambos participantes. 

3. Luego de que los integrantes reciban el material, deberán acordar entre ellos quién iniciará 

la actividad.  

4. El primer participante, será quien arroje el dado.  

5. Acto seguido, este estudiante tendrá dos segundos para observar y reconocer el número de 

puntos obtenidos. Esos dos segundos serán contabilizados por el segundo participante, 

quien al finalizar dicho tiempo deberá tapar el dado con una caja pequeña de cartón. 

6. El primer participante deberá buscar en la tarjeta que contiene múltiples gráficos, cuál de 

ellos representa la misma cantidad identificada en el dado; encontrado ese gráfico, el primer 

participante lo mostrará al segundo participante, quien a su vez deberá destapar el dado y 

comprobar si la cantidad del gráfico y del dado es la misma. Si es correcto el primer 

participante deberá colocar una ficha sobre el gráfico. 
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7. Estos pasos serán repetidos y alternados por los participantes, hasta que uno de ellos logré 

cubrir cinco gráficos con las fichas seguidas, ya sea de forma vertical, horizontal o diagonal. 

Este participante se convertirá en el ganador. 

8. Los niños podrán volver a jugar cuántas veces deseen. 

La idea de esta actividad fue tomada de PLANNING PLAYTIME (2021) 

Actividad # 3 

 

Título: Cohetes de números  

Objetivo:  

• Reforzar, en niños de entre 7 y 8 años, el reconocimiento instantáneo de conjuntos de cinco 

a diez elementos, mediante la visualización de gráficos y el empleo de diferentes estrategias 

que permitan identificar la cantidad total de elementos. 

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad se centra en presentar al estudiante una serie de gráficos de cantidades, que 

deberán ser reconocidas con la mayor brevedad posible. Una vez reconocidas, los 

estudiantes deberán buscar las piezas de un cohete que representan esa cantidad y armarlo.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por pareja.  

• 14 tarjetas con gráficos de cantidades (a modo de domino) (ver anexo 4) 

• 28 tarjetas en forma de piezas de cohete con números (ver anexo 4) 
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Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes, por afinidad deberán formar parejas.  

2.  Formadas las parejas, cada uno de sus miembros recibirá 7 tarjetas con gráficos de 

cantidades (a modo de domino) y 14 tarjetas en forma de piezas de cohete con números.    

3. Ya con el material, los estudiantes deberán acordar entre ellos quien inicia el juego.  

4. Antes de iniciar, ellos deberán colocar sobre la mesa las 28 tarjetas en forma de piezas de 

cohete con números y sostener en sus manos, a modo de abanico, las 7 tarjetas con gráficos 

de cantidades.  

5. El primer participante, sin ver, deberá seleccionar una tarjeta con gráficos de cantidades 

que se encuentra en las manos del segundo participante, una vez elegida la tarjeta, el 

segundo participante le mostrará esta al primer participante durante tres segundos y luego 

la esconderá.  

6. El primer participante deberá reconocer, instantáneamente, el número elementos de la 

tarjeta y buscar la cantidad reconocida entre las 28 tarjetas en forma de piezas de cohete. 

Halladas estas piezas, el primer participante deberá indicarlas al segundo participante, con 

el objetivo comprobar si corresponde a la cantidad presentada en el gráfico, si es así el 

participante dos le entrega la tarjeta al participante 1 para que pueda armar el cohete.  

7. Estos pasos serán repetidos y alternados por los participantes, hasta que se hayan formado 

los 14 cohetes, pues así el juego habrá concluido. 

La idea de esta actividad fue tomada de Pocket of PRESCHOOL (2021).   

3.1.2 Actividades para el conteo verbal y de objetos 
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Actividad # 1 

 

Título: Alimentando al “Comegalletas” 

Objetivo:  

• Trabajar el conteo mediante la enumeración de los objetos, la recitación de numerales y la 

manipulación de material concreto, con el propósito de impulsar el desarrollo de este 

componente numérico en niños de entre 3 y 4 años.  

Descripción de la actividad: 

• En esta actividad los estudiantes recibirán una serie de materiales (galletas hechas de 

cartulina, platos desechables, tarjetas de cartulina), los cuales, en primer lugar, deberán ser 

contados; luego, organizados de forma que cada galleta esté asentada sobre un plato y 

acompañada de una tarjeta que indique el número de chispas de chocolate que deberá tener 

la galleta. Una vez organizado el material los estudiantes deberán armar las galletas y 

alimentarle al Comegalletas con la cantidad de galletas que la docente le indique.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por cada estudiante.  

• 5 galletas con chispas de chocolate hechas de cartulina (10 cm) (ver anexo 5) 

• 5 platos desechables 

• 5 tarjetas de cartulina con los números del 1 al 5 (ver anexo 6) 

• 25 chispas de chocolate hechas de cartulina (ver anexo 7) 

• Cinta de velcro con adhesivo  
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• Comegalletas hecho de cartón (ver anexo 8) 

Pasos a seguir:  

1. A cada estudiante se le entregará 5 galletas de cartulina, 5 platos desechables, 5 tarjetas de 

cartulina con los números del 1-5 y 25 chispas de chocolate hechas de cartulina.  

2. En primer lugar, los estudiantes deberán contar cuántas galletas, platos y tarjetas tienen y 

luego reportar ese número a su docente.  

3. Una vez que el estudiante conoce la cantidad, deberá colocar una galleta sobre cada plato y 

junto al plato una tarjeta con un número del 1 al 5. 

4. El siguiente paso es observar y reconocer el número que se indica en la tarjeta de cartulina.  

5. Una vez identificado el número, el estudiante deberá tomar las chispas de chocolate, contar 

el número que necesita de ellas y colocarlas sobre la galleta de cartulina, el paso anterior y 

este deberán ser repetidos con las demás galletas de modo, que las 5 galletas sean armadas.  

6. Ya armadas todas las galletas, la docente revisará. En el caso de que alguna de ellas no esté 

correcta, el estudiante tendrá una nueva oportunidad para volver a armarla, por el contrario, 

si todas las galletas están armadas correctamente, la docente le indicará al estudiante lo 

siguiente: 

“A nuestro amigo Comegalletas, le encantan las galletas, hoy está muy hambriento 

y ansioso de probar sus deliciosas galletas, puede usted darle de comer x galletas”. 

(La docente será quien determine la cantidad de galletas de cada estudiante). 

7. De esta manera, habrá concluido esta actividad. 

La idea de esta actividad fue tomada de Learning Trajectories (2021) 
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Actividad # 2 

 

Título: Policías y ladrones 

Objetivo:  

• Practicar el conteo progresivo, regresivo y en saltos, con el propósito de incrementar la 

habilidad para contar significativamente en niños de entre 5 y 6 años de edad.  

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad consiste en que dos estudiantes (el uno desempeñando el papel de policía y 

el otro el de ladrón) se enfrenten en una persecución a lo largo de toda una ruta determinada 

por números del 1 al 100. En el tablero de mesa los niños se enfrentarán a una serie de 

desafíos que requerirán que cuenten de manera progresiva, regresiva y en saltos, hasta llegar 

a la meta. Si el ladrón llega primero a la meta (el número 100), él quedará en libertad, caso 

contrario si el policía llega primero, el ladrón será atrapado.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por pareja.  

• 1 tablero de mesa de tamaño A4 con los números del 1 al 100 (ver anexo 9) 

• 2 dados  

• 2 fichas, la una representará al policía y la otra al ladrón 

• 10 tarjetas con los desafíos a superar para continuar el camino hacia la meta (ver anexo 10)  
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Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes, por afinidad deberán formar parejas.  

2. En parejas ellos, deberán conversar y acordar, quién ocupará el rol de policía y quién el de 

ladrón. Una vez definidos los roles, a cada uno se le entregará la ficha que le corresponde; 

asimismo, se les dará el tablero de mesa, dos dados y 10 tarjetas de cartulina con los desafíos 

que tienen que superar para continuar el camino hacia la meta.  

3. Ya recibido el material ambos participantes deberán ubicar sus fichas en el punto de partida, 

luego cada uno arrojará los dados y quien primero obtenga la misma cantidad en los 2 dados 

será quien inicie el juego.   

4. El primer participante tendrá que arrojar los dados, contar la cantidad de puntos obtenidos 

y avanzar ese número de pasos.  

5. Acto seguido, este mismo procedimiento lo realizará el segundo participante. 

6. A lo largo del camino, van existir una serie de desafíos, los cuales tendrán que ser cumplidos 

para avanzar hacia la meta. Estos desafíos estarán representados por la siguiente imagen 

 . En el momento en el que el participante, que está jugando, avance a la casilla con 

dicha imagen, deberá detenerse y tomar una de las tarjetas, la cual le indicará que es que lo 

que tiene que hacer (por ejemplo, contar de dos en dos), así, el participante conocerá su 

desafío y deberá cumplir con lo indicado.  

7.  De esta forma, los estudiantes alternadamente participarán y avanzarán a lo largo de toda 

la ruta (los números del 1 al 100). Él que alcance primero el número 100 será el triunfador, 

es decir, si el ladrón llega primero a la meta (el número 100), él quedará en libertad, caso 

contrario si primero llega el policía el ladrón será atrapado, y así es como termina la partida. 
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La idea de esta actividad fue tomada de SIMPLE, HOME, BLESSINGS (2021).  

Actividad # 3 

 

Título: Leyendo y contando con Chocolatín y su bando 

Objetivo:  

• Contar la cantidad de palabras que contiene un texto, para consolidar las habilidades de 

conteo en niños de entre 7 y 8 años.  

Descripción de la actividad:  

• Esta actividad consiste en que el estudiante coloque las tarjetas con instrucciones 

encaminadas a ejercicios de conteo boca abajo, de lectura al cuento, voltee las tarjetas, lea 

las instrucciones, las siga y cumpla con las ordenes propuestas para el conteo de las palabras 

presentes en el cuento. 

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por cada estudiante: 

• 1 cuento infantil de entre 800 y 900 palabras (ver anexo 11) 

• 1 caja de 12 pinturas 

• Hoja de papel bond 

• 5 tarjetas con instrucciones encaminadas a ejercicios de conteo (ver anexo 12) 

• 1 lápiz  

• 1 reloj de arena de un 1 minuto 
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Pasos a seguir: 

1. A cada estudiante, se le entregará un cuento, una caja con 12 pinturas, cinco tarjetas (ver 

anexo 12), una hoja de papel bond, un lápiz y un reloj de arena de un minuto de duración.  

2. Primero, el estudiante deberá leer el cuento; luego, tomar las tarjetas y colocarlas boca 

abajo.  

3. Cumplido con el paso anterior, el estudiante deberá al azar, levantar una tarjeta, leer las 

instrucciones y cumplir con lo que se le pide. 

4. Una vez, efectuada la consigna el estudiante colocará su respuesta en la hoja de papel bond. 

5. Nuevamente, deberá tomar otra tarjeta y seguir los pasos antes presentados.  

6. Estos procedimientos, se repetirán con todas las tarjetas que posee el estudiante, de tal 

forma que todas las instrucciones sean seguidas. 

3.1.3 Actividades para la comparación y el orden 

 

Actividad # 1 

 

Título:  El tren de los cinco vagones 

Objetivo:  

• Ordenar los números del 1 al 5, mediante la escucha atenta de un cuento y la manipulación 

de material concreto, con el propósito de que los niños de entre 3 y 4 años comprendan el 

orden secuencial de los números ordinales.  

Descripción de la actividad: 
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• Esta actividad consiste en que los estudiantes escuchen atentamente el cuento narrado por 

la docente, identifiquen los números ordinales, los ordenen de acuerdo a la secuencia 

numérica y respondan las preguntas realizadas por la docente. 

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por cada estudiante: 

• 5 vagones hechos con tubos de cartones enumerados del primero al quinto (ver anexo 13) 

• 5 imágenes de animales (ver anexo 14): 

- 1 perro  

- 1 gato  

- 1 oveja  

- 1 lagarto  

- 1 pájaro  

• Cuento titulado “El tren de los cinco vagones” (ver anexo 15) 

Pasos a seguir: 

1. A cada estudiante se le entregará 5 vagones hechos de tubos de cartón enumerados del 

primero al quinto y 5 imágenes de animales.  

2. Una vez, que todos los estudiantes tengan el material listo, la docente podrá iniciar con la 

narración del cuento.  

3. A lo largo de la narración, el estudiante, con base en las ideas escuchadas y guiándose por 

el número ordinal, deberá ordenar los vagones de acuerdo a su aparición en el cuento.  
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4. Luego de ordenar los vagones, el estudiante deberá colocar la imagen del animal indicado 

en su lugar correspondiente, de modo que todos los animales ocupen el vagón que les 

pertenece. 

5. Finalizado el cuento, la docente realizará al estudiante las siguientes preguntas:  

- Me puede indicar ¿cuál es el primer vagón? 

- Me puede decir ¿qué animal se encuentra en el tercer vagón? 

- Me puede mostrar ¿cuál es el cuarto vagón? 

- Me puede señalar ¿cuál es el vagón que esta antes del tercero? 

- Me puede decir ¿qué animal va en el quinto vagón? 

- Me puede enseñar ¿cuál es el último vagón? 

6. De esta manera habrá finalizado, dicha actividad.  

La idea de esta actividad fue tomada de Marín – Rodríguez (2013). 

Actividad # 2 

 

Título: Voltea para comparar 

Objetivo:  

• Comparar cantidades mediante la observación, el conteo de elementos existentes en el 

conjunto y el reconocimiento de los números, de forma que los niños de entre 5 y 6 años 

reconozcan qué cantidad es mayor, menor o igual.  

Descripción de la actividad: 
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• En esta actividad, los niños dispondrán de un conjunto de tarjetas, las cuales deberán ser 

exhibidas para comparar la cantidad y determinar qué valor es mayor, menor o igual.  La 

tarjeta que tenga el valor mayor, determinará cuál de los participantes será el acreedor de 

todas las otras tarjetas en juego; dicho proceso se repetirá de manera consecutiva hasta que 

ya no haya más tarjetas. El ganador será quien tenga el mayor número de tarjetas 

acumuladas.  

Materiales:  

Los materiales presentados a continuación serán por cada estudiante: 

• 20 tarjetas con los números del 1 al 10 (ver anexo 16) 

• 20 tarjetas con conjuntos de figuras del 1 a 10 (ver anexo 16) 

Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes deberán formar parejas por afinidad.  

2. A cada pareja se le entregará 40 tarjetas de cartulina (20 con la numeración del 1 al 10 y 20 

con conjuntos de figuras del 1 a 10), las mismas que deberán ser mezcladas y repartidas de 

manera uniforme e igualitaria para ambos participantes (es decir una para el primer jugador 

otra para el segundo jugador, así sucesivamente hasta que cada uno de los participantes 

tenga 20 tarjetas).  

3. Acto seguido, los estudiantes deberán asentar boca abajo sobre la mesa sus montones de 

tarjetas. A la cuenta de tres y de manera simultánea, los dos participantes deberán tomar 

una tarjeta de su montón, voltearla y colocarla boca arriba en el centro de la mesa.  
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4. A continuación, los estudiantes deberán observar las tarjetas, contar los elementos 

existentes en ellas o reconocer el número; esto con el fin de comparar y averiguar qué tarjeta 

tiene el valor mayor. El participante, a quién pertenezca la tarjeta con mayor valor, deberá 

decir “tengo más” y tomar todas las tarjetas que están en el centro de la mesa. En el caso de 

que las tarjetas exhibidas tengan el mismo valor, los participantes deberán voltear una nueva 

tarjeta para desempatar y determinar quién, se lleva las tarjetas. Estos pasos se repetirán 

hasta que los participantes no dispongan de más tarjetas, llegado a ese momento cada uno 

de los participantes deberá contar la cantidad de tarjetas que posee, quien tenga el mayor 

número de tarjetas será el ganador. La partida habrá terminado, sin embargo, los estudiantes 

podrán volver a jugar las veces que ellos deseen. 

La idea de esta actividad fue tomada de Learning Trajectories (2021). 

Actividad # 3 

 

Título:  Comparando y ordenando números 

Objetivo:  

• Practicar, la comparación y el orden de los números mediante una serie de ejercicios, con 

el fin de desarrollar en niños de entre 7 y 8 años la habilidad de construir relaciones de 

equivalencia entre cantidades.  

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad se centra en asignar a una pareja de estudiantes, una serie de ejercicios de 

orden y comparación de cantidades, los cuales deberán ser resueltos en un tiempo 
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determinado, el estudiante que en ese tiempo logre resolver el mayor número de ejercicios 

correctos será el ganador.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por parejas: 

• 18 tarjetas con ejercicios de ordenar los números de menor a mayor o viceversa (ver anexo 

17) 

• 18 tarjetas con ejercicios de comparación de números usando >, <, = (ver anexo 18) 

• 18 tarjetas con ejercicios de elegir un número que corresponda de acuerdo al símbolo 

indicado (ver anexo 19) 

• 2 hojas A4 de respuestas (ver anexo 20)  

• 1 hoja A4 de soluciones (ver anexo 21) 

• 1 lápiz  

• 1 borrador 

• Reloj de arena de 5 minutos 

Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes por afinidad formarán parejas. 

2. Ya formadas las parejas, a cada una de ellas se le entregará un reloj de arena de 5 minutos 

y una hoja de soluciones. Igualmente, a cada uno de sus integrantes se les otorgará un 

conjunto de 27 tarjetas, las cuales deberán ser colocadas boca abajo en el centro de la mesa, 

se le dará también 1 lápiz, 1 borrador y una hoja de respuestas.   
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3. Previo a iniciar el juego los estudiantes coordinarán entre ellos, quien será el encargado de 

controlar el tiempo.  

4. Una vez, elegido el responsable del tiempo, él deberá voltear el reloj de arena.  

5. En ese momento el juego habrá iniciado y cada participante procederá a tomar una tarjeta 

de su montón. Esa tarjeta deberá ser volteada para que el estudiante reconozca el número 

de ejercicio, lo lea, lo comprenda, lo resuelva y coloque su respuesta, en la casilla 

correspondiente a ese ejercicio, que se localiza en la hoja de respuestas. Completados los 

pasos antes indicados, el estudiante deberá nuevamente tomar una tarjeta y repetir el mismo 

procedimiento. Esto de manera consecutiva hasta que el tiempo contabilizado por el reloj 

de arena haya terminado.  

6. Finalizado el tiempo, los estudiantes deberán tomar la hoja de soluciones y en conjunto 

revisar los ejercicios resueltos. A los ejercicios correctos se les asignará un visto ✔ y a los 

incorrectos una X, después de este paso, cada uno de los participantes deberá contar el 

número de ejercicios correctos e incorrectos y expresarlo a su compañero. 

7. Acto seguido de reconocer cada uno sus resultados, ellos deberán comparar y determinar 

quién es el que tiene el mayor número de ejercicios correctos, pues él será el ganador.  

La idea de esta actividad ha sido tomada de Teachers Pay Teacher (2020). 

3.1.3 Actividades para la composición y descomposición de cantidades 

 

Actividad # 1 

 

Título:  Enlaces numéricos 
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Objetivo:  

• Comprender la relación existente entre las partes y el todo, y viceversa, mediante la 

manipulación de material concreto y la resolución de ejercicios sencillos (hasta 5 

elementos), con el fin de promover la composición y descomposición de cantidades en 

niños de entre 3 y 4 años de edad.  

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad consiste en que los estudiantes utilicen unas tarjetas con números y legos 

para resolver ejercicios matemáticos sencillos de relación parte todo y del todo a las partes.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por cada pareja: 

• 20 legos 

• 2 tarjeta grandes con dibujos de casillas parte-todo (ver anexo 22) 

• 10 tarjetas pequeñas con conjuntos de hasta 5 figuras (ver anexo 23) 

• 10 tarjetas medianas con conjuntos de hasta 5 figuras (ver anexo 24) 

Pasos a seguir: 

1. Cada estudiante recibirá los siguientes materiales, 1 tarjeta grande con dibujos de casillas 

parte-todo, 5 tarjetas pequeñas con conjuntos de hasta 5 figuras, 5 tarjetas medianas con 

conjuntos de hasta 5 figuras y 10 legos. 

2. Los estudiantes deberán colocar al frente suyo la tarjeta grande, a un lado de esta, las 5 

tarjetas pequeñas y al otro lado las 5 tarjetas medianas.  
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3. A continuación, cada estudiante deberá tomar una tarjeta pequeña, colocarla sobre la casilla 

de su mismo tamaño que se encuentra en la tarjeta grande y reconocer la cantidad. 

4. Una vez reconocida la cantidad, el estudiante deberá pensar en dos números que formen 

dicha cantidad.  

5. Acto seguido, deberán representar esos dos números pensados mediante los legos y colocar 

cada una de estas cantidades en las casillas medianas de su tarjeta grande.  

6. Ubicados los legos en las casillas medianas, el estudiante nuevamente deberá contarlos y 

observar que coincidan con la cantidad identificada en la tarjeta pequeña.   

7. Después de que los niños concluyan esa actividad, entre ellos deberán revisar si el ejercicio 

realizado es correcto o no, si es correcto el estudiante podrá retirar las tarjetas y avanzar, 

caso contrario deberá intentarlo otra vez.  

8. Como siguiente actividad el niño deberá tomar dos tarjetas medianas, colocarlas sobre las 

casillas de su mismo tamaño que se encuentran en la tarjeta grande, reconocer la cantidad 

señalada en cada una y tomar la cantidad total de legos que sean el resultado de la 

combinación de las cantidades mostradas en las tarjetas. Finalizado este proceso, el 

estudiante nuevamente deberá pedir la revisión de su compañero, si es correcto deberá 

retirar las tarjetas y continuar, o caso contrario deberá intentar nuevamente.  

9. De esta manera, el estudiante deberá repetir estos procedimientos con las demás tarjetas 

hasta que todas hayan sido trabajadas. 

La idea de esta actividad fue tomada de Dees (7 de octubre de 2018). 

Actividad # 2 

 

Título: Armando mi robot 
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Objetivo:  

• Armar y desarmar robots formados por representaciones gráficas de material de base 10, 

con el fin de que los niños de entre 5 y 6 años comprendan la composición y descomposición 

de cantidades.  

Descripción de la actividad: 

• En esta actividad, el estudiante deberá armar su propio robot a partir de representaciones 

gráficas de material de base 10 y posteriormente, determinar el número representado en su 

robot.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por pareja: 

• 20 centenas representadas gráficamente (ver anexo 25) 

• 20 decenas representadas gráficamente (ver anexo 26) 

• 100 unidades representadas gráficamente (ver anexo 27) 

•  2 hojas de papel bond 

• 2 lápices 

Pasos a seguir: 

1. Cada estudiante recibirá 10 tarjetas de centenas, decenas y 50 unidades representadas 

gráficamente.  
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2. Una vez que el estudiante dispone ya de su material, la docente le solicitará que, haciendo 

uso de los mismos, arme su robot (el estudiante será quien decida la cantidad de centenas, 

decenas y unidades que ocupará en su robot). 

3. Luego de que el estudiante haya armado su robot, la docente le recordará el valor de cada 

representación gráfica (unidades= 1, 1 decenas= 10 unidades y 1 centena=100 unidades) y 

le solicitará que determine el número total de piezas por las cuales está conformado su 

robot.  

4.  El estudiante deberá precisar la cantidad, escribir el valor en la hoja e indicarlo a su 

compañero para que constate que el número señalado sea el correcto.  

5. Si el número es correcto, el estudiante podrá desarmar su robot, crear uno nuevo y repetir 

los pasos anteriores.  

6. Esta actividad podrá ser realizada tantas veces como los niños deseen. 

La idea de esta actividad fue tomada de No time for flash cards (18 de marzo de 2014). 

Actividad # 3 

 

Título: Hexa soluciones 

Objetivo:  

• Resolver problemas matemáticos de dos cifras, a partir de la representación simbólica y el 

cálculo mental de cantidades, esto con el propósito de consolidar las habilidades de 

composición y descomposición en niños de entre 7 y 8 años.  
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Descripción de la actividad: 

• Esta actividad consiste en que los estudiantes lean problemas, los resuelvan, encuentren la 

respuesta y a partir de la respuesta encontrada, busquen las fichas que representan la 

composición o descomposición de las cantidades determinadas y armen el rompecabezas 

en forma de hexágono. 

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por pareja: 

• 5 tarjetas con problemas matemáticos de suma y restas (ver anexo 28) 

• 1 hoja de papel bond 

• 1 lápiz 

• 5 rompecabezas en forma de hexágono (ver anexo 29) 

Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes por afinidad formarán parejas.  

2. Cada pareja recibirá los siguientes materiales, 5 problemas matemáticos de suma y resta, 1 

hoja de papel bond, 1 lápiz y 5 rompecabezas en forma de hexágono.  

3.  Los estudiantes deberán tomar un problema, leerlo las veces que sean necesarias, 

entenderlo y resolverlo (el proceso de resolución lo pueden realizar de manera mental o 

escrita en la hoja de papel). 

4. Una vez, encontrada la respuesta, el estudiante, de entre todas las piezas de los 5 

rompecabezas, deberá buscar la ficha central que contiene la respuesta del problema 
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resuelto.  Hallada esa ficha la colocará en el centro y ahora, deberá buscar aquellas otras 

fichas con cantidades que componen o descomponen el número presentado en el centro.  

5. Los pasos antes expuestos deberán ser repetidos con los otros cuatro problemas, de modo 

que, al finalizarlos, todos los rompecabezas estarán armados y así el juego habrá terminado.  

La idea de esta actividad fue tomada de Dees, S (7 de marzo de 2021). 

3.2 Actividades para facilitar el desarrollo de la aritmética: suma y resta 

3.2.1 Actividades para trabajar la suma 

 

Actividad # 1 

 

Título: Sumemos 

Objetivo:  

• Realizar sumas sencillas de hasta 10 elementos mediante, la manipulación de material 

concreto, a fin de que de los niños de entre 3 y 4 años desarrollen paulatinamente la 

comprensión de la adición. 

 

Descripción de la actividad: 

• En esta actividad un estudiante, primero, deberá girar una ruleta con conjuntos de puntos y 

después, otro estudiante girará otra ruleta con conjuntos de puntos de diferente color; luego 

cada uno  deberá reconocer los números obtenidos en cada ruleta y representar dichos 

números mediante una torre de legos, una vez representados los números, los dos 
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participantes juntaran sus torres de legos en una sola y sumaran la cantidad total, esa 

cantidad a su vez será identificada en la recta numérica mediante una ficha  sobre el numeral 

que corresponda, estos pasos serán repetidos hasta que toda la recta numérica este 

completada con fichas. 

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por pareja: 

• 1 recta con los números y conjuntos de figuras del 1 al 10 (ver anexo 30) 

• 1 ruleta con conjuntos de 1 a 5 puntos de color rojo (ver anexo 31) 

• 1 ruleta con conjuntos de 1 a 5 puntos de color azul (ver anexo 31) 

• 15 legos de color rojo 

• 15 legos de color azul 

• 10 fichas, piedras, semillas o cualquier otro tipo de material que sirva para colocar sobre 

los gráficos de la tabla  

Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes por afinidad formarán parejas.  

2. Ya formadas las parejas se les entregará los siguientes materiales: 1 tira de cartulina con 

los números y conjuntos de figuras del 1 al 10, 1 ruleta con conjuntos de 1 al 5 puntos de 

color rojo, 1 ruleta con conjuntos de 1 a 5 puntos de color azul, 15 legos de color rojo, 15 

legos de color azul.  

3. Los estudiantes deberán sentarse frente a frente y en la mitad de ellos colocar, la tira de 

cartulina con los números del 1 al 10. El primer participante, será quien tome la ruleta de 
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color rojo y los legos de ese mismo color, el segundo participante tomará la ruleta de color 

azul y los legos también de ese color.  

4. Tanto el primer participante como el segundo deberán girar su ruleta, reconocer el número 

obtenido y armar una torre de legos con esa cantidad.  

5. Luego de representar las cantidades con los legos, los participantes deberán juntar las torres 

y sumar la cantidad, de modo que descubran el valor total.  

6. Descubierto el valor total, los estudiantes deberán buscar en la recta numérica, ese valor, y 

sobre aquel valor deberán ubicar una ficha. 

7. Estos pasos deberán ser repetidos por los participantes hasta que logren completar con 

fichas toda la recta numérica.  

La idea de esta actividad fue tomada de Drake (19 de marzo de 2014). 

Actividad # 2 

 

Título: Números de colores 

Objetivo:  

• Sumar las cantidades presentes en el dibujo, descifrar el color y colorear el dibujo, con el 

objetivo de potenciar en niños de entre 5 y 6 años habilidades aditivas que favorezcan el 

cálculo mental. 

Descripción de la actividad: 

• En esta actividad al estudiante se le entregará un dibujo a blanco y negro con sumas, las 

cuales deberán ser resueltas. El resultado obtenido de dichas sumas le permitirá hallar el 
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color, con el cual deberá colorear cada parte del dibujo, de modo que el dibujo termine 

totalmente coloreado.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por cada estudiante: 

• 1 dibujo impreso a blanco y negro con sumas (ver anexo 32) 

• pinturas de colores 

• 1 hoja de papel bond 

• 1 lápiz 

Pasos a seguir: 

1. El estudiante recibirá sus materiales (1 dibujo a blanco y negro, pinturas de colores, 1 hoja 

de papel bond y 1 lápiz).  

2. Cuando el estudiante desee podrá iniciar esta actividad, para la cual únicamente deberá 

sumar las cantidades presentes, hallar ese valor y descifrar el color. Una vez identificado el 

color el estudiante deberá colorear dicho espacio que contiene la suma realizada. Este 

mismo proceso se realizará, con todas las cantidades existentes, de forma que, al finalizar 

todo el dibujo se encuentre totalmente coloreado.  

La idea de esta actividad fue tomada de Orientación Andújar (15 de enero de 2017). 

Actividad # 3 

 

Título: El paseo de las sumas 
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Objetivo:  

• Sumar las cantidades presentes en el tablero y resolver los problemas matemáticos 

propuestos, mediante el uso de estrategias de conteo y cálculo mental, con el objetivo de 

afianzar el desarrollo del proceso de la suma en niños de entre 7 y 8 años. 

Descripción de la actividad: 

• En esta actividad el estudiante deberá realizar algunos ejercicios y problemas de suma, los 

mismos que le permitirán desbloquear el camino y avanzar por cierta ruta hasta llegar a la 

meta.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán para un grupo de 4 estudiantes: 

• 1 tablero de juego con sumas y problemas matemáticos (ver anexo 33) 

• 4 fichas de diferentes colores 

• 6 tarjetas con problemas de suma (ver anexo 34) 

• 1 dado 

• 1 hoja de papel bond 

• 1 lápiz 

Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes deberán formar grupos de 4 estudiantes por afinidad. 
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2. Conformados los grupos, cada uno de ellos recibirá, 1 un tablero de juego con sumas y 

problemas matemáticos, 4 fichas que deberán ser entregadas a cada participante, 8 tarjetas 

con problemas de suma, 1 dado, 1 hoja de papel bond y 1 lápiz. 

3. Los estudiantes deberán tomar su ficha correspondiente y ubicarla en el punto de salida. El 

estudiante más joven será quien inicie la partida, él deberá tomar el dado, arrojarlo, 

reconocer el número de puntos y dar ese mismo número de saltos; en el lugar que se detenga 

deberá realizar la operación matemática que le indica el tablero (suma o problema de suma, 

que será señalado por unos signos de preguntas, los cuales a su vez le redirigirán al 

estudiante a las tarjetas, que contienen los problemas), si acierta gana puntos sino lo hace 

no gana puntos. Los puntajes deberán ser anotados y sumados en la hoja de papel.  Apenas 

el primer participante acabe su turno, el segundo participante deberá repetir los pasos y 

continuar con la partida y así sucesivamente todos los participantes, hasta que uno de ellos 

llegue a la meta, dicho participante será quien habrá acumulado la mayor cantidad de puntos 

y por tanto será el ganador.  

La idea de esta actividad ha sido tomada de La Casita Educativa (2021). 

3.2.2 Actividades para trabajar la resta 

 

Actividad # 1 

 

Título: Golpea la pelota 

Objetivo:  
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• Realizar restas sencillas de hasta 10 elementos mediante, la manipulación de material 

concreto, a fin de que de los niños de entre 3 y 4 años desarrollen paulatinamente la 

comprensión de la sustracción. 

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad consiste, en que el estudiante visualice unas tarjetas, identifique las dos 

cantidades presentes en ella, represente esos valores por medio de pelotas y coloque esas 

pelotas sobre una caja con orificios (el tamaño de la pelota es un poco mayor al del orificio 

por lo que sin presión esta no ingresará). Una vez ubicadas las pelotas, el estudiante deberá 

introducir en la caja el número de pelotas que se está restando y finalmente deberá contar 

la cantidad de pelotas que se encuentran sobre la caja, hallando de este modo el resultado 

de la resta.  

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por cada estudiante:  

• 1 caja de cartón con 10 orificios circulares (ver anexo 35) 

• 10 pelotas plásticas 

• 10 tarjetas con restas sencillas (ver anexo 36) 

• 1 martillo de madera 

Pasos a seguir: 

1. Cada estudiante, recibirá los siguientes materiales: 1 caja de cartón con 10 orificios 

circulares, 10 pelotas plásticas y 10 tarjetas con restas sencillas. 
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2. Para empezar el estudiante deberá tomar una tarjeta, reconocer y tomar las pelotas que 

representan cada una de las cantidades escritas.  

3. Luego deberá colocar sobre los orificios de la caja el número de pelotas que señalaba la 

tarjeta. 

4. Después, deberá reconocer el número que se está restando e introducir dicha cantidad de 

pelotas, en los orificios de la caja, con ayuda del martillo de madera.  

5. Finalmente, deberá contar la cantidad de pelotas que se encuentra sobre los orificios de la 

caja y así el estudiante habrá resuelto la resta. 

6. Los pasos descritos anteriormente deberán ser repetidos con todas las tarjetas de restas.  

La idea de esta actividad fue tomada de PLANNING PLAYTIME (2021). 

Actividad # 2 

 

Título: El bingo de las restas 

Objetivo:  

• Hacer restas de dos cifras mediante el conteo y el cálculo mental a fin de que de los niños 

de entre 5 y 6 años comprendan la resta y desarrollen estrategias para su resolución. 

 

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad consiste, en que los estudiantes por grupos hagan algunos ejercicios de restas, 

encuentren el resultado y lo identifiquen mediante fichas en un tablero con números. El 
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grupo que obtenga cuatro fichas consecutivas, ya sea de manera vertical, horizontal o 

diagonal será el ganador. 

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán para un grupo de 4 estudiantes: 

• 4 tableros de mesa con 32 números del 1 al 100 (ver anexo 37) 

• 32fichas, piedras, semillas o cualquier otro tipo de material que sirva para colocar sobre los 

números de la tabla.  

• 16 tarjetas con ejercicios de restas (ver anexo 38) 

Pasos a seguir: 

1. Los estudiantes por afinidad deberán formar grupos de 4 integrantes cada uno. 

2. Posteriormente, se le otorgará a cada integrante 1 tablero con 32 números del 1 al 100, que 

son los resultados de las diferentes operaciones de resta que más adelante deberán resolver, 

8 fichas, piedras, semillas o cualquier otro tipo de material que sirva para colocar sobre los 

números de la tabla y para todo el grupo se le entregará 32 tarjetas con ejercicios de restas. 

3. Entre ellos deberán definir quien inicia el juego. 

4. El primer participante deberá tomar una de las tarjetas, leer el ejercicio y resolver la 

operación; ya conocida la respuesta del ejercicio, él deberá indicar el número a sus 

compañeros, con el objetivo de que ellos busquen, localicen el valor enunciado en su tablero 

y lo señalen con ayuda de una ficha. 
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5. Concluido el turno del primer participante, avanzará el segundo participante quien deberá 

repetir los pasos antes descritos, y así sucesivamente deberán hacerlo los demás 

participantes. 

6. Finalmente, será ganador el estudiante que obtenga 4 fichas consecutivas en el tablero de 

manera vertical, horizontal o diagonal. 

La idea de esta actividad fue tomada de Árbol ABC (2020). 

Actividad # 3 

 

Título: Restando ando 

Objetivo:  

• Realizar diferentes problemas de restas, mediante el uso de diversas estrategias a fin de que 

de los niños de entre 7 y 8 años desarrollen paulatinamente la comprensión de la 

sustracción. 

Descripción de la actividad: 

• Esta actividad consiste, en que el estudiante resuelva problemas de restas mediante el uso 

de material de base 10, la recta numérica, representaciones simbólicas, dibujos, entre otras) 

Materiales: 

Los materiales presentados a continuación serán por cada estudiante:  

• 5 tarjetas con problemas de restas (ver anexo 39)  

• 1 lápiz 



 
 

María Belén Cordero Tamayo  Página 75 

 
 

Universidad de Cuenca 

• 1 borrador 

• 1 hoja de papel bond 

• 1 ruleta con las diferentes formas de resolución del problema (ver anexo 40) 

Pasos a seguir: 

1. Cada estudiante recibirá 5 tarjetas con problemas de restas, un lápiz, un borrador y una 

ruleta con las diferentes formas de resolución de los problemas 

2. Primero el estudiante deberá tomar una tarjeta y leer el problema. 

3. Luego, deberá tomar la ruleta, girarla y descubrir de qué manera deberá resolver el 

problema.  

4. Una vez conocida la forma de resolución del problema, el estudiante deberá leer, entender 

y resolver el problema en la hoja.  

5. Esos mismos procedimientos deberán ser repetidos con las demás tarjetas hasta que todos 

los problemas estén resueltos.  

La idea de esta actividad ha sido tomada de Keeping My Kiddo Busy (15 de enero de 2018). 
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar la presente investigación bibliográfica sobre el desarrollo del número y la 

aritmética en niños de tres a ocho años de edad, se concluye lo siguiente: 

El desarrollo de cada componente del número (subitización, conteo verbal y de objetos, 

comparación y orden, composición y descomposición de cantidades) es fundamental en la 

construcción de las competencias matemáticas, debido a que cada uno de ellos contribuye a 

desarrollar un sentido numérico que le permite al niño tener un pensamiento más amplio acerca de 

los números y su uso en la resolución de problemas cotidianos.  

El desarrollo de cada componente del número guarda relación con los demás componentes, 

pues a pesar de que cada componente tiene su propia trayectoria, este no se desarrolla de manera 

aislada, sino que, por el contrario, se encuentra relacionado y complementado por las otras 

trayectorias, por ejemplo, a partir del reconocimiento instantáneo de los números se acerca al 

estudiante aquella noción de conteo preverbal la misma que más adelante posibilitará el conteo 

verbal y de objetos.  

La forma tradicional de concebir a la suma y a la resta, siempre ha sido la de “añadir 

elementos a un conjunto” o “quitar elementos de un conjunto”, no obstante, esta no es la única 

forma de concebir dichas operaciones, existen otras formas, por ejemplo, la de composición, 

comparación o transformación de las cantidades. Por tanto, es importante que los docentes no se 

limiten a la concepción tradicional, sino que conozcan las diversas concepciones de estas dos 

operaciones básicas con el fin de abordar de forma amplia la suma y la resta con sus niños.  
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Para la resolución de problemas de suma y resta, no debe emplearse una única estrategia, 

por el contrario, deben proponerse diversas estrategias que permitan al niño comprender la 

estructura matemática de los problemas y que paulatinamente con base en ellas pueda ir 

construyendo estrategias propias que le posibiliten la resolución de problemas.  Cabe destacar que 

conforme avanza el desarrollo del niño las estrategias que él emplee serán cada vez más 

sofisticadas, debido a que su pensamiento lógico-matemático estará mayoritariamente 

desarrollado.  

Para que el niño desarrolle el sentido numérico y la suma y resta, y construya aprendizajes 

significativos, es necesario que la enseñanza de dichos conceptos y habilidades tenga un enfoque 

más vivencial, lúdico y con el empleo de material concreto; es decir que este orientada a 

experiencias cotidianas y cercanas a la realidad del niño, donde él mediante el apoyo de material 

perceptivo tenga una participación e interacción activa con los números y las operaciones, lo cual 

le permita ir interiorizando y abstrayendo conceptos y competencias matemáticas. Por tanto, dentro 

de este proceso de enseñanza el docente cumple un papel importante pues él deberá seleccionar las 

actividades que más se ajusten al desarrollo evolutivo de los niños, de modo que estas cumplan 

verdaderamente su fin.  
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Anexo 1 – Tarjetas con gráficos que representan cantidades del 1 al 4 
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Anexo 2 - Dado de seis caras con configuraciones de 1 hasta 5 puntos 
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Anexo 3 - Tarjetas con gráficos que representan cantidades del 1 al 5 
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Anexo 4 - Tarjetas con gráficos de cantidades (a modo de domino) y en forma 

de piezas de cohete con números 
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Anexo 5 - Galletas con chispas de chocolate hechas de cartulina 
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Anexo 6 – Tarjetas con los números del 1 al 5 
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Anexo 7 - Chispas de chocolate hechas de cartulina  
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Anexo 8 – Comegalletas hecho de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Craftología, 2020. 
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Anexo 9 – Tablero de mesa con los números del 1 al 100 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Números del 1 al 100 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23  25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37  39 40 

41 
 

43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55  57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69  

71  73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85  87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98  100 
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Anexo 10 – Tarjetas con los desafíos a superar para continuar el camino hacia 

la meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 4 pasos 
hacia 

adelante → 
y luego 

regresa 1 
hacia atrás 

← 

Da 3 pasos 
hacia atrás 

← 

Mueve tu 
ficha al 

número 50 

Da 5 pasos 
hacia 

adelante 
→ 

Da 2 pasos 
hacia atrás 

← 

Cuenta de 2 
en 2  
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Ubícate en 
el 45 y 

cuenta de 5 
en 5 hasta 

llegar al 60 

Dar 10 
pasos hacia 
adelante → 

 Ubícate en 
el 16 y 

cuenta de 4 
en 4 hasta 
llegar al 80 

 

Dar 6 pasos 
hacia atrás 

← 
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Anexo 11 – Cuento de entre 800 y 900 palabras 

 

Las aventuras de Chocolatín, el amistoso. 

Hace mucho tiempo, en un lejano pueblo cerca de Dulcelandia, vivía un alegre y tierno zorrillo, 

llamado Chocolatín, era un animal de color negro con manchas blancas, patitas pequeñas, cola 

grande y unos ojos muy saltones del color de las olas del mar. Este animalito era especial pues 

tenía algo que lo diferenciaba de los demás de su especie, su cuerpo era de chocolate y su pelaje 

era de algodón de azúcar. Un día Chocolatín decidió salir de su casa e ir a Dulcelandia para 

divertirse y hacer nuevos amigos; mientras viajaba en su tortilla voladora, observó desde lejos a un 

osito de goma que caminaba solo por el bosque, entonces Chocolatín aterrizó su nave y se puso a 

conversar con su nuevo amigo: — ¿cómo estás? — preguntó atentamente el zorrillo, —hola, bien 

gracias, yo me llamo Grissly, ¿quieres ser mi amigo? —respondió el oso, sin embargo en ese 

momento mientras Chocolatín se apresuraba a darle un abrazo, como respuesta a su amistad, el 

zorrillo emitió un olor muy pero muy  fuerte que ocasionó que el osito se vaya corriendo. ¡Oh qué 

sorpresa! Chocolatín se quedó sin su nuevo amigo, muy afligido y con la cabeza agachada, el 

zorrillo se subió en su nave y continuó el viaje, faltaba muy poco para llegar cundo de repente dos 

nuevos amigos se subieron a la tortilla voladora, era Barrik, el unicornio y Rita, la ratita, quienes 

se presentaron frente a Chocolatín y le preguntaron si deseaba ser su amigo; después de unos breves 

segundos, el pequeño zorrillo respondió que sí. Los tres amigos muy contentos, se  iban a dar un 

fuerte abrazó cuando de pronto, un olor muy apestoso  apareció en el ambiente, otra vez era 

Chocolatín, quien avergonzado y triste miró a sus amigos y ellos un poco asustados le miraron a 

él, el zorrillo les explicó que él tenía un problema, que cuando se emocionaba mucho su cuerpo 
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emitía ese desagradable olor, sus amigos al escuchar, la explicación entendieron  lo que sucedía 

con Chocolatín y le expresaron que no tenía por qué sentirse triste ni mal por eso, le dijeron que 

todos son distintos que cada persona tiene su aspecto, su personalidad, lo que les hace únicos, 

especiales y que se debe respetar y apreciar al otro tal y como es. Chocolatín, al estuchar estas 

lindas palabras de sus amigos, se animó y abrazo muy fuerte a Barrik y Rita. En seguida de 

conversar unos pocos minutos, el zorrillo se despidió de sus amigos y continúo su travesía hacia 

Dulcelandia. Al llegar a ese lugar, Chocolatín estaba hambriento y fue a por una deliciosa peppa 

pizza, cuando el zorrillo iba a disfrutar de su comida, se acercó el oso Grissly y le preguntó si podía 

comer un trozo de pizza, el zorrillo muy gustoso, le respondió que sí, ambos disfrutaron de este 

alimento, y al acabar Grissly se despidió y se retiró. El zorrillo, se subió en su transporte y se dirigió 

al país de los juegos, fue ahí donde se encontró con Barrik y Rita, con quienes se divirtió y paso un 

rato agradable entre rizas y bailes. Luego de compartir buenos momentos, cada uno tomó su camino 

y se trasladó a su hogar. Cuando Chocolatín estaba cerca de llegar a su destino, su tortilla se dañó, 

pues se había perdido el huevolante, y no podía avanzar, él se sentó un instante a pensar cómo 

podía solucionar el problema; entretanto su “amigo Grissly” pasó por dicho sitio, el zorrillo al ver 

a su amigo se alegró mucho y se imaginó que él le ayudaría, no obstante, Grissly vio a Chocolatín 

y le ignoró, siguió su camino y no le ofreció su colaboración. Chocolatín se sintió decepcionado, 

pues pensó que era su amigo y le hubiese ayudado; en vista de que no recibió apoyo, continuó 

buscando ideas, cuando  de repente, escuchó unas risas cerca, era Barrik y Rita, que pasaban por 

aquel lugar, ellos de inmediato corrieron a ver qué es lo que  le había ocurrido a Chocolatín, el 

zorrillo les comentó, que a su tortilla voladora le faltaba el volante, Rita al oír esto manifestó que 

ella tenía la solución, pues en su bolso llevaba un guisante gigante que serviría de volante, sin 

pensarlo más, en un dos por tres Chocolatín, Barrik y Rita colocaron el guisante arreglando la 
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tortilla voladora logrando de esta manera  que su amigo zorrillo pueda ir a su casa. Chocolatín 

agradeció a sus amigos y avanzó en su camino, mientras volaba reflexionaba que en la vida hay 

que escoger de manera muy adecuada a los amigos, pues muchas ocasiones aparecen amigos falsos 

como Grissly, que únicamente se juntan por interés más no porque en realidad quiera ser su amigo, 

sin embargo, existen amigos verdaderos como Barrik y Rita, que están para apoyarte y quererte 

con tus virtudes y defectos. Luego de unos minutos de viaje, llegó a su casa donde fue a descansar 

para el día de mañana continuar con nuevas aventuras con sus verdaderos amigos. Y colorín, 

colorado este cuento ha acabado. Fin 

Anexo 12 – Tarjetas con instrucciones encaminadas a ejercicios de conteo 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta 
¿cuántas 
palabras 

tiene todo 
el cuento? 

Cuenta 
¿cuántas 
palabras 

puedes leer 
en un 

minuto? 

Identifica 5 
decenas 
(10u) y 

encierra en 
un círculo 

cada una de 
ellas 
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Anexo 13 – Vagones hechos de tubos de cartón enumerados del primero al 

quinto  

 

Cuenta de dos 
en dos todas 
las palabras 
del cuento y 

colorearlas de 
color verde 

Cuenta de 5 
en 5 todas 

las palabras 
del cuento y 
colorearlas 

de color 
amarillo 

Reconoce 
una centena 
de palabras 
y enciérralas 

en un 
rectángulo 

1˚ 
2˚ 
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Art&Crafts, 2021 

Anexo 14 – Imágenes de Animales 
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Anexo 15 – El tren de los cinco vagones 

Título: Cuentos para aprender y enseñar Matemáticas 

Autora: Margarita Marín Rodríguez 

Año:  2013 

A la granja de Juan, cinco animales raros fueron a parar. Iban en un tren de cinco vagones para 

alegrar a los tristes corazones. 

- En el vagón primero, viajaba un perro con plumero. 

- En el vagón segundo, viajaba un gato vagabundo.  

- En el vagón tercero, viajaba un cordero con sombrero. 
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- En el vagón cuarto, viajaba un lagarto con zapatillas de esparto.  

- En el vagón quinto, viajaba un pájaro pinto. 

¡Ha llegado el circo de los cinco!, gritaron los cinco a la vez. 

- Del vagón primero salió un perro con plumero, que limpiaba y limpiaba con esmero. 

- Del vagón segundo salió un gato vagabundo, que ya había dado dos vueltas por el mundo. 

- Del vagón tercero salió un borrego con sombrero y sonajero.  

- Del vagón cuarto salió un lagarto con zapatillas de esparto que, de andar y andar, ya estaba 

harto.  

- Del vagón quinto salió un pájaro pinto al que le encantaba ser distinto. 

El perro con plumero, que viajaba en el vagón primero, se llamaba Fiero. 

El gato vagabundo, el que viajaba en el vagón segundo, se llamaba Facundo. 

El borrego con sombrero, el que viajaba en el vagón tercero, se llamaba Baldomero. 

El lagarto con zapatillas de esparto, el que viajaba en el vagón cuarto, se llamaba Barto. 

El pájaro pinto, que viajaba en el vagón quinto, se llamaba Jacinto. 

Fiero, Facundo, Baldomero, Barto y Jacinto comenzaron su actuación con muchísima ilusión.  

Fiero, el perro con plumero, que viajaba en el vagón primero, bailaba y bailaba con gran salero. 

Facundo, el gato vagabundo, que viajaba en el vagón segundo, hacía reír a todo el mundo. 

Baldomero, el borrego con sombrero, que viajaba en el vagón tercero, era un valiente torero. 
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Barto, el largarto con zapatillas de esparto, que viajaba en el vagón cuarto, con las entradas hizo el 

reparto. 

Jacinto, el pájaro pinto, que viajaba en el vagón quinto, era un divertido domador con cinto. 

El público estaba entusiasmado, pues ¡la actuación había gustado! Todo el mundo aplaudía y 

aplaudía y prometieron que el próximo día volverían. 

- Fiero se subió al vagón primero. 

- Facundo se subió al vagón segundo. 

- Baldomero se subió al vagón tercero. 

- Barto se subió al vagón cuarto. 

- Jacinto se subió al vagón quinto. 

Juan de todos ellos se despidió y el tren muy alegre y muy contento, se marchó y ningún animal en 

la granja de Juan quedó. 

Y colorín colorado el cuento del tren se ha terminado. 
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Anexo 16 – Tarjetas con números y conjuntos de figuras del 1 al 10 
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Anexo 17- tarjetas con ejercicios de ordenar los números de menor a mayor o 

viceversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor  

100 - 84 - 49 

1 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor  

9 - 3 - 45 

2 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor  

96 - 34 - 50 

3 

 

Ordena los 
números de 

mayor a 
menor 

123 - 75 - 222 

4 

Ordena los 
números de 

mayor a 
menor 

9 - 51 - 72 

5 

Ordena los 
números de 

mayor a 
menor 

4 - 66 - 10 

6 
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Ordena los 
números de 

menor a 
mayor 

35 - 7 - 79 

7 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor 

4 - 21 - 86 

8 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor 

12 - 169 - 171 

9 

 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor  

67 – 54 - 13 

10 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor  

9 - 3 - 5 

11 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor  

26 - 13 - 39 

12 
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Ordena los 
números de 

mayor a 
menor 

103 - 40 - 159 

13 

Ordena los 
números de 

mayor a 
menor 

1 - 3 - 8 

14 

Ordena los 
números de 

mayor a 
menor 

21 - 11 - 42 

15 

 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor 

35 - 25 - 75 

16 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor 

68 - 47 - 29 

17 

Ordena los 
números de 

menor a 
mayor 

10 - 30 - 20 

18 
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Anexo 18 - Tarjetas con ejercicios de comparación de números usando >, <, = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Compara los 
números 

usando >, <, = 

82 _ 64 

 

1  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

8 _ 6 

 

2  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

22 _ 22 

 

3 

 

 

Compara los 
números 

usando >, <, = 

12 _ 6 

 

4  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

2 _ 4 

 

5  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

184 _ 100 

 

6 
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N  

 

Compara los 
números 

usando >, <, = 

6 _ 6 

 

7  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

59 _ 89 

 

8  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

55 _ 21 

 

9 

 

 

Compara los 
números 

usando >, <, = 

128 _ 345 

 

10  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

81 _ 810 

 

11  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

100 _ 200 

 

12 
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Compara los 
números 

usando >, <, = 

22 _ 36 

 

13  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

15 _ 18 

 

14  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

48 _ 88 

 

15 

 

 

Compara los 
números 

usando >, <, = 

550 _ 345 

 

16  

Compara los 
números 

usando >, <, = 

9 _ 9 

 

1
7 

 

Compara los 
números 

usando >, <, = 

721 _ 654 

 

18 
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Anexo 19 - Tarjetas con ejercicios de elegir un número que corresponda de 

acuerdo al símbolo indicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elige un 
número que 
corresponda 

_ < 45  

 

1  

Elige un 
número que 
corresponda 

115 >_   

 

2  

Elige un 
número que 
corresponda 

23 = _   

 

3 

 

 

Elige un 
número que 
corresponda 

_ < 385  

 

4  

Elige un 
número que 
corresponda 

11 >_   

 

5  

Elige un 
número que 
corresponda 

23 = _   

 

6 
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Elige un 
número que 
corresponda 

_ < 40  

 

7  

Elige un 
número que 
corresponda 

32 >_   

 

8  

Elige un 
número que 
corresponda 

58 = _   

 

9 

 

Elige un 
número que 
corresponda 

_ < 52 

 

10  

Elige un 
número que 
corresponda 

243 >_ 

 

 

11  

Elige un 
número que 
corresponda 

1 = _   

 

 

12 
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Elige un 
número que 
corresponda 

_ < 33  

 

13  

Elige un 
número que 
corresponda 

427 >_   

 

14  

Elige un 
número que 
corresponda 

23 = _   

 

15 

 

 

Elige un 
número que 
corresponda 

_ < 33  

 

16  

Elige un 
número que 
corresponda 

143 >_   

 

1
7 

 

Elige un 
número que 
corresponda 

500 = _   

 

18 

 



 
 

 

 
 

Anexo 20 - Hoja de respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Anexo 21 - Hoja de soluciones 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
49-84-100 3-9-45 34-50-96 222-123-75 72-51-9 66-10-4 7-35-79 4-21-86 12-169-171 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
13-54-67 3-5-9 13-26-39 159-103-40 8-3-1 42-21-11 25-35-75 

29-47-
68 

10-20-30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
82>64 8>6 22=22 12>6 2<4 184>100 6=6 59< 89 55>21 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
128<345 8<810 100 <200 22<36 15 <18 48<88 550>345 9=9 721>654 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

         



 
 
  

 

 

Relación parte - todo y todo - partes 

Anexo 22 – Relación parte - todo 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación parte - todo y todo - partes 
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Anexo 23 – Tarjetas pequeñas con conjuntos de hasta 5 figuras 
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Anexo 24- Tarjetas medianas con conjuntos de hasta 5 

figuras 
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Anexo 25 - Centenas representadas gráficamente 
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Anexo 26 - Decenas representadas gráficamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27 – Unidades representadas gráficamente 
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Anexo 28 – Tarjetas con problemas matemáticos de suma y resta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José tenía $87 pero luego 
gastó $55 en las compras 

del supermercado, 
¿Cuánto dinero le sobra 

a José? 
 

En la mañana, Doménica 
tenía 68 caramelos, 
luego, en la tarde su 
mamá le regala 44. 
¿Cuántos carmelos tiene 
en total Doménica? 

Pedro, vive 16 km más 
lejos que María, si María 
vive en el kilómetro 25, 
¿En qué kilómetro vive 

Pedro? 
 

Julián tiene que escribir un 
cuento de 550 palabras, si 

ya ha escrito 249, ¿Cuántas 
palabras le faltan por 

escribir?? 

Ximena se compró un 
vestido a $53 y una cartera 
a $25, pero le hicieron un 
descuento de $12, Ya con el 
descuento, ¿cuánto tuvo 
que cancelar Ximena?  

 



 
 
  

164 
 

Universidad de Cuenca 

   

33 + 33 

 

 

66 

 
 
 
 
 

 
202 + 99 

 

 

73 - 7 

301 
 
 
 
 
 

500 - 201 

Anexo 29 - Rompecabezas en forma de hexágono  
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24 + 8 

 

 

32 

 
 
 
 
 
 

116 - 4 
 
 
 

16 + 16 

112 
 
 
 
 
 
 

74 + 38 



 
 

166 
 

Universidad de Cuenca 

 

  

 

21 + 20 

41 

30 + 11 
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Anexo 30 – Recta con los números y conjuntos de figuras del 1 al 10 
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Anexo 31 – Ruletas con conjuntos de 1 a 5 puntos 
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Pinta el siguiente dibujo de acuerdo al resultado de las sumas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de dibujo 

Orientación Ándujar, 2017 

Anexo 32 - Dibujo impreso a blanco y negro con sumas 
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Instrucciones del dibujo 
 

Color verde resultado 8,4 y 13 
 

Color gris resultado 12,5 y 14 
 

Color rosa resultado 10 y 6 
 

Color amarillo resultado 9 y 15 
 
 

Color marrón resultado 7 y 3 
 
 

                                                                                                  
 

Color azul resultado 16 y 11 

Orientación Ándujar, 2017 
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Orientación Ándujar, 2017 
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Anexo 33 - Tablero de juego con sumas y problemas matemáticos
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Anexo 34- Tarjetas con problemas de suma 

 

 

  

 

Sofía tenía unos chupetes. 

Después consiguió 15 más. 

Ahora tiene 40. ¿Cuál fue 

el número de chupetes que 

tenía en un inicio? 

 

Carlos tenía 86 

manzanas. Le dio algunas 

a Daniel y ahora tiene 44. 

¿Cuánta manzanas le dio 

a Daniel? 

 
Susi compró 24 tomates 

más que Cecilia. Si Cecilia 

compró 72 tomates. 

¿Cuántos tomates en 

total compró Susi? 

 

David tiene 105 canicas, entre 

algunas de color negro, rojo y 

verde, de esas 23, son de color 

negro y 53 son de color rojo. 

¿Cuántas canicas son de color 

verde? 
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 Esteban tiene $47 y 

Mary $12, si juntan su 

dinero ¿cuánto 

tienen entre los dos? 

 

Analiz tiene 25 caramelos 

más que Manuela. Si 

Manuela tiene 75 caramelos. 

¿Cuántos caramelos tiene en 

total Analiz? 
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Anexo 35 - Caja de cartón con 10 orificios circulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING PLAYTIME, 2021 
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Anexo 36 - Tarjetas con restas sencillas 
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Anexo 37 - Tableros de mesa con 32 números del 1 al 100 

El bingo de las restas 
43 78 18 25 
23 22 75 81 
3 35 23 9 
2 5 33 13 

50 4 26 71 
99 52 40 1 
33 75 6 18 
23 9 36 100 
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El bingo de las restas 
43 1 25 56 
23 22 75 81 
3 94 23 9 
2 38 4 13 
5 30 27 4 
53 87 32 6 
50 75 9 18 
6 17 26 11 
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El bingo de las restas 
25 9 45 40 
23 18 75 4 
3 12 23 9 
2 14 50 13 
16 73 89 31 
41 94 2 78 
33 75 6 18 
66 20 7 50 
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El bingo de las restas 
43 34 6 56 
23 18 75 4 
3 28 23 9 
2 14 33 13 

30 47 54 25 
19 1 85 16 
50 75 9 12 
15 35 25 8 
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 Anexo 38 - Tarjetas con ejercicios de resta 

 

 

   

75-32 28-5 

34-12 45-42 

22-20 19-14 
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54 - 31 36-18 

48-8 75-25 

5-1 9-3 
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26-13 18-9 

35-10 59-10 



 
 

María Belén Cordero Tamayo  Página 184 

 

 

 

Universidad de Cuenca 

Anexo 39 - Tarjetas con problemas de restas 

 

 

 

  

 

  

Sonia tenía 50 pajaritos, 

luego de que aprendieron a 

volar 25 de ellos se fueron. 

¿Con cuántos pajaritos se 

quedó Sonia? 

 

Juan tenía 225 flores en un 

florero, luego de unos días 

algunas se marchitaron y 

solamente se quedó con 60. 

¿Cuántas flores se 

marchitaron? 

 
Josué tenía una caja de 100 

chocolates, 15 chocolates le 

regalaron a su mamá y 11 a 

su hermana. ¿Con cuántos 

chocolates se quedó Josué? 

 

Un motociclista tiene que 

recorrer 320 kilómetros, hasta 

el momento a recorrido 138 

kilómetros. ¿Cuántos 

kilómetros le falta por recorrer 

al motociclista? 
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Anexo 40 - Ruleta con las diferentes formas de resolución del problema 

 

 

Recta numérica

Combinaciones 
de números

Resta simbólica

Material de 
base 10

En una fábrica de ropa 

trabajan 115 personas. Entre el 

primero y el segundo piso 

trabajan 86 personas. 

¿Cuántas personas trabajarán 

en el tercer piso? 

 


