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Resumen 

El objetivo de este artículo es recabar información sobre el conocimiento que tienen los 
alumnos de 6 a 8 años acerca de la parcialidad en situaciones no binarias mediante la 
presentación del cuento ¿Dónde está? A partir de la lectura del cuento, se realizaron dos 
actividades exploratorias para evaluar el nivel de comprensión que los alumnos poseen de 
la parcialidad y de los cuantificadores relacionados con ella: 'nada', 'algo', 'bastante', y 
'muchísimo'. Los resultados parecen indicar que los niños de estas edades tienen un buen 
dominio del uso de estos términos en contextos no binarios. Además, el cuento también 
puede servir para repasar los primeros cinco números ordinales y para establecer una 
relación uno a uno entre diferentes niveles de diversión y expresiones faciales de risa.     

Palabras clave: pensamiento borroso, grado, cuento, matemáticas, educación infantil, 
educación primaria. 
 

Summary 

The aim of this article is to gather information about the knowledge that 6 to 8-year-old 
students have regarding partiality in non-binary situations through the presentation of the 
story Where is he? Based on the reading of the story, two exploratory activities were 
conducted to evaluate the students' level of understanding of partiality and the quantifiers 
related to it: 'nothing', 'something', 'quite a bit', and 'a lot'. The results seem to indicate that 
children of these ages have a good command of using these terms in non-binary contexts. 
Additionally, the story can also be used to review the first five ordinal numbers and to 
establish a one-to-one correspondence between different levels of fun and various facial 
expressions of laughter. 

Keywords: fuzzy thinking; degree; partiality; story; mathematics, preschool school children, 
primary school children. 
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1.    Introducción  

La lógica borrosa fue elaborada por Zadeh a mediados del siglo pasado (Zadeh, 1965). Dicha 
lógica acepta que los elementos de un conjunto pueden pertenecer a él parcialmente. Kosko 
(1995) denomina al pensamiento que acepta esta premisa “pensamiento borroso”, el cual amplía 
el pensamiento binario, dominado por la creencia de que todo objeto o pertenece a un conjunto 
o no. 

En 2015 se celebraron 50 años del nacimiento de la lógica borrosa. Para celebrar dicho 
evento se creó una muestra expositiva en el museo de la Ciencia de Barcelona “CosmoCaixa” 
(Linares et al., 2018a; 2018b; Ferrer et al., 2018) al que fueron invitadas a colaborar diversas 
universidades, entidades y artistas relacionadas con la investigación y difusión de esta lógica. 
La unidad de matemáticas de la Universidad de Girona recibió el encargo de comisariar la 
muestra y coordinar con ello el trabajo de todas las personas implicadas en el proceso. 

Fruto de aquel encargo, la unidad empezó a trabajar con la primera autora del artículo en 
el diseño de actividades infantiles relacionadas con la lógica borrosa. Una de estas actividades 
consistía en la búsqueda de objetos en una casita de muñecas victoriana con la particularidad 
de no ser del todo funcionales (figura 1). Dichos objetos fueron creados en 3D mediante el 
software Rhinoceros e impresos mediante una impresora 3D. Posteriormente, se pintaron según 
el estilo de los otros objetos de la casa. El cartel que acompañaba la actividad puede visualizarse 
en la figura 2. 

 
Figura 1. Visión general de la casa de muñecas y detalle de una de sus salas. 

 
Figura 2. Cartel de la actividad “El juego de la casita de muñecas”. 
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Los objetos que se incorporaron siguiendo la estética de la casa fueron un sillón en el que 
nadie puede sentarse en el cojín por tener los apoyabrazos demasiado grandes, una lámpara 
que no ilumina casi nada pues la pantalla está casi a ras de suelo, una cama muy incómoda para 
poder dormir en ella por su estrechez en la parte central y otros objetos con alguna característica 
en parte disfuncional como los que muestra la figura 3. 

 

 
Figura 3. Objetos con funcionalidad disminuida. 

En el transcurso de los días que duró la actividad se comprobó que había menores que eran 
perfectamente competentes para encontrar dichos objetos en la casa, pero se abrieron dudas 
sobre si estos realmente reconocían que había parcialidad en su funcionalidad. Esto llevó a 
plantear el realizar un estudio exhaustivo de hasta qué punto los menores, según la edad, 
reconocen la parcialidad. Hasta donde los autores saben no hay estudios de este tema y creemos 
que son absolutamente necesarios, pues, por ejemplo, muchos estudios en los que se consulta a 
menores utilizan las escalas Likert y presuponen que estos, a cualquier edad, dominan la 
parcialidad implícita en dichas escalas (Van Laerhoven et al., 2004; Hall et al., 2016; Efthymiou 
et al., 2020).  

El objetivo del artículo es recabar información del conocimiento que el alumnado de 6 a 8 
años tiene sobre la parcialidad en situaciones no binarias a partir de la implementación del 
cuento ¿Dónde está? 

2.    El cuento y su relación con el pensamiento borroso 

El pensamiento borroso acepta la premisa de que un elemento puede pertenecer 
parcialmente a un conjunto (Viladevall et al., 2023a). La figura 4 presenta un conjunto de 
manzanas mordisqueadas para comprender esta idea de parcialidad en la pertenencia de un 
conjunto. Esta imagen fue creada recientemente para una exposición en el Museo de 
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Matemáticas de Cataluña en torno al concepto de parcialidad (Viladevall et al., 2021) y rinde 
homenaje al famoso ejemplo propuesto por Kosko (1995) para entender dicho término.  

 
Figura 4. Obra de Queralt Viladevall “De la manzana a la no manzana”.  

Cada una de las imágenes de la figura 4 ejemplifica representaciones de elementos que 
pueden ser clasificados en el conjunto de manzanas. La primera imagen, situada más a la 
izquierda, podría considerarse una manzana en grado 1 (o una manzana al 100%). Kosko (1995) 
propuso disminuir gradualmente el grado de pertenencia al conjunto. Por lo tanto, la segunda 
manzana no pertenece al conjunto en grado 1, sino quizás en grado 0.9 (o una manzana al 90%). 
La tercera, por su parte, pertenece al conjunto en grado 0.65 (o una manzana al 65%). La cuarta, 
en grado 0.5 (o una manzana al 50%). La penúltima, en grado 0.1 (o una manzana al 10%). Para 
la última imagen, Kosko sugirió que podría decirse que pertenece al conjunto en grado 0 (o una 
manzana al 0%). Con esta noción de pertenencia en cualquier grado, se abre una nueva 
perspectiva clasificatoria. Cualquier elemento puede considerarse parte de un conjunto borroso, 
ya que se acepta la pertenencia de cualquier elemento al conjunto incluso en grado 0. 

En coherencia con la propuesta, un conjunto borroso se define formalmente mediante una 
expresión que relaciona cada elemento del conjunto universo con su correspondiente grado de 
pertenencia al conjunto. 

A� = {(x1, μA�(x1)), (x2, μA�(x2)), (x3, μA�(x3)), … } 

 

Al aceptar el supuesto de parcialidad de pertenencia, los números μA�(xi) son valores reales 
entre 0 y 1, ambos incluidos. El sombrero en A� identifica A como un conjunto borroso. 

Se debe tener en cuenta que la asignación de valores específicos entre 0 y 1 puede estar 
sujeta a cierta subjetividad personal. Esto significa que diferentes personas pueden asignar 
valores numéricos diferentes a elementos idénticos. Por ejemplo, un mismo chiste puede ser 
percibido como más o menos divertido dependiendo de la persona que lo escuche.  

Asimismo, es posible asignar el grado de pertenencia a través de términos lingüísticos como 
"nada", "poco", "bastante", "muchísimo" o "el que más" (Kaufmann y Aluja, 1988; Alsina y Trillas, 
1991). Esta idea elimina la necesidad de trabajar con números en un rango de 0 a 1 o cualquier 
escala homomórfica a esta, como la escala del 0 al 100. En la figura 5 se presenta un ejemplo 
personal de este tipo de asignación asociado al predicado "ser un chiste gracioso". 
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Figura 5. Asignación personal de los autores al conjunto borroso “Ser un chiste gracioso”. 

3.    Metodología 

De acuerdo con el objetivo del estudio, se ha utilizado una metodología cualitativa para 
analizar el conocimiento que el alumnado de 6 a 8 años tiene sobre la parcialidad en situaciones 
no binarias. El cuento utilizado, titulado "¿Dónde está?" (Anexo 1), forma parte de una trilogía 
de cuentos relacionados con los cuantificadores "nada", "algo", "bastante", "muchísimo" y 
“absolutamente”, que pretenden recabar información sobre dicho conocimiento. Más 
concretamente, el cuento "¿Dónde está?" introduce los términos asociados a la graduación 
"nada", "un poco", "bastante", "muchísimo" (en la forma "muy pero que muy"), y "sumamente" 
(en la forma "el más", indicando el mayor grado), según lo divertidos que el conejo ha 
encontrado sus libros. En consecuencia, el cuento, tal y como se muestra en la figura 6, 
proporciona un ejemplo de un conjunto borroso cuyos grados, ordenados de menor a mayor, 
están expresados en términos lingüísticos. 

 

 
 Figura 6. Conjunto borroso del predicado “es un libro divertido” con graduación lingüística según el conejo protagonista del 

cuento. 

La información ha sido recopilada a partir de una muestra de 91 alumnos de primero y 
segundo de primaria. Para ello, durante la fiesta del libro de Sant Jordi de 2024, se organizó 
una sesión de cuentacuentos con actividades en un colegio de Cataluña (España). En concreto, 
se llevaron a cabo dos sesiones de una hora con dos grupos de alumnos de 6-7 años y dos 
sesiones con dos grupos de alumnos de 7-8 años. 

Para la obtención de datos, se siguieron las siguientes fases del cuento taller: 

1) Presentación del cuentacuentos, a cargo de la primera autora, y del cuento taller. 

2) Presentación de la tarea 1 (figura 7). 

3) Elaboración de la tarea 1 por parte del alumnado. 

4) Lectura del primer cuento con imágenes proyectadas en la pizarra digital. 
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5) Lectura del segundo cuento con imágenes proyectadas en la pizarra digital. 

6) Lectura del tercer cuento con imágenes proyectadas en la pizarra digital. 

7) Presentación de la tarea 2 (figura 8). 

8) Elaboración de la tarea 2 por parte del alumnado. 

9) Encuesta personal alumno a alumno mientras se recogían las tareas.  

10) Taller de dibujo sobre personajes aparecidos en los cuentos. 

 
       Las técnicas de obtención y análisis de datos han sido fundamentalmente de dos tipos. 

En primer lugar, se realizó un estudio con el propósito de determinar el nivel de 
comprensión que los niños tenían sobre los términos "nada", "algo", "bastante" y "muchísimo" 
mediante una escala de Likert construida conforme a los principios del pensamiento borroso 
(Viladevall et al., 2023b). La figura 7 presenta la tarea 1, de asociación con la escala Likert de 
cada término lingüístico que cada menor elaboró individualmente. La escala de la tarea presenta 
diferentes caras de satisfacción, partiendo de la nada hasta el todo. Durante la presentación de 
la tarea se les explicó cómo proceder. Debían relacionar cada término escrito dentro de los 
recuadros con la carita que considerasen más adecuada. Para no confundir ni orientar no se dio 
ningún ejemplo concreto dejándoles seguir su propio criterio. Se les alentó diciéndoles que no 
había nada correcto ni incorrecto, que todo era válido. 

 

 
Figura 7. Tarea 1: actividad de asociación. 

En segundo lugar, se realizó una entrevista individual a cada alumno con el propósito de 
determinar la comprensión que cada menor tenía respecto a la parcialidad. La entrevista partía 
de las respuestas a una tarea de asociación que el menor realizaba sobre el nivel de agrado de 
cada cuento con las caras de satisfacción de la escala de Likert trabajada previamente. La figura 
8 muestra en detalle la tarea 2. En la entrevista se realizaban dos preguntas: Primero se les 
preguntaba cuál de los cuentos querían que fuese regalado a la escuela. Conocida la respuesta, 
se les preguntaba entonces cuál era el segundo cuento que quería que regaláramos a la escuela 
en caso de que no tuviéramos el primero disponible. Comparando sus respuestas con lo que 
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habían marcado en la tarea se pretendía descubrir si realmente los menores tenían una correcta 
comprensión de la parcialidad al comprobar una absoluta coherencia en sus elecciones. 

 
Figura 8. Tarea 2: actividad para conocer el nivel de agrado de los cuentos. 

4.    Resultados 

La Tabla 1 presenta los resultados de la actividad de asociación de los términos "nada", 
"algo", "bastante" y "muchísimo" con la escala de Likert. Estos resultados están clasificados por 
curso y se han obtenido a partir de las respuestas de los menores a la tarea ilustrada en la figura 
7. 

Tabla 1. Resultados por curso de la actividad de asociación. 

 Primer curso Segundo curso 

Realizan correctamente la asociación 40 (87%) 40 (89%) 

Realizan incorrectamente la asociación  6   (13%) 5   (11%) 

 

Dado que los valores de asociación correcta e incorrecta son similares en primero y segundo, 
se puede constatar que dichos términos son bien conocidos por la mayoría de los alumnos desde 
primero de primaria (6-8 años). 

Por otro lado, debido a que un grupo de menores todavía presenta confusión con los 
términos en ambos cursos del primer ciclo, se evidencia que la lectura de cuentos, como el 
presentado en este artículo, puede ser necesaria para consolidar el aprendizaje de algunos 
términos lingüísticos que definen cuantificadores relacionados con la parcialidad. 

Durante la entrevista, todos los niños, excepto uno, siempre pedían un cuento marcado con 
el máximo nivel de agrado. Posteriormente, se observó que todos, excepto el mismo niño, 
pidieron el segundo cuento marcado con el máximo nivel de agrado. 

En la tabla 2 se muestran las elecciones de los alumnos clasificadas según el nivel de agrado 
general de los cuentos. La coherencia entre sus elecciones en la tarea de la figura 8 y las 
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respuestas dadas a las dos preguntas en la entrevista apunta a que los niños de 6 a 8 años tienen 
una clara comprensión sobre la parcialidad. 

Tabla 2. Clasificación de opciones de respuesta al nivel de agrado de los cuentos. 

Ítem Ejemplo visual Alumnos de 
primero 

Alumnos de 
segundo 

Todos los cuentos gustaron 
muchísimo 

 

12 18 

Dos cuentos gustaron 
muchísimo y el otro gustó 
bastante 

 

8 12 

Dos cuentos gustaron 
muchísimo y el otro gustó un 
poco 

 

4 2 

Un cuento gustó muchísimo y 
los otros dos bastante 

 

2 6 

Un cuento gustó muchísimo, 
otro bastante y el otro un poco 

 

12 2 

Un cuento gustó muchísimo, 
otro bastante y el otro nada 

 

4 3 

Otras opciones  4 2 
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5.    Consideraciones finales 

Aprender matemáticas a partir de literatura infantil es un recurso habitual en las aulas de 
infantil y primaria (Saá, 2002; Marín, 2021; Viladevall et al., 2023a). El cuento “¿Dónde está?” 
tenía como propósito mostrar una posible situación real en la que aparecen términos del estilo 
de “nada”, “algo”, “bastante”, “muchísimo” o “el más” a fin de que este fuera el primer relato 
creado con la intención específica de abordar la construcción de un conjunto borroso cuyo 
predicado está relacionado con un sentimiento y cuyos valores de graduación son estos 
términos lingüísticos cuyo uso posterior se relaciona con el concepto llamado “cálculo con 
palabras” (computing with words), concepto introducido por el mismo Zadeh (1996). 
Concretamente, el cuento, aceptando la premisa de que los libros pueden pertenecer 
parcialmente al conjunto con el predicado “ser divertido”, permite construir el conjunto borroso 
de la figura 6. El cuento también posibilita trabajar los primeros cinco números ordinales, así 
como introducir un ejemplo más visual de conjunto borroso aprovechando la aplicación 
biyectiva entre diversos grados de diversión y diversas expresiones faciales de risa, tal y como 
muestra la figura 9. 

 

 
Figura 9. Conjunto borroso con predicado “Lo ha encontrado divertido”. 

 

Los primeros resultados indican que el alumnado de las primeras edades puede contestar 
sin problemas encuestas con escalas tipo Likert asociadas a la lógica borrosa. Las disparidades 
entre la primera actividad, en la que hubo cerca de un 10% de error, y la segunda, en la que solo 
un alumno no realizó correctamente la asociación, sugieren que es preferible utilizar imágenes 
en lugar de texto en dichas encuestas. Queda pendiente realizar un estudio más profundo que 
intente determinar la razón exacta por la que algunos niños no realizaron correctamente la 
asociación en la primera actividad. Este estudio debe tener en cuenta que la causa podría 
correlacionarse con problemas en el idioma de ciertos alumnos recién llegados. 

Consiguientemente, este primer trabajo de campo permite sugerir que los alumnos de 6 a 8 
años ya poseen una sólida comprensión de la parcialidad a estas edades y, por lo tanto, están 
preparados para explorar el pensamiento borroso, donde la parcialidad es aceptada sin 
reservas. Aun así, se quiere recordar que este estudio forma parte de una investigación mucho 
más amplia. Por lo tanto, se debe ser prudente con la aceptación de estos primeros resultados a 
la espera de la investigación futura de esta cuestión tanto en educación primaria como en 
educación infantil. 
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Se concluye que introducir el pensamiento borroso en el aula puede ayudar a evitar 
problemas graves asociados al pensamiento binario. Por ejemplo, facilita la clasificación de 
elementos que no encajan claramente en categorías binarias, como el sexo no binario en las 
categorías de hombre o mujer (Sanz y Guadarrama, 2012), o abordar la paradoja sorites (Linares 
et al., 2020). Además, el pensamiento binario a menudo conlleva asociaciones inconscientes 
entre conceptos binarios, como la relación entre el blanco y el negro con el bien y el mal (Frigerio, 
2006). Oyěwùmí (2017) destaca esta asociación de categorías como una causa significativa de 
problemas sociales como el racismo o el sexismo. Por lo tanto, la introducción de nuevos 
sistemas de clasificación en las aulas, como el que ofrece el pensamiento borroso, brinda nuevas 
posibilidades para abordar un diálogo respecto al sexismo o racismo desde nuevas perspectivas 
por parte del maestro, entre otras muchas cuestiones. En el futuro, pues, será necesario realizar 
nuevos estudios que permitan afinar y ampliar los datos obtenidos en este estudio iniciático. 
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