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Resumen: Varios estudios han comprobado que la exposición por parte de los niños a                           

actividades informales que involucran números ayudan a la adquisición de nociones                     

matemáticas tempranas. El objetivo de esta investigación fue conocer la relación entre                       

las actividades numéricas que naturalmente realizan los niños en el hogar y el                         

desempeño matemático que presentan hacia los 6 años de edad (m= 73 meses). Se                           

recogieron datos sobre la vida cotidiana de 37 niños preescolares a través de una                           

entrevista estructurada con los padres sobre: frecuencia de actividades en el hogar, nivel                         

socioeconómico, expectativas y actitudes de los padres hacia la matemática. Se evaluó                       

el desempeño en matemática simbólica y nosimbólica mediante la aplicación                   

individual de TEMA3 y Panamath respectivamente. Los resultados muestran                 

correlación entre las actividades en el hogar y el desempeño matemático. Se discuten                         

posibles influencias del sistema numérico aproximado y el nivel socioeconómico en                     

dicha relación. 

Palabras clave: actividades numéricas; nivel socioeconómico; desempeño en               

matemática; sistema numérico aproximado. 
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Abstract: Several studies have shown that exposure of children to informal activities                       

that involve numbers help the acquisition of early math concepts. The aim of this                           

research was to understand the relationship between the numerical activities that                     

children naturally perform at home and mathematical performance presented at 6 years                       

of age (m = 73 months). Frequency of activities at home, socioeconomic status, parental                           

expectations and attitudes towards mathematics was measured. Data on the daily lives                       

of 37 preschool children through a structured interview with the parents collected.                       

Performance in nonsymbolic and symbolic mathematics was evaluated by individual                   

application of Panamath and TEMA3. The results show that a correlation between                       

activities at home and mathematical performance. Possible influences of the                   

approximate number system and socioeconomic status in this relationship are                   

discussed. 

Keywords: numeracy activities; socioeconomic status; math ability; home environment. 
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INTRODUCCIÓN 

Investigaciones previas han estudiado la influencia del ambiente en el aprendizaje de los                         

niños teniendo en cuenta las diferencias en el nivel socioeconómico (NSE), las                       

expectativas de los padres y la práctica de actividades informales como juegos                       

(Hackman & Farah, 2009; LeFevre et al., 2009). 

Estos estudios han mostrado que la exposición a actividades informales que involucran                       

números contribuye a la adquisición de nociones matemáticas tempranas (Skwarchuk,                   

Sowinski & LeFevre, 2014). Por ejemplo, se encontró que las habilidades matemáticas                       

en niños de 5 años están correlacionadas con las actividades numéricas del hogar, como                           

contar dinero, aprender sumas simples, usar calculadoras, cocinar o comprar cosas, y                       

jugar con dados y dominó (Le Fevre, Polyzoi, Skwarchuk, Fast & Sowinski, 2010;                         

LeFevre et al., 2009). Estos autores concluyen que las experiencias indirectas con                       

números, en contextos motivantes, pueden ser importantes para el aprendizaje de la                       

matemática en años posteriores. 

En el caso de niños provenientes de niveles socioeconómicos bajos, el desarrollo                       

cognitivo se ve afectado en aspectos como los procesos atencionales, el control                       

inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad y la planificación, entre otros                       

(Mackey, Hill, Stone & Bunge, 2011; Arán, 2012; Stevens, Lauinger & Neville, 2009;                         

Noble, Norman & Farah, 2005). Estos procesos son fundamentales para el logro del                         

éxito escolar y aparecen en la literatura como fuertes predictores del rendimiento                       

académico en años posteriores (Diamond, Barnett, Thomas & Munro, 2007). Según                     

Arán (2012), los niños de NSE bajo obtienen puntuaciones más bajas que niños de                           

niveles altos en tareas relacionadas con la inteligencia y el rendimiento académico. 
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Jordan, Huttenlocher y Levine (1992) encontraron que el nivel socioeconómico está                     

relacionado con el desempeño matemático, sobre todo en problemas de tipo verbal                       

(problemas de hechos numéricos, conteo, etc) 

Estos datos resultan impactantes ya que se obtienen incluso desde antes del comienzo de                           

la educación formal (Siegler & Ramani, 2008) y tienen consecuencias a lo largo de toda                             

la vida (Jordan & Levine, 2009). Una posible explicación a las diferencias que se                           

obtienen en el rendimiento académico en relación al NSE es que los niños de NSE más                               

altos están más expuestos a actividades que involucran números y, por lo tanto,                         

interactúan con un ambiente que provee de mejores condiciones para el desarrollo de                         

habilidades como la matemática (Melhuish, 2010).  

Si bien el NSE aparece en la literatura como un mediador en la relación entre el                               

desempeño matemático de los niños y el ambiente en el hogar, Bicer, Capraro y Capraro                             

(2013) encontraron que en dicha relación impacta más el nivel educativo de los padres                           

que el NSE y que las expectativas de los padres y la comunicación entre padres e hijos                                 

son dos variables importantes que pueden mejorar el desempeño en matemática. 

Otros autores (Kleemans et al. 2011; Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva, &                     

Hedges, 2006) estudiaron la cantidad de términos matemáticos que las maestras                     

transmitían a los niños durante un año y encontraron que el input de términos                           

matemáticos ayuda a la adquisición de nociones de cardinalidad y cálculo en niños                         

preescolares. 

Por otro lado, así como existen diferente factores externos que inciden en el aprendizaje                           

también existen factores internos, como el sistema numérico aproximado (ANS, por sus                       

siglas en inglés) que podrían explicar las diferencias en el desempeño matemático                       

(Libertus, Feigenson & Halberda, 2011; Halberda, Mazzocco & Feigenson 2008). Estos                     
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autores proponen que el conocimiento más básico e intuitivo de la matemática se apoya                           

en el ANS, sistema compartido con el resto de los vertebrados. 

El ANS representa nuestra capacidad para estimar cantidades, algo que podemos hacer                       

desde antes de adquirir nociones simbólicas. Se sabe que los niños de 6 meses de edad                               

ya pueden discriminar entre dos configuraciones de 8 ó 16 puntos con una proporción                           

de 1:2 (Xu & Spelke, 2000; Brannon, 2013). Varios autores encontraron que la agudeza                           

en el ANS, representada por su fracción de weber (w) para la discriminación es un buen                               

predictor del desempeño en matemática formal (Halberda et al., 2008; Bonny &                       

Lourenco, 2013). Libertus et al., (2011) encontraron una correlación entre el ANS y la                           

habilidad matemática, incluso controlando por edad y vocabulario. En este estudio, el                       

link entre ANS y habilidades matemáticas aparece incluso desde antes de comenzar la                         

educación formal. 

Para explicar la naturaleza de este link, sugieren que los niños con puntuaciones más                           

altas en matemática se basan en una red más amplia de conocimientos y habilidades que                             

los niños con puntuaciones más bajas, incluyendo (pero no limitado) al ANS (Bonny &                           

Lourenco, 2013). Por otro lado Fuhs y Mc Nail (2013) sugieren que la relación puede                             

no ser lineal, y que, según la evidencia, podría ser una relación con forma de U. De esta                                   

manera, los niños utilizan cada vez más su ANS en edades escolares y a medida que el                                 

conocimiento matemático se vuelve más abstracto utilizan el ANS cada vez menos.                       

Estas diferencias en la relación entre el ANS y habilidad matemática podrían deberse a                           

las distintas trayectorias específicas de aprendizaje y de distintas experiencias                   

ambientales (Bonny & Lourenco, 2013). Proponen entonces, que las experiencias                   

matemáticas antes de comenzar la escuela, podrían influenciar el desempeño                   

matemático simbólico. Es decir que, la participación en tareas cotidianas que involucren                       
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números o cálculos sencillos permitiría a los niños acoplar su ANS con los                         

conocimientos simbólicos propios de la matemática formal.  

Tomando en cuenta todo lo antedicho, podemos asumir que el contexto modula el                         

desempeño matemático desde edades muy tempranas, por lo que la comprensión de los                         

mecanismos que se ponen en juego puede ser de gran importancia para diseñar                         

estrategias de intervención y reducir la brecha en el conocimiento matemático que                       

presentan los niños incluso antes de comenzar el primer año de educación formal. 

Si bien la relación entre las actividades numéricas que realizan los niños y el desempeño                             

matemático parece estar establecida (Le Fevre et al., 2009), en este trabajo nos                         

proponemos: 

a) comprobar esta relación en una población de 37 niños de 2 clases de                           

jardinera de un jardín público de Montevideo 

b) verificar el peso relativo que tienen en esta relación variables sociales                       

como "NSE" o "actitudes y expectativas de los padres" y compararlo con la                         

precisión en el ANS que presenta cada niño en el momento actual. 

Siguiendo a Lefevre et al (2009) partimos de la base de que a mayor frecuencia de                               

actividades numéricas en el hogar del niño, encontraremos un mayor desempeño en                       

matemática formal. Sin embargo, al mismo tiempo que intentaremos verificar esta                     

relación de manera global, nos preguntaremos por la incidencia que tiene en ella el NSE                             

y el ANS.  

En definitiva, nos proponemos avanzar en la identificación de los precursores del buen                         

desempeño matemático para el ingreso a la escuela, identificando las actividades                     

cotidianas que contribuyen positivamente en la adquisición de los conceptos                   

matemáticos. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

La recolección de los datos tuvo lugar en el mes de noviembre de 2015. La valoración                               

se hizo de manera individual para cada uno de los 37 niños.  

2.1 Participantes: 

37 niños y niñas (19 niñas, 18 niños, edad m= 73 m), que concurren a un jardín público                                   

de Montevideo perteneciente al quintil 3 urbano . Los participantes representan el 74%                       1

del total de niños de dos clases de nivel 5 años, el 26% restante son niños cuyos padres                                   

nunca contestaron a la convocatoria realizada para participar en este estudio..  

El protocolo comenzaba con una entrevista con los padres quienes firmaron un                       

consentimiento informado habilitando a su hijo a participar. Asimismo, se procedió a la                         

realización de la entrevista con los padres que consistió en aplicar el cuestionario (véase                           

anexo 1) para indagar sobre las actividades numéricas del niño en el hogar. Por último,                             

se procedió a realizar las pruebas de evaluación con cada niño que salía de su clase para                                 

un salón específico que dispuso la dirección para nuestro estudio. 

2.2 Materiales: 

2.2.1. Medidas en los padres: 

En una entrevista de aproximadamente 15 minutos se aplicó un cuestionario                     

específicamente diseñado para esta investigación (ver anexo 1). Dicho cuestionario                   

contiene 6 secciones que exploraban diferentes tipos de actividades del niño en el hogar.                           

De esta manera, se exploraron: las actividades de números; las actividades de letras; el                           

uso por parte de los niños de conceptos temporales, uso de conceptos espaciales , las                           2

expectativas de los padres, las actitudes hacia la matemática y el nivel socioeconómico                         

del núcleo familiar. Los ítems elegidos para las actividades en el hogar fueron                         

1 www.anep.edu.uy 
2 No se analizan en esta investigación 
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adaptados de la investigación de Lefevre et al. (2009). Las actividades de números,                         

letras y uso de conceptos temporales se midieron a través de 35 ítems con una escala                               3 4

de tipo Likert de 3 opciones (0=nunca, 1=poco frecuente, 2= muy frecuente). 

Las expectativas de los padres hacia sus hijos se midieron con una escala de 3 opciones                               

(0= nada importante, 1= poco importante, 2= muy importante) y las actitudes del                         

cuidador hacia la matemática se midieron con una escala de dos opciones (0=no, 1=sí),                           

estos ítems se basan en la investigación de LeFevre (2009). La fiabilidad de las escalas                             

de los cuestionarios se evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose                       

en todos los casos valores mayores a 0.69, excepto para el cuestionario de actitudes del                             

cuidador (alfa de cronbach = 0,46).  

El cuestionario incluye una encuesta diseñada por la Cámara de Empresas de                       

Investigación Social y de Mercado del Uruguay (CEISMU) para medir el Índice de                         5

Nivel Socioeconómico. El objetivo de esta encuesta es clasificar a los hogares de                         

acuerdo a su capacidad de consumo o gasto. La variable que toma este índice es el                               

ingreso del hogar, por su elevada correlación con el consumo. 

Indicadores: 

Se construyó, para cada sujeto, un índice de frecuencia por cada medida del                         

cuestionario. Dicho índice es el cociente entre la suma de las respuestas y la cantidad                             

máxima de puntaje que se podría obtener. Es decir, nos muestran de manera aproximada                           

y en escala porcentual, la cantidad de actividades que los padres reportan sobre sus                           

hijos. Estos índices se utilizaron para los análisis de correlación entre las variables.  

 

3 Idem 
4 Idem 
5 Por más información: http://www.ceismu.org 
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2.2.2. Medidas en los niños: 

Se realizó una sesión de aproximadamente 30 minutos con cada niño en la cual se                             

aplicaron tres test diferentes: Test of Early Mathematics Ability (TEMA3 ), Panamath                       

y un test de habilidades espaciales  (Children Mental Transformation Task). 6

TEMA3 (desempeño en matemática) es una prueba estandarizada que permite evaluar                     

el desarrollo del pensamiento matemático temprano mediante la medición de                   

habilidades numéricas. Esta prueba se puede aplicar en niños de entre 3 años y 8 años                               

11 meses y se compone de 72 ítems que evalúan aspectos formales o informales                           

(Ginsburg & Baroody, 2003) (Ver anexo 2). 

Panamath : es una tarea que evalúa el ANS mediante una aplicación para tablet de                           7

comparación de cantidades. En la pantalla aparecen dos recuadros con diferente                     

cantidad de círculos durante 2 segundos y el niño debe de seleccionar cuál de los                             

recuadros tiene más puntos, aunque no tiene tiempo suficiente para contar (estimación                       

no simbólica). En esta versión de la tarea se presentaron 60 ensayos durante tres                           

minutos. Los cocientes entre la mayor cantidad de puntos y la menor fueron: 1,17  1,25                               

 1,5  2  3. 

Se obtiene, a partir de la tasa de aciertos, un indicador de la precisión del ANS para                                 

cada niño (porcentaje de aciertos). 

El análisis de datos se realizó con el paquete estadìstico SPSS 19. 

 

 

 

6 No se utilizó para esta investigación. 
7 Este test fue desarrollado por el equipo de Justin Halberda (2008) y se encuentra disponible 
para su uso con fines académicos en www.panamath.org. 
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RESULTADOS: 

Encontramos una correlación positiva significativa entre el desempeño en matemática y                     

la frecuencia de actividades numéricas que reportan los padres sobre sus hijos (r = .333;                             

p < 0.05; R² = .111) (ver figura 1).  

 
Figura 1. Relación entre las puntuaciones en TEMA3 y el porcentaje de actividades numéricas de cada                               
niño. El puntaje en TEMA3 es un indicador del desempeño matemático formal del niño. El porcentaje de                                 
actividades numéricas se construyó a partir del reporte de los padres sobre las actividades que hacían sus                                 
hijos. 
 
 
La figura 2 muestra la relación entre las expectativas y actitudes de los padres, y el                               

desempeño matemático. Para comprobar nuestra hipótesis sobre las diferencias en el                     

desempeño matemático para los distintos niveles socioeconómicos se analizó la                   

correlación entre los puntajes en TEMA3 y el nivel socioeconómico (ver figura 3). 
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Figura 2. Relaciones entre las puntuaciones en TEMA3 y las expectativas y actitudes de los padres. (a) las                                   
expectativas de los padres hacia sus hijos fueron preguntadas a través de 6 ítems en el cuestionario para                                   
padres. (b) las actitudes de los padres hacia la matemática. 
 

 
Figura 3. Muestra la correlación entre TEMA3 y los puntajes brutos de nivel socioeconómico.  
 

Por otro lado, en este trabajo investigamos también sobre el rol del ANS en la relación                               

entre la realización de actividades de números en el hogar y la competencia matemática.                           

Por los análisis que presentamos más arriba (ver figura 2 y 3) sabemos que a mayor                               

frecuencia de actividades numéricas, mayor puntaje obtienen los niños en TEMA3 que                       

mide su desempeño en matemática simbólica (fig. 1). Ahora bien, para saber si esto se                             

debe a que los niños que hacen más actividades tienen un mejor ANS, se graficó la                               
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relación entre frecuencia de actividades y el índice de competencia matemática en                       

TEMA3 para los diferentes terciles de performance en Panamath (Ver fig.5a). De modo                         

de visualizar mejor la diferencia para los terciles de los puntajes en Panamath se                           

graficaron las medias para las variables para cada grupo (figura 5b). Se realizó un                           

ANOVA de un factor para comprobar si estas diferencias son estadísticamente                     

significativas. Se encontró que sólo la diferencia para la frecuencia de actividades entre                         

los grupos es significativa F(2,34)=3,813 p=,032. no así para TEMA3 F(2,34)=2,872                     

p=,070.  

 

 

Figura 5. Correlaciones entre TEMA3 y frecuencia de actividades. (a) muestra el puntaje para cada niño                               
según su tasa de aciertos en Panamath y (b) muestra las medias en TEMA3 y frecuencia de actividades                                   
para cada tercil de Panamath. 
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DISCUSIÓN: 

El presente proyecto investigó la relación entre el desempeño en matemática y las                         

actividades con números que los niños realizan en sus hogares, teniendo en cuenta la                           

posible influencia del nivel socioeconómico, las expectativas y actitudes de los padres                       

así como la precisión en el sistema numérico aproximado de cada niño. 

Encontramos una correlación significativa (r =.333) entre el desempeño en matemática                     

simbólica y la frecuencia de actividades numéricas en el hogar. Estos resultados                       

coinciden con los de Fuhs y Mc Nail (2013); Lefevre et al., (2009) y LeFevre et al.,                                 

(2010). Por lo que podemos pensar que los niños que realizan más cantidad de                           

actividades que implican la exposición a contenido numérico (juegos, libros, etc)                     

presentan mejores resultados de desempeño en matemáticas.  

Parece interesante aclarar que para futuras investigaciones convendría tener en cuenta la                       

distinción propuesta por Swarchuk et al., (2014) entre actividades formales e                     

informales. Estos autores encontraron que las actividades formales predicen el                   

conocimiento numérico simbólico mientras que las actividades informales predicen el                   

conocimiento no simbólico. Sin embargo, y a pesar de no considerar esta distinción,                         

nuestros resultados de actividades numéricas en el hogar correlacionan en mayor                     

medida con Panamath (p=,464**) que con TEMA3 (p=,333*) posiblemente porque la                     

mayoría de las actividades que se preguntaron en el cuestionario eran actividades                       

informales.  

Contrario a lo que esperábamos (ver figura 2) parece no haber una influencia del nivel                             

socioeconómico sobre el desempeño matemático. Según se ha reportado (Bicer et al.,                       

2013) los niños de NSE bajos ingresan a la escuela ya en desventaja con sus pares de                                 
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nivel NSE más alto. Una posible explicación a esto es que la muestra no presenta mucha                               

variabilidad en esta medida.  

Con respecto a los resultados sobre expectativas y actitudes de los padres, tampoco                         

comprobamos nuestra hipótesis. Como vimos antes, estas dos variables aparecen en la                       

literatura correlacionadas con el desempeño matemático de los niños (LeFevre, et al.,                       

2009). 

Vemos que según muestran los datos recogidos, la relación entre actividades numéricas                       

y desempeño matemático parece estar mediada por la precisión en el ANS de los niños.                             

Si bien no podemos afirmar la causalidad de dicha relación, basándonos en la teoría                           

existente planteamos dos posibles interpretaciones. Por un lado podría ser que las                       

experiencias tempranas con números están influenciando la relación entre el ANS y el                         

desempeño matemático. En este caso, lo niños que no tengan muchas experiencias en el                           

hogar, no usarían su ANS al momento de realizar una tarea (Fuhs y Mc Nail, 2013), es                                 

decir que no tendrían muchas posibilidades de conectar su ANS con el conocimiento                         

simbólico. Siguiendo esta línea los autores proponen que la fuerza de la asociación entre                           

el ANS y la habilidad matemática depende de la exposición de los niños a tareas de                               

aprendizaje temprano. 

Una segunda posible explicación sería que, entendiendo el ANS como un sistema de                         

conocimiento innato, los niños con mejor ANS estarían más motivados a hacer                       

actividades relacionadas con números, las cuales funcionan como promotores del                   

desempeño matemático. 

Por otro lado, nos interesó conocer, entre cada una de las actividades preguntadas,                         

cuales son las que aparecen más vinculadas al mejor desempeño de la matemática. Para                           
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esto hicimos una correlación entre la frecuencia media de cada actividad y el puntaje en                             

TEMA3. 

Encontramos que ‘’hablar de dinero’’ (r=,395*) y ‘’dibujar figuras uniendo números’’                     

(r=,459**) son las actividades que correlacionan significativamente con TEMA3 ;                   

mientras que el resto de actividades (ver anexo 1) no presentan relación con ANS. La                             

figura 7 muestra los niños con mejores puntuaciones en TEMA3 y su frecuencia en                           

ambas actividades. 

 

Figura 7. (a) muestra la frecuencia media de actividades para las tres actividades que correlacionan                             
menos con TEMA3. (b) Muestra la frecuencia media de actividades para las tres actividades que                             
correlacionan con TEMA3. 
 
Si bien este análisis no fué el que se propuso en un primer momento, pensamos que en                                 

futuras investigaciones podríamos centrarnos en conocer cuáles actividades son más                   

beneficiosas. Para esto pensamos que sería mejor modificar las escalas que utilizamos                       

dando más opciones de respuesta a los padres y lograr mayor variabilidad en los datos.                             

Pensamos también que en futuras investigaciones sería conveniente utilizar una variable                     

de tipo cognitivo como podría ser una medida de atención, control inhibitorio ó                         

vocabulario ya que al el sistema numérico simbólico se basa en las mismas reglas de                             
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aprendizaje que el vocabulario y por lo tanto éste último debería ser un predictor del                             

desempeño de la matemática formal (Kleemens et al, 2012). 

En resumen comprobamos nuestra hipótesis de que existe una relación entre las                       

actividades en el hogar en el desempeño matemático de los niños. Esto podría ser de                             

gran importancia al momento de plantear estrategias para estimular el desempeño en los                         

niños desde las casas. Se requieren futuras investigaciones para identificar cuáles son                       

las actividades que más inciden en el desempeño matemático de los niños.  
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