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Resumen

La investigación que aquí se presenta tiene el objetivo de comprender cómo son los ambientes 
de aprendizaje que favorecen el desarrollo del proceso de abstracción de los niños de 6 a 7 años. 
Al analizar la enseñanza- aprendizaje desde el enfoque de la abstracción, se busca entender 
cómo desde la enseñanza se puede limitar o potenciar este proceso cognitivo estratégico en 
beneficio de la educación centrada en el niño. 

Se seleccionaron tres ambientes de ambientes de aprendizaje, dos grupos de primero de 
primaria de escuelas públicas y un grupo de nivel transitorio de casa de niños a taller 1 de 
una escuela con metodología Montessori.  La investigación posee un diseño mixto con énfasis 
cualitativo donde lo que guía cada una de las fases es la lógica de construcción de los datos. 
Cada ambiente de aprendizaje es una unidad de análisis que es abordada desde la lógica 
inductiva mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas con la finalidad 
de caracterizar dicho ambiente. Desde la óptica deductiva se llevó a cabo la selección de un 
conjunto de tareas que fueron planteadas a los niños en una entrevista semiestructurada 
individual y mediante la cual se pretende identificar las manifestaciones de sus procesos 
de abstracción para posteriormente caracterizarlo por ambiente. Partiendo de categorías 
analíticas se espera analizar los datos considerando la integración de los datos inductivos y 
deductivos para una mejor comprensión del objeto de estudio. 
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Palabras clave: Aprendizaje, Cognición, Educación primaria, Desarrollo del pensamiento, 
Desarrollo cognoscitivo. 

Extensión máxima de la ponencia: 3000 palabras. 

La introducción, el desarrollo, las consideraciones finales, las referencias, las notas al final y, las 
tablas y figuras son contabilizados en la extensión de la ponencia, la cual no deberá rebasar 
el límite de 3000 palabras, con un interlineado de 1.5, fuente Times New Roman, tamaño 12 
puntos. Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® (extensión .doc o .docx).

Estructura de la ponencia:

Introducción

Las reflexiones que dan origen a esta investigación en construcción, surgen de la problemática 
educativa multifactorial y multinivel que se refleja en los bajos logros de aprendizaje detectados 
mediante pruebas estandarizadas como Enlace y PISA (INEE, 2018). Sabiendo que existen 
diferencias en las aptitudes, los bajos logros académicos no necesariamente representan 
una limitación del niño para comprender (Goldin y Shteingold, 2001) ni una dificultad de 
aprendizaje (Orrantia, 2006) (Barallobres, 2016), sino que puede ser el reflejo de un ambiente de 
aprendizaje que no contribuye al desarrollo de procesos cognitivos que favorezcan la transición 
del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, limitando al niño a la memorización en 
lugar de a la conceptualización (Solovieva, Lázaro, Rosas, Quintanar, Escotto y Sánchez, 2014), 
(Kamii, Kirkland y Lewis, 2001). La abstracción, reportada entre otros, como un agente de riesgo 
individual relacionado con la presencia de problemas de aprendizaje (Acle, 2013), ha sido 
estudiada predominantemente como abstracción matemática, sin embargo, se trata de un 
proceso cognitivo estratégico que resulta fundamental en la adquisición de otras habilidades 
tan valiosas como la lectoescritura (Ferreiro y Teberosky, 2019, p. 31) y el pensamiento científico. 

El análisis del aprendizaje y la enseñanza, con enfoque en el estudio del proceso de abstracción 
insertado en un ambiente de aprendizaje particular, conduce a un mayor entendimiento no 
solo del desarrollo cognitivo del niño, sino también de aquello que lo potencializa o lo limita. 
El propósito de este trabajo es comprender cómo favorecer el proceso de abstracción desde el 
aula entendido como un ambiente de aprendizaje que se construye desde una intencionalidad 
educativa, con lo que se espera construir conocimiento encaminado a eliminar las barreras 
cognitivas que limitan el acceso a los logros educativos, para favorecer la dimensión inclusiva 
de la educación en México (SEP, 2020), así como, orientar los planteamientos y metodologías 
educativas desde una perspectiva más comprensiva del proceso natural del desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático producto de la abstracción constructiva que experimenta el 
niño desde temprana edad (Kamii, Kirkland y Lewis, 2001). 

Derivado de este planteamiento, la pregunta de investigación que se formula es ¿Cómo son 
los ambientes de aprendizaje que favorecen el proceso de abstracción de los niños de 6 a 7 
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años?, para responder a este cuestionamiento, se establece como objetivo la comprensión de 
las características de los ambientes de aprendizaje que favorecen el proceso de abstracción de 
los niños de 6 a 7 años.  

Desarrollo

Gracias a la abstracción un niño pequeño es capaz de establecer relaciones entre los atributos 
de los objetos que percibe en el mundo físico, tomando conciencia de sus similitudes creando 
así clasificaciones, a lo que se llama abstracción empírica, caracterizado por el paso de lo 
concreto a lo abstracto, de esta manera conduce a categorías de pensamiento que van de una 
menor a mayor generalidad, por lo que, toda generalización presupone una abstracción que 
se cristaliza en el nivel de formación de un concepto o conocimiento nuevo (Piaget e Inhelder, 
1997; Davydov, 1990; Mitchelmore y White, 2000, p.212). 

Se han identificado dos grandes visiones constructivistas que conceptualizan la abstracción:

La primera desde la teoría psicogénetica de Piaget, plantea que esta habilidad para generalizar 
se va construyendo durante los primeros años de vida del niño y contribuye al proceso de 
construcción de conocimiento que se da a través de los estadios de desarrollo (Piaget, 1973; 
1991; Piaget e Inhelder,1997), siendo la abstracción un mecanismo relevante en el tránsito de 
una etapa a otra, porque es la abstracción de las acciones, es decir, constructiva y reflexiva, la 
que conduce a la generalización que es la elaboración de una nueva acción de nivel superior 
respecto de la que fue previamente abstraída (Piaget, 2001). En este sentido, Piaget precisa 
que la abstracción reflexiva (reflecting abstraction), se caracteriza por la toma de conciencia y 
al hacerlo conduce a conocimientos nuevos, de niveles superiores y a la abstracción reflejada 
(reflected abstraction), que resulta de la aplicación de la abstracción reflexiva a los productos 
de la abstracción reflexiva previa. En este sentido, la maduración neurológica y la acción social 
son considerados factores de desarrollo, la experiencia que resulta de la manipulación física 
e intelectual que realiza el niño en su relación con el objeto, llámese material concreto, libro, 
artefacto o contenido, es la actividad que conduce a la adquisición de la nociones lógicas, 
las cuales no se aprehenden de los objetos sino de las acciones del niño con ese material y 
de las coordinaciones de los mismos, donde lo que se pretende también es la reflexión y la 
manipulación verbal (Piaget, 1983). 

La segunda es la perspectiva dialéctico-contextual, tiene influencia de la teoría dialéctica 
de la cognición, así como, de la teoría de la actividad desarrollada por Leont’ev (1978) que 
da continuidad al enfoque sociocultural de Vigostky.  Busca comprender el proceso de 
abstracción, la generalización y formación de conceptos como acciones cognitivas definidas 
por el contexto. Esta óptica se aproxima al entendimiento de la abstracción un su carácter 
contextual (Hershkowitz, Schwarz y Dreyfus, 2001), en una dinámica donde la abstracción y la 
contextualización coexisten en creación y transformación de nuevos lentes de interpretación 
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(Van Oers, 2001) y en donde el contexto no se define únicamente por las condiciones externas 
y materiales, sino también por aquellos componentes subjetivos de quiénes participan 
(Ozmantar y Monaghan, 2007). 

Para los ojos de esta investigación, ambas tradiciones teóricas que en apariencia caminan en 
sentidos distintos, pueden articularse para logra la comprensión del proceso de abstracción en 
el ámbito escolar, por un lado, como parte del desarrollo cognitivo del niño y por el otro, como 
un mecanismo cognitivo contextualizado en las historias de cada niño, de cada escuela, de 
cada tarea. 

La escuela enmarca una realidad singular y compleja (Rockwell, et al. 1995, p. 14) que no se 
limita a un entorno físico (Duarte, 2003), su valor se encuentra en las interacciones y actividades 
que ahí se realizan, así como, en la manera en que se realizan.  El ambiente de aprendizaje 
se construye, cobrando identidad porque cada estudiante lo percibe como único, puesto que 
implica formas de relacionarse con los demás, donde el maestro contribuye a esa construcción 
(Fierro y Foroul, 2018), direccionando lo que ha de incluirse y cómo es que ha de operarse 
(Hernández Rojas, 1998). 

El aula como ambiente de aprendizaje es un sistema donde la actividad del niño va emergiendo 
en términos de aprendizaje (Greeno y Engeström, 2014) y a través del cual el proceso de 
abstracción se deja ver como un sistema interno de representaciones que el niño ha interiorizado 
como resultado de sus procesos de construcción cognitiva.  Estos procesos no sólo codifican 
o representan lo externo, sino que son el reflejo de la comprensión y conceptualización que 
el niño hace, y se ven a partir de manifestaciones como el lenguaje, las imágenes, los gestos, 
movimientos e incluso las emociones. (Goldin y Shteingold, 2001). Esta articulación de acciones 
cognitivas donde queda en evidencia el proceso de abstracción, han sido estudiada por otros 
autores desde otros enfoques, como puede ser para Bruner los modos de representación 
enactivo, icónico y simbólico y para Galperin la teoría de la formación de las acciones mentales 
(Solovieva y Quintanar, 2020). Otros autores lo enfocan al aprendizaje de las matemáticas 
como David Tall (2013) donde la matematización parte de un componente encarnado, pasando 
por el teórico hasta llegar al simbólico. Ramírez y De Castro (2016) por su parte, estudian la 
formalización progresiva de las matemáticas que se refiere al paso de lo informal o concreto 
a lo formal o abstracto en niños del primer curso de primaria, enfatizando que esta transición 
muchas veces suele ser brusca en el paso del preescolar a la primaria. 

Desde el punto de vista de la investigación que se realiza, este periodo de desarrollo donde 
los niños y niñas se ubican en una edad promedio de seis años,  es una de las etapas que más 
reto representa desde el punto de vista de la abstracción,  debido a que con el cambio de 
nivel escolar se induce a un pensamiento cada vez más simbólico y abstracto, centrando las 
exigencias en adquirir o consolidar la lectoescritura, así como, en el manejo de los números 
para resolver problemas matemáticos diversos. El estudio se enmarcado bajo los principios 
éticos plasmados en la Carta Internacional para la Investigación Ética de la Niñez declarada por 
UNICEF, se dirige a una población que cursó el segundo año de preescolar de manera virtual 
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y el tercer año en modalidad híbrida o presencial como resultado del confinamiento durante 
la pandemia de COVID 19. Son niños de 6 a 7 años de edad que pertenecen a ambientes de 
aprendizaje seleccionados en atención a la riqueza de datos y bajo criterios de accesibilidad 
y homologación en resultados de la prueba PLANEA. La investigación consiste pues en el 
estudio del proceso de abstracción de los niños de 6 a 7 años de tres ambientes de aprendizaje 
diferentes, dos son grupos de primero de primaria de escuelas públicas y uno el grupo transitorio 
de una escuela Montessori. 

Cada ambiente de aprendizaje es una unidad de análisis que se mira como un campo empírico 
complejo y dinámico (Bertely,2000), que para ser comprendida en profundidad requiere de 
las posibilidades de exploración, descripción e interpretación que ofrecen las metodologías 
cualitativas como enfatiza Jacob (1987), así como de los elementos que ofrecen los marcos 
teórico-metodológicos regidos desde una lógica deductiva –cuantitativa, por lo que, se trata 
de una investigación mixta de diseño multifase (Creswell, 2011) con énfasis en lo inductivo 
y cualitativo. De corte descriptivo porque cada ambiente de aprendizaje representa una 
unidad de análisis que, al ser descrita se identifica la naturaleza de las características que la 
definen, (McMillan y Schumacher, 2005, p.45), es también interpretativa porque derivado de 
esta caracterización se crean categorías conceptuales (Pérez, 1994, p. 85) y es comparativa 
(Gibbs, 2013) porque se espera observar las diferencias y semejanzas entre cada ambiente de 
aprendizaje como lo muestra la figura 1. 

Figura 1. Esquema de Comparación. Unidad de Análisis.

El diseño para el estudio de cada unidad de análisis considera seis fases, tres fases inductivas, 
dos deductivas, y una más de integración, con tres momentos de análisis entre fases, donde lo 
resultados de una nutren a la siguiente. Como lo muestra la figura 2, las fases fueron definidas 
según la lógica de construcción de los datos inductiva o deductiva.
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Figura 2. Diseño mixto multifase. Estudio por unidad de análisis.

La recolección de los datos se realiza desde lo inductivo, a través del diario de campo que 
registra las observaciones realizadas para caracterizar el ambiente de aprendizaje, así como 
las entrevistas a las maestras y los cuestionarios a los padres de familia surgidos durante el 
trabajo individual con los niños y niñas.   Lo deductivo por otro lado, queda evidenciado en 
el conjunto de tareas seleccionadas para la caracterización del proceso de abstracción de los 
niños, construido como resultado de la revisión teórica. 

El análisis de los datos se contempla en esta lógica de integración de lo inductivo y lo deductivo, 
mediante el análisis temático y el análisis cualitativo de los datos en un proceso de gestión y 
análisis jerárquico   sistematizado (Ritchie y Lewis, 2003) que conduzca la transformación de 
los datos desde categorías descriptivas, a unas cada vez más analíticas, de tal forma, que sea 
posible la comparación y contraste entre las tres unidades de análisis. 

Consideraciones finales

Dado que la investigación se encuentra en proceso de construcción, no se cuentan aún con 
resultados. No obstante, el trabajo de campo que se ha llevado a cabo desde octubre del 2022 
y hasta la fecha, deja ver algunos incipientes hallazgos que se relacionan con las actividades de 
motricidad y maduración, el diálogo inter e intrasujeto, así como, la repetición, y la temporalidad 
en los procesos de los niños. 
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