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El material facilita la comprensión y la comunicación porque permite refe
rirse a un soporte físico, favorece la visualización, la motivación y la actitud positi
va hacia la Matemática, convirtiéndose su uso en el punto de partida de la cons
trucción del conocimiento. Clasificamos los recursos materiales apropiados a la 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática atendiendo a los materiales, juegos, vide
os y software educativo según los diferentes bloques temáticos como Lógica, 
Números, Geometría, Medida, Algebra y Estadística y Probabilidad. El artículo se 
completa con una bibliografía recomendada y un listado de catálogos, videos y soft
ware educativos. 
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The material facilitates the understanding and communication because 
allows to refer to a physical support, helps to visualize and favours the motivation 
and the positive attitude toward the mathematics. Besides its use turns into the star
ting point of the construction of the knowledge. We classify the appropiated material 
resources to the teaching and the learning of the mathematics attending to the edu
cational materials, games, videos and software and the different topics like Logic, 
Numbers, Geometry, Measurement, Algebra, Statistic and Probability. The article is 
completed by a recommended bibliography and a list of educational catalogues, 
videos and software. 

Key words: Mathematics, materials, teaching, learning. 

Revista de Psicodidáctica, nº 5 - 1998 Págs. 107-114 107 



INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente las clases de matemáticas se impartían de forma magistral 
y el profesor explicaba con la mayor claridad posible cómo se aplicaban los concep
tos, lo ilustraba con unos ejemplos en la pizarra y mandaba hacer una serie de ejer
cicios del libro de texto que, por repetición, se suponía, iba a servir para que el alum
no adquiriera el conocimiento deseado. 

No es menos cierto que siempre ha habido profesores que a pesar de estar 
inmersos en una dinámica imperante de enseñar Matemáticas basada en la teoría con-
ductista, han sido buenos profesores que hacan continuas referencias al entorno real, 
utilizaban materiales como la caja de cuerpos geométricos o contextualizaban la 
medida utilizando instrumentos reales para medir los objetos que nos rodean. 

Pero no es hasta los años 70 en que los colectivos de profesores de Mate
máticas se agrupan en Asociaciones, se comienzan a publicar revistas de tipo didác
tico y se crean grupos de trabajo renovadores con la intencin de mejorar la enseñan
za de la Matemática. Es a partir de esta época en la que este movimiento renovador 
se empareja a los movimientos renovadores que hacía años se venían desarrollando 
en los países más avanzados y se organizan Jornadas y Congresos internacionales 
que culminan con la organización en Sevilla de la ICMI en 1996. 

Estos movimientos renovadores surgen a expensas de la teoría constructivis-
ta que viene desarrollándose con gran influencia en la educación en contraposición a 
la teoría conductista imperante hasta entonces. 

Paralelamente a esta situación y desde la L G E y más en concreto desde la apa
rición en los años 80 de los Programas Renovados, las orientaciones metodológicas 
hacen referencia a la conveniencia de que las clases sean menos magistrales y más 
activas, que se contextualice lo más posible la enseñanza de la Matemática y que el 
juego y el uso de material, además de motivador para el alumno tiene un efecto refe-
renciador en el que un alumno puede apoyarse para la comprensión de un concepto 
abstracto. 

Los propios libros de texto comenzaron a ser más contextualizados, cosa que 
está sucediendo progresivamente a medida que van cambiando los planes de ense
ñanza. 

Lo que ocurre es que aunque el libro proponga e ilustre el uso de diferentes 
materiales, es el profesor el que decide dicho uso y, a veces, algunos profesores se 
conforman con los dibujos del propio libro de texto sin hacer uso del material reco
mendado, quitándole así el poder manipulativo esencial que caracteriza al material. 

Es evidente, que a pesar de los avances en este campo hay mucho que reco
rrer hasta integrar el uso del material en nuestra práctica docente. En esta comunica
ción sólo se pretende impulsar este uso. Para ello se justifican las bondades de su uso, 
se clasifica el material, se muestran pautas para su uso y se presenta un abanico de 
posibilidades segn los diferentes Bloques temáticos y la edad de los alumnos reco
rriendo e ilustrando alguno de los conceptos más importantes de la Matemática ele
mental escolar. Por último se presenta una pequeña bibliografía y se listan catálogos, 
software educativo y vídeos. 
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IMPORTANCIA DEL USO DE MATERIALES. JUSTIFICACIÓN 

Ya decíamos en la introducción que los cambios habidos a partir de los aos 70 
en la enseñanza de la matemática se deban a la aparición, años antes, de la teoría 
constructivista en la que se sentaban las bases del aprendizaje significativo y cuya 
característica esencial es que un nuevo conocimiento debe relacionarse de un modo 
sustantivo con los conocimientos previos del alumno y que éste debe adoptar una 
actitud favorable y autónoma en la tarea, dotando de significado propio al nuevo con
tenido que asimila (Ausubel, 1976, Novak, 1982). 

El dominio de una habilidad, destreza o conocimiento por parte de un estu
diante, suele estar considerablemente determinado por las técnicas particulares usa
das para enseñárselo. Lo importante no es que los profesores enseñen sino que los 
alumnos aprendan. Podría decirse que la diferencia entre los métodos tradicionales y 
los métodos actuales viene dada por el cambio de énfasis en la didáctica de la Mate
mática, que ha pasado de estar centrada en el acto de enseñar a estar centrada en el 
acto de aprender (Gutiérrez, 1991). 

Actualmente se aceptan una serie de aspectos constructivistas para su aplica-
cin en el aula y que permiten una aproximación al aprendizaje significativo. Para ello 
la enseñanza ha de ser: 

- Inductiva (que lo descubra el propio alumno) 

- Gráfica (que interiorice desde el exterior) 

- Participativa (que comunique lo aprendido) 

- Relacional (con lo que ya sabe y pueda avanzar) 

También conviene tener en cuenta los principios ya aceptados desde la déca
da de los 70 y en los programas renovados de los 80: 

- Enseñanza tan activa como sea posible. 

- Relación de los contenidos de aprendizaje con el entorno. 

- Interdisciplinariedad. 

- Importancia del uso del material. 

El propio Skemp (1980) ahonda en su importancia sealando que para llegar a 
elaborar una idea, si se ha partido de un bagaje experimental suficientemente rico, se 
llega a obtener un producto intermedio entre la experiencia y el concepto, que es el 
precepto y éste tiende a establecerse en la inteligencia con una mayor fijeza y clari
dad. Esta base experimental debe tener distintas componentes: la simple observación, 
la manipulación, la verbalización, la reconstrucción y la aplicación a situaciones 
diferentes. 

Los profesores que han trabajado con calculadoras en clase están de acuerdo 
que su uso aumenta la motivación del alumno pero además, como indica el informe 
Cockcroft (1982) , la disponibilidad de la calculadora no reduce de ninguna manera 
la necesidad de comprensión matemática por parte de la persona que la está utilizan
do; además anima el hábito de la investigación matemática. 
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También el juego, al que habitualmente se le asocia un material manipu-
lativo, es un recurso más que aparece como medio de acercar la educación a los 
intereses espontáneos del niño, ya que es un agente motivador y liberador de 
tensiones que estimula las relaciones personales y fomenta hábitos que permiten 
o garantizan un aprendizaje ms activo y asequible (Guzmán, 1986). 

La propia experiencia indica que el material facilita y favorece la com
prensión e incluso la comunicación porque permite referirse a un soporte físico, 
facilita la visualización - proceso de formación de imágenes mentales o mate
riales - que es clave en la comprensión de conceptos y favorece la motivación y 
la actitud positiva hacia la Matemática, convirtiéndose su uso en el punto de par
tida de la construcción del conocimiento. 

Ya lo decía Lovell (1977) : Los conceptos parecen proceder de las per
cepciones, del contacto real con los objetos y situaciones vitales, de experiencias 
sufridas y de distintas clases de acciones realizadas. Esta frase corrobora el slo
gan de Aprender Haciendo repetido hasta la saciedad en ambientes pedagógicos 
renovadores. El aprendizaje es mucho ms eficaz cuando el alumno está activo 
que cuando es un mero receptor de la enseñanza del profesor. 

CLASIFICACIÓN 
Por recurso tecnológico en el área de Matemáticas se entiende todo aque

llo, objetos, aparatos o medios de comunicación que, pueden ayudar a descubrir, 
entender o consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases de aprendi
zaje (Alsina,1988). 

Además de los libros de texto, cuadernos de trabajo, etc. podemos clasi
ficar los recursos materiales, sin ánimo de ser exhaustivos, según el cuadro de la 
pagina siguiente y donde los materiales pueden ser estructurados (creados con la 
finalidad de ayudar a la enseñanza-aprendizaje de la Matemática) o ambientales 
(materiales del entorno). 

CONDICIONANTES DE USO 
Evidentemente el uso del material viene condicionado por varios aspec

tos, como el convencimiento del propio profesor de su importancia, la aceptacin 
o el impulso de su uso por parte del Departamento y la disponibilidad econó
mica para la compra de material que en muchos casos es caro. 

Salvando estos problemas, conviene ir comprando poco a poco el mate
rial, todos los años algo, al igual que se hace con los libros y en unos cuantos 
años se puede disponer de una buena colección. 

A la hora de plantear las clases conviene empezar con algún material 
puntual para ir ampliando su uso también escalonadamente. Además, si se usa 
de forma racional, sin agobios ni para los alumnos ni el profesor, y vemos que 
los alumnos lo aceptan e incluso les ayuda a comprender algunos conceptos es 
normal ir ampliando el abanico de posibilidades. Así conviene ir comprando 
materiales nuevos o más copias o ejemplares de un mismo material para lo que 
necesitaremos algún armario para tener disponible y ordenado el material. 
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RECURSOS 

Materiales Juegos Videos Software 

Lógica 
B l o q u e s l ó g i c o s 

U n i v e r s o s 

B o l s a d e ob j e to s 

C o l e c c i o n e s 

C a r t a s d e fami l ias 

M e m o r y 

R o m p e c a b e z a s 

3-4 en r aya . 

P a s a t i e m p o s 

M E T R O V I D E O 

M A R E N O S T R U M 

E D E L V I V E S 

A V E N T U R A D E L 

S A B E R . T V E 2 

E I M A 

C O S P A 

E D I C I N C O 

A N A Y A 

S M 

Números 

M u l t i b a s e 

R e g l e t a s 

A b a c o s 

C a l c u l a d o r a 

C a l e n d a r i o 

B a r a j a 

Bara j a n u m é r i c a 

S u p e r m e r c a d o 

D o m i n s 

P a s a t i e m p o s 

N ú m e r o s 

F r a c c i o n e s p o r c e n t 

D e c i m a l e s 

D e r i v e 

Geometría 

C u e r p o s g e o m . 

P o l y d r o n 

G e o p l a n o 

G l o b o t e r r á q u e o 

E s p e j o s 

P l e g a d o d e pape l 

R e g l a y c o m p á s 

T r a n s p o r t a d o r 

T a n g r a m 

P u z z l e s 

M o s a i c o s . Tese la s 

Te t r i s ( so f tware ) 

Pe lo t a s 

F o r m a s y á n g u l o s 

S i m e t r í a 

T r i á n g u l o s , c í r c u l o 

E s p i r a l e s 

M o s a i c o s 

T e o r e m a P i t á g o r a s 

C a b r i 

L o g o 

Medida 

U n i d a d e s 

M e t r o s 

B a l a n z a s 

R e c i p i e n t e s 

C l i n m . T e o d o l i t o 

Re lo j e s 

D o m i n s 

P e n t o m i n s 

R a z ó n y e s c a l a 

A r e a y v o l u m e n 

P e s o s y m e d i d a s 

M e d i d a s 

C a b r i 

Álgebra 
C a l c u l a d . g rá f ica 

P a p e l m i l i m e t r a d o 

A n u a r i o s 

E c u a c . y f o r m u l a s 

G r á f i c a s 

C ó n i c a s 

L í n e a s y r e d e s 

D e r i v e 

Estadística 
Probabi
lidad 

C a l c u l a d o r a e s t ad 

Kit c a m p a n a G a u s s 

A n u a r i o s 

R u l e t a s 

C a r t a s 

M o n e d a s 

D a d o s 

P r o b a b i l i d a d 

A z a r 

E n c u e s t a s 

E s t a d í s t i c a 

H o j a c á l c u l o 

E s t a d í s t i c a 
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Pero llega un momento que es casi imprescindible disponer de ese material en 
la propia aula donde se imparte la clase y es por ello que lo más acertado suele ser 
disponer de algn armario o estanterías en la misma aula ya que su uso es mucho más 
cómodo para el profesor aunque esto obliga, a veces, y dependiendo del número de 
aulas, a duplicar el material, con el encarecimiento que ello supone. 

PRESENTACIÓN DE MODELOS 

Tipo Título Trabajando o 
visualizando 

1 Video Homenaje a Ugarte Motivación 

2 Video Viaje al centro de un 
triangulo 

Incentro. Baricentro. 
Ortocentro. Circuncentro 

3 Material ambiental Bolsa de objetos Conceptos lógicos 

4 Material estructurado Material multibase (10) La llevada. 

5 Material Calculadora Actividades aritméticas 

6 Material (Técnica) Doblado de papel Propiedades geomtéricas 

7 Software Cabri Construcción. geométricas 

8 Software Batuketak eta kenketak Actividades aritméticas 

9 Material 
(manipulativo) Cartulina, tijeras y cola Relaciones volumétricas 

10 Material 
(manipulativo) Cartón, tijeras y cola Maquetas. Curvas nivel 

11 Juego Baraja: Escoba Cálculo mental 

12 Juego Cartas Probabilidad 

También se puede llegar a considerar el material como el principio o núcleo 
sobre el que gira nuestra actividad en la clase de Matemáticas, lo que conllevara a 
reconvertir el aula normal de clase en un laboratorio-taller en el que la adquisición 
de conceptos se convierte en una experimentacin continua, prioritando la forma de 
adquisición de conceptos a los propios contenidos. 
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Evidentemente es una opción que exige una experiencia y dominio previo de 
infinidad de materiales y técnicas a la que se llega tras muchos aos de experiencia en 
la manipulación de materiales. 

Tampoco hay que olvidar que el tiempo que se necesita para acceder a dichos 
conceptos con uso de material es mayor que si no se usa, aunque se puede pensar que 
el nivel de comprensión es más profundo. Es una polémica permanente: Se aplica 
mejor un concepto cuanto más y más ricas sean las actividades de aplicación que se 
realizan o cuando se trabaja más el propio concepto? O dicho de otra forma, qu es 
preferible, trabajar más el concepto o las aplicaciones? 

Seguramente lo ideal será un equilibrio de ambos aspectos pero es evidente 
que se necesita más tiempo si se quiere utilizar material y que esto lo tiene que tener 
en cuenta el profesor a la hora de programar su práctica docente. 
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