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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

INTRODUCCIÓN 

Es costumbre, frecuente en las tesis, empezar señalando en qué condiciones y 

momento el autor. ha escrito su trabajo, y personalmente· me suele gustar esas 

indicaciones que en muchas ocasiones ayudan a entender.el sentido de lo realizado, y 

que en todo caso se puede omifü, si se de~ea, Por ello rio n;munciaré a esta práctica. 

En México,desdá~wi{fuecreéldo el ~oleg°¡'() c:fe Ciencias'~.Humanidades, hace ya más 

de tres décadasOse hahté:I dEi i~ric111ar et.s!~terija eclllcativo en et bachillerato. v aunado 

a ello, eil la u1Úma.'.década~·1;e tiabta de/realizar l.Jria ref;;,rma educativa mundial. Sin 
>! 

embargo, la reforma se i;ia. iclo~'retrasando, sin duda por cuestiones ajenas a la propia 

necesidad de cambios en té:l'ed'l.11'.:ación; 
,_ '.' --·'- :~-:~~~,: i:~~'.· 

::~i~:. rt 5~~itk,~~rStf~;~~f zW2~!:1:~-~::::~:~::~:·:~~~:::: q:: ~: 
~~~ - .. <·:. <·';·-,. 

Hace much~ti~~d:. ~~ l~,~~%r p~rte dE! los. paises se habla de crisis _de, la educación, 

pero casipuede decirse'. qué: la crisis es el estado;,C!ctúal é:te )a educación. En julio del 

año pas.3do, en ·ta Ret'.:.nión Lé:ltinoamericana de 'rV1.i't~mética"Edl:Jcé:lfiva, realizada en ta 

Habana Cuba, Joseph Gascón señaló, en su ~onferencia magistral, que los educadores 

matemáticos como gremio hemos fracasado desde 'hac'e ml.li!:tío tiempo, en el objetivo 

fundamental de dar una cultura básica matemática a la sociedad. Los interesados en 

ofrecer esta cultura básica matemática, hasta el nivel bachillerato, se plantean 



currículos institucionales ambiciosos, que después de pasar por los docentes esto se 

reduce hasta en un cincuenta por ciente y llegasól6 el diez -por Ciento a los alulTlnós,. en 

el mejor de los caso's. Gascontambién seftaló que el peligro que se está corriendo en 

estos momentos en 19~ p'~íses europ'~~s •. es ·hacer •.. más ligeros los currículos 

matemáticos, y~ q;uE3 detodá~ maneras .-i;;~·illiíede!~arÍo h~ce¡~l.os tan ambiciosos. 
. . ;<º - ··- . . .·.·. -· ,· -~ . .,_ - -.... ·.-, ,,._. ~. 

Una de las•acepcione: '8ue;pr~se~ta el término.currículo o currículu~ es la que señala 

Zais (1976); ~~m~'élqueÍ q~e ~e ~mplea ,oar,;,·i~di~ar:if1_plan para/~ educa~ión de 

Jos a/um;,~:.S:·,p~fa"~f;,,1~1"~:(1 ei6>:).e1)pt.Jrrículo t~iBbién .·.··. pu~de;, s~':. cc:>n~@~[~cjó como 

"todo •aqíiei/o{C,i:Jeúfr1H~pifif :.~c,:,·1á .p1aniticación,· 1a enseilanza/y. ~'ª"reijCiizaje ·de 
una instiiJ~ióirf'iiC!u';;~t;;,,'i,;¡, rfy1&ir.introcíuC:e .u ria, ac~pCión importante é:úandb' afirma 

que cu~AéGÍ¿~;'~_i=~~·~·;(/~.s'lC>hdo C/tJe subyace tanto a la; "actividade;" d~ p/anffi~ación, 
como a· 1os procesos.de enséñanza~apreridizaje. 

: ~-y.: --;:·;.".'.'": .--. - .- . --_-

Desde 1971,-~f~d~L'\:n:'q~e fUe ·creado el Colegio, se planteó como una institución 

educativa nov~c::lb.!'ia,';en-la'qu~ sus principios básicos en los que sustenta su plan para 

la educaciónrr1édia. superior de sus alumnos son, en estos momentos, todavía vigentes, 

a saber:· 

Que sus estudiantes 

aprendan a aprender 

aprendan a hacer y 
aprendan a ser . 
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Con este modelo educativo el Bachillerato del Colegio comparte con la Universidad, en 

su ámbito propio, la responsabilidad de construir, enseñar y difundir el conocimiento en 

las grandes áreas de las ciencias y las humanidades, lo cual lo ubica como un 

bachillerato universitario. 

En sus más de tres décadas de vida, el Colegió sé.h~ preobupadop¿r rel1ovar aquellos 

elementos curriculares que le siguen dando'vigenC::ia casi perrnanente, como institución 

educativa de vanguardia. Para ello, y en estos momentos, se ha dado a la tarea de 

2 



hacer una segunda revisión y ajuste a los programas de su Plan de Estudios, la primera 

fue realizada a partir dé 1991: 

Como en toda institución educativa, la aplicación de los 'programas 'del Plan de 

Estudios, después de un tiempo considerable, y d~bidC) a 111últip,1~~ !ª'c::torE!5-·; ti~ne sus 

aciertos y sus errores. Los primeros producen esperariza y.los'"se'gundas· frustración, 

aún así se han tenido avances y se ha logrado una·éxpE,lrleíl.bia ;ta1{q~1;/,n~s permite 

hacer un alto en el camino y recuperar con madurez lasfallá~ ;_~~¡~~;~.-·replanteando 
el modelo educativo del Colegio para reorientar'• la doC::~nd¡,ité:¡~'e > tn~icl~ en el 

aprovechamiento y la consecución del perfil del álu~n~ eg're°;;;¡,;ci~~q'ul3'd;:;;siea~C:>s . . ' . . -. ' . . ...:;. 

Estas expectativas sólo se verán cumplidas si el Modelo ~ducativ6 y la teod::.curricular 

se convierten en práctica y genera modelos profesionales de aécióri: Pero a·menudo la 

teoría va por un lado y la práctica por otro, lo que produce, e~qu'izofrenia profesional 

donde la esperanza 
0

de ayer se convierte hoy en frustr~ción .. No 'obst~~té las ideas 

siguen caminando y se han producido avances importantes. La~>id~~~ s~ están 

rejuveneciendo, aunque a menudo puedan resultar confusas. 

El reto y las perspectivas del Colegio van acordes con el discurso, Prcifun·do , de, las 

reformas educativas actuales. Este discurso no es más que : unO, desarrollar 

capacidades y valores por medio de contenidos y métodos -procedimientos em el,marco 

· de la educación entendida cono intervención en procesos cogniti~os,'y _afe<::'tivC>s. Pero 

intervenir ¿para qué? Y aquí también el discurso es homogéneo: pi,ir'a\1e~arrollar 
personas capaces de vivir y convivir como personas, ciudadanos y prC:Íf~-~io~~le~ . .Y ello 

supone desarrollar un número amplio de capacidades, destrezas, valbres 'y actitudes, 

potenciando herramientas mentales (capacidades - destreza) con tonalidades,afectivas 

(valores - actitudes). La computadora mental, de los alumnos, en la sociedad de la 

informática, está cargado de óxido en la escuela, pero no en la vida. Es la escuela la 

que debe cambiar para adaptarse a la vida y por ello hablamos de aprendizajes 

funcionales constructivos, significativos y por descubrimiento, incorporando las nuevas 

tecnologías para lograrlo. 
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En las reformas educativas actuales, sobre todo en los países del primer mundo, los 

aciertos y los errores curriculares .conviven amablemente ~(esto es normal porque 

estamos viviendo una fuerte crisis mundial ··de los inódelcis academicistas y 

conductistas,.en.el rl1arco de~n nuevo ¿ar~digmacemerg~nte, en'elcual ;;!floran ideas y 
'. ~ ., . . . -· . . - -· - . . . . . '.. " . . . " -. - ' -. 

prácticas nuevas,;a menudo. mezciac:las cOn,.práciicas' e.iéleas'de aye.r..Ciu.e'r10_ ~esultan 
fáciles él~ entei~der y más élún dé apÜbar. E~to significa qu~· l()s ~;of~i5c:>Fes'.del Colegio 

deseamos a0pÍic~r el curso~taller, ~c:imo un enfoque y práctica'\6()n~tiuctivistas, sin 

embargo seguimos anclados en el modelo de una clase de ccirte tra~s~i~ivo. El Modelo 

Educativo del Colegio y las actuales teorías de enseñanza-apreridiz'Cli~;Jio!3 demandan 

un nuevo tipo de profesional, más allá del profesor explicador o:ani'!iiéldor socio -

cultural. Aquí surge el profesor mediador de la cultura social y mediador d'el ~prendizaje, 
pero sus perfiles aún no están demasiado definidos. Tenemos c,láro lo.· que no 

queremos, pero todavía resulta incierto lo que queremos. 

La reforma educativa del Colegio tiene sus aciertos y sus errores. Todo currículum 

abierto y flexible debe ser contextualizado y por tanto poseer. perfiles propios y 

perfectibles. El Modelo Educativo del Colegio sigue siendo una propuesta didáctica 

cuya intención fundamental es servir de andamiaje entre Profesor-Cultura Básica

Alumno, para lograr la concreción de los programas de ésta en el aula. Por otro lado, 

todos hablamos de autonomia pedagógica y curricular de los centros educativos y de 

los profesores pero sufrimos el fuerte control curricular administrativo. Y ello se debe a 

menudo a que no sabemos llenar de contenido nuestros espacios de libertades 

profesionales: libertad de cátedra, libertad de programas, libertad de horarios y libertad 

de espacios, lo que en ocasiones induce al profesor a simular los resultados de su 

docencia, en sus informes anuales. 'T'"'
1

'" C'ON -¡· 
FP.LLA 61~ OP~IGEN ' 

Los cambios reales son escasos en las aulas (aquí la réfurma.slguependféñte), pero 

muy fuertes e intensos en la sociedad. Interesar a los alumnos durante las dos horas de 

clase no es tarea fácil. El cambio es riesgo y sólo arriesga el que tiene dudas y también 

ciertas seguridades. El reto es la concreción del modelo educativo del Colegio, el cual 

ofrecería algunas seguridades, no la seguridad, porque también somos conscientes de 

que aún quedan cabos sueltos en la práctica. 
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En la reforma educativa en la que estamos inmersos en estos momentos; algunas 

ideas del Modelo Educati\IÓ original del Colegio las seguimos manteniendo, aunque 

consolidadas (paradigma -cognitivoccontextual, aprender como desarrollo de 

capacidades, ~prendizaj~:constructi'-'c:í y E;igDifica,tivo, ... ), pero sobre todo incorporamos 

reflexiones nuevas, y entr~ otr~i tá~ slgui~ntes: . 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

,_ . ~ .. " - :, - . ,_·:·. . .... -: 

Una. mayor•clari~~~! ~n i~ c~ric~p~ión .dé .los programas, aunque recogemos 

un m~rco globat,de'.las teoí'ías\c;urriclltares,a menudo dispersas y caóticas. 

Por ello'trat~r'.;tJs cJ~{~
0

bn.~r.u'rJ'6i~rt6 orc:Í~n~~ la selva curricular actual. 

Una mayor precisión en los modelos de aprendizaje-enseñanza, en el marco 
. ~ ' . 

del áprendE!r a aprender como desarrollo de capacidades y·valores, para 

facilitar la. modificabilidad estructural cognitiva y .la mejora del aprendizaje 

potencial escolar. 

Mucha mayor precisión en el concepto de enseñanzacentrada:en'.procesos, 
- - ··. ·", .. ,_:::,;,· ... ' '• 

diferenciándola de una enseñanza centrada en procedimierltos; •como una 

mera derivación de la escuela activa. 
·':·,-:' 

Una propuesta armónica y global de diseño de acti~idc;d~s \cÍÍ~ü§:6ticas; para 

ser utilizada en las aulas de nuestro Colegio, en ta que puede~observa-rse ·una 

importante evolución, entre otras cosas. 

También desarrollamos con mucha más precisión el .c·ori.cE!pto. de. proceso 

cíclico helicoidal del aprendizaje científico,'.·. construciivo'i•y' significativo, 
- . , -.;:, ; "_,;~- .· _;~·-· ... ,;_,',' 

preferentemente por descubrimiento, en el marco:;~c:le~la~·arquitectLlra del 

pensamiento que contienen nuestros programas: .. . f< .• '·'.;': ' . 
Todo ello implica un cambio de orden en la cons;trtiá~iÓn:/cli; la reflexión, por lo 

,•,' .· :. "''·?'-··-' .. ·· .·. - . 

cual en lugar de hablar de Prograrnas.c'.y/~prendÍzaje, hablamos de 

Aprendizaje y Programas, debido a qúe' s;l.J'b~·~~ir;a:rri;S:~el Contenido de los 

Programas y su estruétura, a las condiClones 'cíet~bj;;;tivOs de aprendizaje de . . .. - .. ,. ·. . 
los alumnos. Entendemos que .el formato· cUrricutar debe subordinarse al 

aprendizaje, como construcció~ tE!órica)~r~ctici~.J~sto al contrario de lo que 

ocurre. Estamos más angustiados por cumplir con los contenidos que con los 

objetivos de aprendizaje. 
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Desde estos supuestos consideramos la revisión y ajuste de nuestros 

programas:-ae e-stÚdio por un lado como una selección cultural; lo que nos -

obliga a desarrollar con más precisión la fuente sociológica del mismo, y 

además como un modelo de aprendizaje-enseñanza, lo-_ que_ supone un 

desarrollo 'rnés' afinado de la fuente psicológica: L:a 'C::5influ~ncia de ambas 

fuent~~ n~s- cónduce a una didáctica socio-cogniti;,,a áplicaci.;;:: donde la 

enseñanza se concreta en dos formas< d~: aétuación del profesor; como 

mediador'de la cultura social y mediador del ~~rendiZ.~je (nueva relectura de 

la fuente pedagógica). 
·. ~·.~. 

Reflexionemos desde la perspectiva , de_- una didáctica - socio~cognitiva 

aplicada, puesto que nos preocupa ~l áctdr /el escenario del apren~izaje, por 

lo cual profundizamos más en el cómo (metodología didáctica) y el.p~ra qué 

(escenario) aprenden los alumnbs y por ello en procesos cog"nitivos y 

afectivos contextualizados y aplicado~. Si mejoramos el cómo~ elcP<~Ta qué 
••• •>• •• • ' "· •• "' •••• ; •• 

aprenden, mejoraremos la cantidad -Y calidad de lo aprendido (qué'áprenden). 

Nuestra reflexión no es una mera teoría, sino una teoría-práC:tica'api'i~a-da, 
. -

Somos conscientes que estas ideas suponen cambio de paradigma, al situarnos más 

allá de la Escuela Tradicional y ·cié-!.la --Escuela _Activa con sus connotaciones 

conductistas, lo que implica de hecho una.ré:.;oluciÓn científica. Galileo cambió de orden 

dos palabras tierra-sol por sol-tierra; al pasar del geocentrismo al heliocentrismo y tardó 

más de trescientos años en desarrollar sú.revolución (cambio de paradigma). Nosotros, 

por nuestra parte, tratamos de cambiar dEi'-C>rden-, en la teoria y práctica curricular, estas 

dos palabras enseñanza-aprendizaje _·por' aprendizaje-enseñanza, lo cual supone una 

revolución más dura e intensa que la realizada por Galileo (afecta a las personas, no a 

la naturaleza). Esperemos, con· optimi~mo, que pueda llevarse a cabo en los próximos 

años. No es fácil, ya que suponeuna f1Ji3~~-reconversión profesional de los profesores y 

de todas las partes que cont'orní:,in'··r;Je~t/á. institución educativa, donde existe una 

carga muy alta de tradición e inmovilism!J. 

Estas ideas, leídas revisadas y actualizadas críticamente treinta y dos años después de 

haber iniciado, tratan de aportar un aire fresco al bachillerato, a la universidad y a la 
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reforma educativa en marcha, que a menudo se queda en un mero cambio de 

estructUras, sine Ea-mbios--relévantes -efr1 las aulas y en las formas de enseñar. Al 

cansancio de los profesores (malestar docente) se une al cansancio de los alumnos 

(cada vez aprenden menos. y. molestan más) y ello nos obliga a una reflexión serena 

tres décadas despUés, mirando al futuro (aunque también existen riesgos de involución 

escol~r neoliberal), más allá de las irincheras intelectuales (¿ ?) . de. lo-s; int~reses 
políticos, sociales .o económicos~. Esta.·~efl~xión. curricular. preten.de, se~ ~na aportación 

humilde, se~ena y. crítica pensandci··~~.~1.~¿~~-n~ de,nu~st~i:is:Jóv~r;~s.~lu~nos, que - . . .,. . ,·, .. , - '.,,_,; •. ,· ,'. - ·.·,,· ·-: - ,.,. ; - -. 

esperan_ "álgo diferente" dé 1;;¡)escL1elai'y.~e'fla_;;ed'ucació~ .. Í"r1_edia i~uperi6r en el 

bachíllerato qUe ofrece el Col~gí~.-e~;;,~:~obi~d~cl'i:f~'1;~i~l6&xi~ ./. · 
·:·: '· . ~· ~ :.:~--;,~i~'.:~.;.·>··-· ~:,:'::.,:.:·._·_<;;-::·-.'· 

Por ello; c~ar;ci6 (~e. plani~a una ref()~ni.,i es Hecesa~i()'.dis6utir¡y.reflexi~nar; la manera 

en como vamos· a_ cóncretar 1él própuest~ ~_áu~;,_;tl~a '.,~i iT,~1óri cie '.-cia~e. y 10 que se 

=~:::~.ePt:~~~~i~~:'.e1: .. ··~~~~n~~s :::~~:~sf:Jªci~f~!i~1ti}ZiJ<tl~· :~:::::n~: 
caráctÉ!r téC::nido·:~~omo si lo que hubiera que•hél~ei{~~~;:~ ~í~pl~~e::iti:;; perfeccionar el 

sistema, sin introducir cambios profundos en ei'agia,··.·.·. ·;;· ~ \ •··.· •.. _·.:· 
- ,- - - _:' - -.··;_-· 2. ' - ~--~ 

Creo que'. nuestra educación actual arrastra un· pesado ~astre del cpasado, ~Y- c;ie- una 

sociedad todavía más injusta y desigual que. la 'presente: Si se· qÚierE!n Íntroducir 

cambios radicales es necesario ser más.conscíentes•deesoslastresqüelaeduéación 

arrastra. Por ello la presente propuesta didáctica pretende of~ecer a1~Jría~ reflexión 

sobre nuest~o quehacer docente, pero de ninguna niéln~r~ presu~tucí~a'; ~¡..;;tendería ser 

la solución al problema planteado en párrafos anteriores: En -·todo c~~o s~; humilde 

pretensión es la de contribuir con un granito de arena en . la reflel<iÓn ~obr;;;. nuestra 

actitud como profesionales de la educación mateniátíca, que todaÍ.lía ~it~riit:Js l~jos de 

adquirir el oficio de educadores. 
.. .'.' .. '~<· .. ; -~ 

En el presente trabajo se plantea una propue~ta clid~ctíca en 1él q~e Le::nde incorporar 

parte del currículo institucional en el currículo clei alur~no. En I~ cual se contempla el 

diseño de materiales, la aplicación y evaluación de una experiencia en el salón de 

clase. En el primer capítulo se plantea el marco teórico que sustenta la tesis planteada 
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en el presente trabajo; presentándose una breve discusión de la problemática que tiene 

que enfrentar la ·enseñanza. de- la ni a temática: Eri el segl.Jndó capítulo 5·e descr'iben-los 
- - - -.- - . - - - - -

aspectos fundamentales del modelo educativo de· la institución eri la qúe ·se realizó la 

experiencia diclácÚca qÚe aquí se pr~senta; a sc.Ú:l-erelPlantel Naucalpan del Colegio de 

Ciencia_s Y .. Humanidades, · cC::mo parte d~I ba.chillerC'lto universi.i:arió,· e11 donde se 

describen< brevemente ·.algunos. •a;,;pÉ!ctos problemáticos q~e han pr'e~~ritado los 

alumnÓs ~n; 'cursc:is. norrrlales d~ ,conceptos álgebraicos. En e1-~;;ipítu1Ó 'tres, se 

considerC'ln algun¿s elelTlento~ c~ncept;jales qUe dan soporte pedag¿,gicci a.Ía tesis que 

se present~.:haéiendo ~ne! sinop~is delasteorías de la psicología ~d~C:~ti~~:~s\ como 

de las situac::i.;ries d'idáctlc~s que7~iÉ!~¿ri origen a la propuesta que aqCí i~ ~i-~s~nta. En 

el capítulo 6~afrb, se' rea1iia un re~orrido histórico a los aspÉ!~tri~ dis~Íplinarios 
algebraicos q:G_19' ~-u~t~~t~n ·.la parte. del programa institucional 'eÍI. 1ci'.qáe séúealizó la 

experienci~ con iaJÚmilos. Los capítulos quinto y sexto se res_er-iJ~;, para la parte 

medular del trabajo, en .el primero de ellos se presenta la propÚesta didáctica propia, en 

él se realiza la descripción detallada de la manera en cómo s;~ propone hacer el uso 

efectivo de las dos horas de clase, también en él se p~19senta el temario que abordan 

los materiales propuestos, así como su diseño y la metodología empleada para 

elaborarlos; en el segundo de ellos se describe la.evaluación de la propuesta didáctica, 

en forma cuantitativa, así como el modelo empleado para realizarla. Finalmente se dan 

las conclusiones del trabajo para dar cierre al mismo. 

TESIS CON 1 

FALLA ~~ __ _üRIC~!J 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

I . 1 . ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

La investigación sobre los procesos cognitivos a partir de los años setentas, indujo, 

de manera significativa, a formar el marco conceptual, sustentándose en las teorías de 

la información, la inteligencia artificial, la psicolingüistica, etc. Este soporte ha inferido 

nueva conceptualización acerca de la representación y naturaleza del conocimiento y la 

adquisición de habilidades por los estudiantes, así como de otros fenómenos como la 

memoria, el aprendizaje significativo, la resolución de problemas, el significado y la 

comprensión y producción del lenguaje matemático (Aguilar; 1982; Hernández, 1991 ). 

Una dirección en la investigación, ha sido.la del aprendizaje del discurso escrito, que al 

mismo tiempo ha derivado en i=1 di~eño de procedimie~¡os t~~dientes a modificar el 

aprendizaje significativ~·de1os •.. co~tenidos conce~tSa1es,·.ªsi como·mejorar. su· 

comprensión y recuerd~; sé pLlec:ien .ic:l~¡.;tifÍb~i fácil;.;,emte, dos lineas fundamentales de 

trabajo • a partir de la década d~ los setenta~. ~aracterizándose como estrategias de 

aprendizaje. 

r--------.. --~ 
'f1?C:T·'":: r•r-..·!·,-;- ! 
_J;.Ju •• :.; ·._. ~~•:.J 

FALLA DE Ol1I~~N J 
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APROXIMACIÓN. IMPUESTA. 

Consiste en realizar· modificaciones o 

arreglo~ en ~I cci'ntenido o .est.ructuradel 

materialdldáeticb; ábordé a·()bjetivos de. 

·enseñanza.· · 

Como ''.ayudas .... que se proporcionan a 
,· - . - .. ·: ~ . . . : 

alumnos •. ; det:ie~ los facilitar .. el . , ---,,,_ 

procesamiento de· ia rÍuevairiforma'ción,; .. · 

y ser dad~s. 'p¡;r ;~1 doé~r;t~.·-.-~1 · 

::~3S~º:"~,~=~~J~~J~:~!~~r:·· 
profesores que· corisfruyen\estrategias 

dei enseñanza.' Óe :~·~t~ .~an'~ra, se 

podría definir estr;;;te~I~ -~~''t·~n~eñ~nza 
como - los - procedimiente>'i'i6>recursos 

utilizados por el agente df3''e!hseñan'za. o 

mediador para pn:im¡;v~r: ~~re;:;di:iajes 
(Mayer, 1984; Shuell, . 19S8· West 

:.· •• •: .• .• ,. 1 

Farmer y Wolf 1991) 

APROXIMACIÓN INDUCIDA 

Se aboca a entrenar a los alumnos en 

el manejo directo y por sí mismos de 

a_guel]os procedimientos que le 

permitan aprender con éxito_de. manera 

.. autónoma (Levin, 1971; Shuelli'•.1988). 

serie de · ,proce.dim.ientos 
• '•·- c;.,,;'J;-

instrUctOr; cieéide 'cuándo y 

qué aplicar1ai5; c6'nstituyen 

de aprendi.zaj~; que el 

individuo desarrolla · .>Y aplica, 

empleándolas para aprender, recordar y 

usar información. 

TESTEJ CO~J . _ _ j 
F.ALLA DE OHlGfü\l ¡ __, 

Estos dos tipos de estrategias de ,enseñanza y aprendizaje se han establecido para 

promover aprendizajes significativos partiendo de los contenidos escolares. En el primer 

caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y adecuación de los 

contenidos a aprender por vía oral o escrita, en el terreno de la psicología educativa, 

arribando en una buena didáctica, siendo tarea de equipos de trabajo que incorporan 

desde al diseñador y al docente , .hasta especialistas en los campos 

disciplinarios, pedagógicos y psicológicos, así como profesionales en el campo 

del diseño. 
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En el segundo caso, la responsabilidad mucho recae en el aprendiz, implicando una 

participaéión -- responsable y activá 'del alurrfno~- adentrándose en ese ·proceso de 

aprendizaje, ·donde para establecer lo que se propone. hacer, aprend~r; es necesario 

que conozca bienl~s procedimiento de co~o realizaríoy darle sentido a lo qUe hay que 

hacer. en el sa16!-í:C1ei Cia~e.:en el C::onl:exto de 'construir mejores· sig nlficados para con los 
_-- '.'·.-:.;' ·.··· ':'' '. ,' 

temas del curricu'1úm .. '•. 

Otras estrategias importantes.en el proceso de enseñanza-aprendizaje para: 

cof.locliVtíiif.J T.osPRév1os . - . . . 

< •• •• .·_ ' • 

ESTABLECER .. E)<PECTAT1v1s 

ADECUA DAS EN 'l.. os ALUMNOS 

RETROALJMENTAR 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

RETROALIMENTAR 

CONOCIMIENTOS NUEVOS 

CONOCER LO QUE SABEN LOS 

ALUMNOS 

PARA DIRIGIR Y PROMOVER 

NUEVOS APRENDIZAJES 

. - . . . 

•:·c.,_.--.-·- .. 

PROMOVER - ENLACE• ENTRE 

CONOCIMIENTOS~;pREVIOS;· Y LA 
-.~- '.-.·- O ~-=:'.;c·_:·:;,,·:·(•-._•'-·~~ ..... · ;-.. :·. i>·.1•,''_ '., ·-

NUEVA INFORM-'!-CJÓN QÚE'SE HA 

DE APRENDER.; 

PROMOVER. LA REFLEXIÓN, EL 

ANAL/SIS y LA SÍNTESIS, ... , 

TESI:: c.·;_JI~I 

FALLA DE ORIGEN 
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Estrategias CiirigiCias a - acüvar tos 

conocimientos . . p_r:evios 
alumnos . o. ·incluso. a - generarlos 

cuando no ~xista&: in ,_"estd~_dtu¡:Jo 
podemo;~in/;1iJii-/tárTl6ién;¿a 'aqueitas ·-
otras <que •se ; cánci3ntran ·, en.·-· el 
esclarecimiento~-; de,: las ~·intenciones 

)' 

educaÚvasiquefétXproiesor pretende 
lograr:'át t~;'fi.,¡~:q~'d';;( 6i~1d'o···situación 
educatÍvi'Ade/;tá':s;} ta _ia~tivación -del 
conocimfent7/pu~d¡)s~~ir al profesor 
en un dobíe'!SefitkJo: . -

i::uyó - propósito 

fundamental es crear o. potenciar 
enÍ~ces · 'ad~cÚadós entre tos 

previos; y la 
inforrTlacló~-- :0nú"¿;v;:i. ~q~;. ha de 

;:ipr~'r;~~-rs~~ ~'se,k,L/~~n,do•c()rJ:e11? et 
logró de. un· apre~dizaj~Jsignificativo. 

De ~~u/;rc(e>,c9!1iVT~f~rl{!:i)9J.·a• este 
proceso•.: de-<'integracióri'i"entre to 
"previo';y1o ;,~'u~&o'.;,:;,~c !~ denomina: 

·- .. -de 
"conexiones 

r-------------- -
TESTC: ! .1_' ! · 

I. 2. FORMAR .UNA CÜLTURADEL PENSAMIENTO EN CLASE. FALLA '"ñ'E OR-IGEN 1 ___________ _] 

~ -,_'._~:::~: < ·-

En un intento -- de definici~n-se entiende ~orno· ~atería/ curricular, cualquier 

:f::~~::~:=p::rtJ~::1:-~:~~t~;~ti-~~~~g?t~t;;f~~::n~e~i::~:~c~=~te~id1::~:~~ 
su aprendizaje y ¡:iérmiten dirigicel ¡:>roc7so ~e emse;¡ñanza aprendizaje de manera 

parcial o . total (Esquive!; 2ooj ): ~sÍ/ c;~rÍ.ay~d~.d~-- ~nos, podemos promover o 

fomentar la cultura .. dél pe'ns~ÍT!i~nfr>. ~n -- el-. salón de clases con nuestros 

estudiantes, alentá~do;~1 a;,á¡·¡;;¡-¡5, i~·~esC>1i:i~ión de problemas y el razonámiento 
"-'~'' {_ -··. 

con nuestros materiales del cúrríc:l.116. 
':>' ·.e: ... ·'.·./:--~-¿<~~:;·_:<<:.-;:.):~~-·- ·' ·. 

David Perkins y o~;os,(~~r~i~s ~t::.a1., 1993), afirman que es posible hacerlo si los 

maestros se disponen él iÓ~erita~la. Esto es, realizar que haya un espirit~ de curiosidad 

y pensamiento cr_Ítico, ~~ r~speto por el razonamiento y la creatividad y reinará la 

expectativa de que los estudiantes aprenderán y comprenderán. En una aula así, la 

educación se verá como un proceso de culturación del pensamiento; es decir, un 

proceso amplio y complejo de adquisición y comprensión de los conocimientos. 
13 



Todos aprendimos el lenguaje por ser miembros de un grupo cultural; también 

aprendimós formasº de re!acionámos~-110rmas Cié conducta v-f!iucnas -otras reglas .. y 

procedimientos complicados por vivir en un proceso cultural; una cultura que favorece 

ciertos conocimiElntcis y valorEis: 'Así co~o nuest~a cult~ra fa~illar nos enseria lecciones 

sobre el Uso dEll le~gÍJc.ljEl;:ía'-d_¡iil aula ~Uf3dé __ ~nseñar lecciones·sobre como fomentar la 

cultura dei pensarnie¡'.Jfo al proporcionar: moéleto.S del bien hacer, ofrecer instrucciones 

directas :cie .prac'e~c:d~i_deLpE!n~~rniento y animar su práctica mediante las interacciones 

con los d~mtts> 
'.'.' -·~ ·:.,·, ... 

I . 3 . LA PR¿)FÉSiÓf\J ;'DOCENCIA" 
TESTS ccñ-~ 

FALLA DE __ OHIC::_~~j 
-·(·> ::\-.,~' ."·.~:.~" .. 

Uno de los ·grary~es retos que enfrenta la educación en el bachillerato, es el perfil que 

caracteríza'a.sus académicos respecto a "la profesión de profesor" (la docencia). Al ser 

egres~dos ele I~~ ¿entras de.educación superior del país, disponen fundamentalmente 

de un s~ber_~-is¿i~linario. Formados como médicos, pueden estar enseñando biología o 

ciencias :::eie· la salud, formados como sociólogos o economistas, pueden estar 

enseñando historia; formados como actuarios, físicos, matemáticos o ingeni~~o~ pueden 

esta~ en~E;ñandO matemáticas, incluso formados como ·físicos .-·qu~ - erl~~--f;·a·~ -~-_física, o 

químicos que enseñan química o historiadores que enseñan hisforia, ni'.!rid~ .iecÍbieron 

una formación para el ejercicio de la docen~ia, o si en algunos case:>~ '~ recibieron, 

ésta fue escasa y pobre. 

Por ello una de nuestras carencias fundame~tales se encuentra 'en las bcl°ses teóricas y 

prácticas para· ejercer la. compleja actividád de . fa doceri~ia, "la profesión de ser 

profesor". Es decir, no dispone~os;da 'mayc:>r .. partE! de ;,cisc:>tras/ de . una cultura 

psicopedagógica qLJe r;os pEl~mita. E!je'~cer'está a'¿ti~idad como ~iE!néia,}arte, ·técnica, o 

¿profesión?: •· X\ ) 
Ciencia, porque exige ·ts~~ri~I día en ·s·u~~rnpodísC:ipli~ario; así como .de los avances 

registrados en los \:iltir:rios aAos;el1 el e:.,;n,"po de' la ·psié818gia y la pedagogía en sus 

ámbitos relacionados con los procesos de enseñar y aprender. Arte, porque demanda 

de quienes ejercemos esta profesión, cualidades como capacidad de invención y 
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creatividad. Técnica, porque hay que disponer de un conjunto de procedimientos 

prácticos qu;,;-permitan alcanzar los objetivos qUe se han trazado en el plari-dééstudios 

y que se concretan ·en los programas de estudio de las matemátiéas, en nüestra área 

(Esquive! Op. Cit:). 

Esta caraC::terístié:a-d~I prof~~ional ~ue se· incorpora al- bachillerato >cómo e docente, lo 

11eva a repro\:h~1'6i~- un:;.:;,()a~lo edi:ic:;au\;6 de corte repeutivo .. Mode1() en e1 que 1a mayoría 

de las veces fuirrio~ for-;.;,ado~:: . 

1. 4' ELNIODELODECLARATIVO~REPETITIVO y CONSECUENCIAS 

Inmerso en un sistema educátivo tradicional/ qu.e ha marcadb y condicionado la forma 

de enseñar a lo largo de dos siglo~f Ja.fJnciém delá enseñélriza s'e ha·e~télblecido con 

un carácter selectivo y propedéutico; e~tesistema ha orientade> la E3n~e~anza, hacia la 

transmisión de contenidos en ,unparécte¡r declarativ()-;-:re~etiÚv~·-· 

Aún en grupos de cuarenta. o. ci~·cu~~t~ al~ml1os,. los. mismos c()f1~enidos sE3 declaran y 

repiten,. simultáneamente.éoí'.n6_si.losalumnos_todos tuvi"Sra'r/1éis-mismos prerrequisitos 

y e1 mismo rlive1•có9riítiv?TP'~rit~:i;.;i~i~~·~1 cúr~a a ¿;orfib sitodps·1as a1u~nos pudieran 

avanzar al mismo ritm~~~-n'e1'.~1:i"rE:_ndizaje: .. 
' - '> ·:·,">" ,;;....'_ '-

Los conte~idos d;lasdis6°ipiff:~~;k"i:;;,;1:~í1:;;_;rici-élr'ri~~tél1mente la lógica de la materia, sin 

interesarse en las estructll;~~-- ~~ié:'61ó¿icá~ de . los adolescentes, respecto a la 

adquisición de los conocimientos q~e se '1e c:l~cl'3ra· y se le repiten en este método de 

enseñanza. De aquí su ca~ácter . eminE!rÍtemente uniformado~_y_9_e:_~~C:':.C:!!~~·--~i:_~§J~ 
:i:i..t5l_'2i::~_s_~':-~'-:~9~<?:1_9_e:1_~P!_e:~~~'.:~l:i_:i:_~_l_c;!::_~~e:'E~~!C:~X:_1_~~-~-c:i:~~~':~~:1!?!~~-<:i.?_'2: 

f'_~i:.<l_~_~t_~_!:lJ!?sl_~Lq_9_~-~-'!.~~fl-~r:.i.?'._C!:::?P..r:.~1J91~.?j~.!-l~-El.?_~~-!!1.§!.9L~t.r.?J,__L~-.9R.IJf~r:~ri-c¿i§l_,_J§ 

9!~~.!!~.9!2.!1_.Y__~-~!Cl~~--~?:'P_q::!Lt!':!?-'-~R.IJ_!~:?-P..r:.q~~.9-i!:'Ql~!:l.!~.:; __ r:ri_~:?-.§!.~~_c¿i¿~9-q~,__1?9!.9.':!~--~I 

!?!~:i.!~-~~i~_12!~-~~c:!~~~~~~-~~-':!~-c:_1§1!~~:'.9.!_r_e:_e~1~t!:'.~-}'.'_':!!:1]~~~~~9~r. 

T'~:--, - "--·-¡ 
FALLA DÉ orur'.lf'i\T 1 
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En este sentido la interacción profesor-alumno es de carácter unidireccional, los 

estudiantes. ·5e-"allnean''_a_ -través de.la m~odalidac:f-el'l~Ta~~que el contenido es el 

conceptuál, el mEij()r medio para compendiar los conoCimientos y su transmisión es el 

libro de .texto'fradicio~aL·_ cof1r~lación a la evaluació~. tod¿;_ e'sta ieda un carácter 

eminenternente:;san_cicínador, ce¡ntrado -~xé:1Ü~iv~n:i·ente;_e-;,-~1}~~¿ltado, validando la 

dualidad: fals·o o verdadero del caráctér del conÓcimiénto declarativÓ .. ' . 

I. 5. NECESIDADES EDUCATIVOS PARAEL T~RCr~ ~IL~NI() 
,;, 

--:<;.::·c'H/.:,·
Si aceptamos que el conocimiento . es• mero :ápre'ndizaje·7de la· d~claración, 
información-, se vuelve rápidamente anticuado; .. ~<~~{~uy 'poco·. probable que la 

enseñanza aprendida en la juventud conserle iu in-;pt:ÍrtiÍhcia e~ la madurez y mucho 

menos en la vejez. Por ello, Ja educación ti~~e ~~~.-pr~l~g~~'~s~duS~nte .toda la vida y 

estar dirigida a que los estudiantes; futuros ~iud~ci~ri6~~ pÜe~ian,é::omprend~ry lograr el 

complejo objetivo, pero al mismo tiempojrr~n.Jri~li-ibl·~;d~.,;;~r;,;nd~f°a él~render. 
' -.- :·.··/ ~· - ['~;: ~ 

El presente milenio, requiere de. hombres ~:l·~j:r:~·;c~p~;C:e:c~:.BJf~()~ar~ un Ju1c10 

critico; de responder con resb1ucio~e~'il'si~Ü~;¿i()~;~~·~S~v~·~;.8~~~·;2i:J~;~~~-~-íos veloces 

~;t~~~~t-~~11~t~r it1111tif 111111tltr~~~~{f :;~i~ 
La mo';b(j');',:'i:ie~;ia•-~:e'd"(¡ri:¡;,'ció"n'. •'Ciebe · de >•--;;~;,,6iar }un;~.· con sus productos 
tradicionalei. ~'6ii'Jb';; íib'ro'.'de texto'..Y los materi'3r curricular existentes, elaborado 
de manera ~r~dici~i,'.~J\ • ·•·-·. 

I. 6 . EL TEXTO j~,A.[)b;C>NAL, S~GONELMÜDELODECLARATJVO-REPETITIVO 
.. , -

• Por lo general en ellos se presenta la información de manera unidireccional, no se 

recrean conflictos y contradicciones en que se estaron nacieron nuevas teorías, 

TESI~'. (~c;:\i 
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concepciones o definiciones; por lo general no ofrecen ideas diversas y contrapuestas 

con respecto a un mismo hecho. 
. ' -· 

• Los conocimientos se:presentan de manera acabada y muchas veces sin posibilidad· 

de cuestionarlos . 

• Se ha pe~sél~'oJSnciciir-iient'almenie que los Íibrcisen !31 bachillerato no.debein contener 

muchas irT1é'9ene~fCp;JrqÚe eillo irnpliéa infa~tilizarios.\sin tCirnar én 6~enta que el 

material iconográfico ,~e·~,. túnci~;,,e~t.!i"1 'Pª~ª . ser, :observa.do ,:iy. · .. analizadó como 

documento. 9'réfi66;' qÚ~ e;~ig~:. ur;·oJo c~ltivadc~;''pélia l~er irTi~gEiil"e~ o gréfi~él;,;: 

• Al sec.ufi;tzádo :, 1;~;~idef ,~ito .1006·· L.,,,~,.~~lc~. ~"º ;~m~J,a .Jni~ctltu9 paslvs 
en los. es~G~i¡,;~~~s;f~()'~r¿;;¡,¿;~~ei ~1c6At-rélite:~n;re' el ·i~Í:i~r e~~C>1~r ~ í~¡-~~Hd aci .. 
Cuando · el libro ;:;o~ti~~e' ~jerci.cios: Íriuc.há~ v"ec~s ~~tCis' nO son más que 

cuestionaricis• queisé contestañ.C:~fl la prop.ia i~forrl1Cl6ión ~Lle:col1tiene el libro, 

fomentando ">es.trat~gi~!> .dei a~~¡,;r;idiz~je por memorización. mecánica o s61o. por 

algoritmos .. 

Nos tendrí<:J~gs c¡U~ {pr_e_gLJ17_tar; ahor_a si existe algún lfbro alternativo. La respuesta, 

obviamente, ·rió es· ifbr2';sí, b !ibro no, sino ¿qué tip6 de IÍbro' riece~ltam6!> ~~ el 

bachillerato para promover hatlilidad~s y , d~s"tr~zas en , el,;.,:;-~.:i·~jo de la 

información, ·así como adquísiciól1de .;C>nocÍrni~ri1:ó~;·~;:C,6~ciirTii~ntC>'~' prc:>pios de 

las dife~ent~s .disciplinas y adqui!>iC::ió;, de ·a~.;'ect6~{acitlt~cti'ri~1~li ?~y que,·· estas 

habilidades puedan ser transferidas a ~fü]~bi~n~'s' ri~Eiva!>,''tra~~formándosé en 

poderosas herramientas para actua'r e~ lairel3iié:lad ciei.1:c3ci~s l~s días. Es aquí donde 

debemos reconocer los importantes avances q~é la Secfetaria de Educación Pública ha 

tenido con el diseño y estructuración de los libros de texto para la educación primaria o 

de sus ficheros de actividades didácticas. 
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Al analizar los libros de primaria de los diferentes grados, lo primero que llama nuestra 

atención, es- C¡úe éstos sori elabora-dos~por-eqüipos- de trabajo que incorporan 
--- -·. - -· -

especialistas en los éal"npos disciplin~rios, pedagógicos y psicológicos, así como 
- .'C ---· - • • -·- • -- ·-'-;e -'·-;e- ·-- - . . • 

profesion.ales en el can1podel diseñ(); Su materi.al iconográfico es rico y variado; 

al revisa~ los -~~é~}tcis ~e ,'(c>_~f n1i,s'l"Tl'Os.~ apa;ece .una. larga lista de instituciones 

públicas.~/ privaCtas; .,-acionéllés y extranjeras. 

Por otro lad~/ ~e- hd;: i~~u~;ionado en enfoque novedoso: como ejemplo, podemos citar 

el excelente Úbro "Fi~hérode actividades didácticas. Matemáticas. Sexto grado", que se 

les entrega ·a losal¿mnos de sexto año de primaria.-En él, se desarrolla la educación 

matemática a través de un eje, que articula sus contenidos temáticos alrededor de 

actividades de exploración, sistematización y de diversión, rompiendo con una 

costumbre tradicional de la educación matemática, aúnado todo ello a una rica y variada 

propuesta de actividades para los alumnos. Alguien podría afirmar que esto es así, 

porque está dirigido a niños que se encuentran en un estadio de pensamiemto concreto 

y que los adolescentes del bachillerato han entrado a una etapa del pensamiento formal 

y que por lo tanto ya no es necesario "ilustrar" los textos. Reitero que no'sE:l trata de un 

problema de ilustración, sino de lectura de imagen. Hoy más quenunca/"i'cl e~cuela 
debe de contribuir a desarrollar esta capacidad .en ios;futurb~ ciud;,.dii.~os, ya que 

estamos inmersos en un mar de imágenes (Esquive!, Op. Cit.'}. . .. . < " 

"' 

Imágenes que han sido creadas por Un - rri,§¡r~l3dc:l 'i~ü61IC:i{ari~ ·_o::.con ·- una clara 

intencionalidad7, que las pone en circulá~iÓ~ 'porqu~-~a fravé~cie-eilas, se pretende que 

un bien o sE!rvicÍo ~e r~aÍice<al ser ~onsumido. Al C3C:i3n::arnc:>s'.~ r~~i~ar textosespañoles 

y franceses ~e-,~aGY1i'1í1é,~~tc:>:Em~ci~tramos algo muy similar: los libros son elaborados, 

integrados por p'ro-fesiéihales de distintos niveles educativos . 
. ' ' - --; . --·-~:-.·--. 

Claro está que· ~etr~r':d~··esta propuesta de articulación de una unidad didáctica, que 

contienen dichos libros, hay un conjunto de principios psicopedagógicos sobre cómo 

enseñar, entre los que destacan los siguientes: 
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• El aprendiz~je es una construcción personal, donde el alumno le atribuye significado 

a la información que se le plantea. 

• El papel del profesor 'es ,el de rri'ediador, es decir, presta una ayuda ajustada a las 
•. : .. ·-- -\'. 

necesidades del, alumno. · , 

• Las ayudas ,~'e ~oncretan de modo distinto para cada uno de los estudiantes. 

• Las ayudas' vii;ían _de acuerdo al tipo de contenido a aprender (declarativo, 

procedimental, ~ctiiudinal y valoral) y a los objetivos que' se pretenden alcanzar; 

• La finalidad Última y fundamental del aprendizaje, ,es que. el,, alumno aprenda a 

aprende·r. Lograr que se transforme en un autodidacta rT1Üy ·especial• y ,esté en 

condici6rÍ_es de aprender para siempre. 

I . 8 . LIBROS CONSTRUCTIVISTAS 

La respuesta a la pregunta: ¿libro sí o libro ,no?, la contesto afirmado que el libro 

seguirá ~-ieridc:> un, material, curricular importante en, el, bachill¡;;rato, pero necesitamos un 

libro que por su concepi::ión y diséño sea un vehículo dinamizador del conocimiento: 

que enfrente al estUdiaote,~ diferent~s retos, que le proporcione metodologías para el 

manejo e interpr~taciÓ~ d.; la iÍlf~rmación, pero también los pr~cedimientos específicos 

de las disciplinas.· 

Construir•libros:o-materiales didácticos de esta naturaleza, es decir, de corte 

consti-uctl~is~ii''~'o es obra de un especialista o profesor que trabaja de manera 
'•:;.o 

aisl~da; es el producto de equipos de trabajo donde intervienen especialistas en 

el campo ,~dis·c•i-~li~ario, pedagogos y psicólogos educativos, profesores en 

ejercicio y 'c:Ú~ei'i~~s instituciones públicas y privadas que disponen de valiosos 

acervos iconográficos. Por ello es urgente que en el bachillerato se diseñen políticas 

que permitan coordinar diferentes entidades que se aboquen al diseño de libros de 

texto. Buenos por su edición y excelentes, por su contenido, pero sobre todo que 
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trasciendan en la cultura matemática de calidad en nuestros alumnos egresados del 

Coleg-io. 

Un libro de corte tradiciC:Ínal·se le puede caer de las manos a los 15 minutos de iniciada 

su lectura, pero p;~.='.Ci'erí ·p-asa/tre~:(o ,más}ió.ra~frente a una máquina de Nintendo .• sin 

percatarse·ciel tiempo qÚe .tia franscúri-idá, ¿Cómo responder, a estos .cambios desde.la 

institución ·escb1;;;~-? ¿'[)el:>emos cc;nu~uar en e1 bachi11~rato con•auias donde 1a voz del 

maestro, el. libro(::fe té)(tb tradicion"11. el gis y el pizarrón sigan siend;; los actores 

centrales?,'. _ . _ 

Hoy la. rev¿h.JC:ió~:- e)~ctró11ica -.. pone' ~n nu.e_stras •_ ma~os; una_ rr1lra~illosa oportunidad: 

hacer re.!ilidad de~ni?;,eirá l'Tlasi-:Ja e i11néJvador~.Íd~as pedagógi_cé!5¡c¡IJe· n,arcaron hitos 

en la histórÍa c:Je.la':e<::fúcaci6n, proyect(,s EldÚcativCÍs-.. c§molos'·deMari,a··M.ontessori, 

Pestalozzi.-- Cl.e~tin •-.-·¡::-rcii~~t,:j _H_~rb,áfi {y \_c:>trc:i~ -;,9r~ll~.~sé:¡J:~.d~~Q()g~s-• pr,eocupados 

profundamente. por establecer ú_íli;¡,C::ar-iexión entre la es~Úela;Yta-.v~d_a:·'.~ 

Si bien es cierto que em la a~tualicJ'ci<:J·~Uchos cloc_ef1i¡;¡~ ílo ~'e!k,dsbribef1a ninguna 

corriente pedagógica en; lo pa~i6'u1~r -~~0~•1o•men~s I~~ ~ue bohc:i6en~ ~ pC:Ís~en una 

cultura pedagógica-, hoy la escuei1a t1~.fr16orpc:i~ádo p~opuest.,;s que pm.,,-ienen Cíe estas 

corrientes. 

El aula puede ser concebida como aula-taller, es decir, un espacio en que .el profesor 

disponga de un conjunto de materiales curricul~res que le permitan trabajar ·con su 

grupo de manera flexible y.diferenciada. Por ello es necesario hacer del aula el sistema

tal/er, el cual se construye precisamente para el intercambio, en todos los juegos de 

consenso y disenso, de encuentros y desencuentros entre los participantes alumnos

conocimiento-profesor. Una pedagogía basada en el monólogo es un terrible 

contrasentido. 
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I . 9 . MODELO DECLARATIVO-REPETITIVO POR EL MODELO DE TALLER 

La práctica pedagógica de la transmisión presiona constantemente a favor de ciertas 

competencias expresadas en los alumnos des.collantes. Esto es, yo profesor me 

adormezco con mi propia voz .. y dÍ.Jermo .a lo; cÍ~;,,ás después de algunos minutos de 

monólogo. Nada fluy~. ~ólo mi discurso y a la ~enór intensidad. O bien hablo a .gritos, 

reafirmando con pré.pbtencia cada· palabra,'ccírno quien intenta demostrar una seguridad 

que no posee. O adopto el criterio de aut(,ridad: bada afirmación es una ·ley qÍ.Je debe 

ser aceptada por el .,;,u'mno, si.n ser cuestionada:'( apoderado del gis, del pi~arrÓn y de 

la VOZ, voy en mi expC,sició~ al ritmo qÚe me dictan las dos o tres caritas de I~~ alumnos 

que van asintie~d~. posiblemente ~in haber comprendido nada de lo que estoy 
~ . . 

vertiendo. SUponiendo y. sólo eso, que los demás alumnos siguen el mismo ritmo de la 

clase. 

El docente se atribuye (o el sistema ·educativo lo hace) la competencia discursiva, la 

competencia del saber, la competencia del poder, la competencia de la vigilancia. Y al 

mismo tiempo reconoce ciertas (y· no otras) competencias de los estudiantes: la de 

memorizar, la de repetir, la de obedecer, ra· de aceptar. 

La capacidad de interlocución no llueve del cielo. Hay quienes la poseen casi de 

antemano·, la .traen a la educaciéin ·y logran maravillas con ella. Tal vez esa cualidad 

viene ele la inf~nC:iá, de las re_la_cioríes ricas con otros seres, de espacios abiertos a la 

expresión. Sin embargo, no todos' ,.,; traen de manera natural y la tendencia es a 

trabajar con un discurso pobr~ en n'arratividad (pedagógica, no literaria), con un olvido 

del interlocutor y. de las fo-rmas de.llegar a él. 

Todos hemos pasado :,por· las· primeras experiencias .. ante un grupo, copiando los 

estereotipos de los 'p~of~s-ores' que más nos impactaron. Algunos hemos ido 

aprendiendo a mejorar. nuestra comunicación. o bien a abandonar cualquier intento en 

esa linea y a dejarse llevar por las viejas rutinas expositivas. 
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Cuando más se cae en ellas, cuando se pasa a confiar el proceso al contenido de 

determinada asignatura, cuando éY márco- de referencia es sólo la ciencia y la labor 

consiste en lanzar datos como -dardos, 1a;r~lación- educativa pierde su característica 

LA MUTILACIÓN DISCURSIVA 

-Deslenguamiecnto· 

-Reducción a fórrn~las estere6tip~das 
-Palabra vac:iía de sentido. 

-Incapacidad de estructurar.el discurso 

-UN DISCURSO VACIO 

-Afán por la vigilancia 

-Imposición de regl_as a afros discursos 

-Lo reproductivo sobre lo productivo 

-Pedagogía solo c:omo~en'.~E;lñanza 
~, ~" 

POBRE PRÁCTICADISCURSIVA 

-Legitimación 

-Despersonalización 

-Descoritextualización 

-Entropía 

-Exhibicionismo 

-Falta de pasión por el discurso 

-Falta de pasión por el contexto 

-Falta de pasión por el otro 

-Pobreza expresiva 

--------- -- ------------------

MODELO DE TALLER 

CAPACIDAD DISCURSIVA 

-Seguridad en la comunicación 

-Construcción sólida 

-Narrativa pedagógica 

-Goce con las_ palabras e imágenes 

-Designación de los détalles del 

c~ntexto, __:~intura de personajes y 

situaciones 

-Pintura de_ la propia existencia 

CAPACIDAD. NARRATIVA 

-Fluidez del discurso 

-Apelación a·seres 

-Apelación a situaciones humanas 

-Estructuración a la manera de un relato 

(pedagógico, no literario) 

-Interlocución 

-Belleza expresiva 

-Distribución de las competencias 
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1. 1 O . UNA OPCIÓN: EL SISTEMA TALLER, (apoya a la capacidad discursiva y 

narrativa. ¿Cómo lograrlas?). 

La experiencia nos Heva a postular el sistema del taller, como espacio de práctica 

discursiva, de encuentro· y' de creación grupal. No es la única para implementar, 

además, méjores · estr~tegias de aprendizaje. Sabemos que no es sencillo en 

situaciones ~du6ativ~s caracterizadas por grandes cantidades de alumnos. Sin 

embargo; insistirT1os en.'ese camino como horizonte actual, e.orno ideal. .. La propuesta es 

acercarse lo més po~Íble a él desde diferentes perceptivas, por ejemplo: 

Dentro de la ~o~alidad del sistema de taller, se consideran los> siguientes aspectos 

importantes: 

.· . · .. · .• .. 
- El ambiente educativo "-La producción discursiva 

- El espacio - La personalización 

- El tiempo - Las digresiones 

- Los momentos lúdicos - La memoria del proceso. 

Pero el taller, debe ser tomado en serio, con todas sus manifestaciones y experiencias, 

para no caer en esos juegos superficiales de lo que bien se ha denominado el tallerismo 

(Prieto, 2001), que no considera seria y ampliamente los puntos señalados arriba. 

I .11 . EL ALUMNO COMPETENTE Y CAPAZ. 

Dentro del enfoque constructivistas, uno de los problemas es c¡ue el alumno aprenda el 

significado de lo que va aprendiendo; esto lo puede lograr, apoyándose en sus 

maestros, en primera instancia dentro de la jerga matemática." que. constituye el vitae 

escolar y simultáneamente aprender modelos para realizar esa aproximación. Puede 

aprender a aceptar los hechos como son, o puede aprender a plantearse problemas, a 

aventurar hipótesis, a descubrir o probar soluciones. Puede aprender a adoptar un 
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enfoque superficial a la h?ra de enfrentarse a un nuevo contenido o a un nuevo 

concepta.·a-por el contrario, a buscar conexiohés entre éste y los que ya sabe, a 

reinterpretar16:-a discérnir entre laque es meduláry lo que es complementario ... Y lo 

aprende ~-- la ;,,ez que aprend~ lo que es ur1 concepto matemático, un principio o las 

implicaciones-del é1geb~a en ~igLm.3{fí9úr¡,¡~:'gi;ión'létricas o en el cálculo diferencial e 

integr~l.·A~í .• ~i{bi~n' e_s ~ier;Ío,·~¡_;~-quíell'.t!:cir1s}l"lÍye o. no significados sobre los 

conteníd·o·~·de la enseñanza es'eLalumno;yrÚÚ:Hepuede sustituirle en esa tarea, no 

es me~ós' ~iertÍ:>:qi.i~;el'alca'n~~ de ~..;.¿c,;;~tru6ciÓn depende en buena parte de la 

calidad de I~ i_~t;,;t~6biÓn ~r:l~i::atl~~-·~1l 1aque ésta se inserté); ,es decir, en· el discurso 

socia1.-·· 
' \ __ ><'_; ~--_" :·. : ' . ,. 

. . 

En el fondo d~ las cosas ahora- actualmente, no se trata de crear "el alumno autodidacta 

ciento por ciento", ni en un porcentaje menor aceptable; sino .:cie•':torm~r alumnos 

competentes e No ·se trata de darles su material, darles las instrucciones; decirles que 

tienen que estudiar, que tienen que buscar tales o cuales· temaf;, :demtrQ de una 

bibliografía obsoleta, tradicionalista y haber como se ''ra~c::a·~.:. sin e~á ·atención 

conceptual, procedimental y actitudinal global, por parte del p~ofe~or e in1pH~ados. Esta 

es una mala concepción de cualquier tipo de enseñanza h~Cia i~ ~'uta'didaét'3 (rascarse 

con sus propias uñas). 

Es muy problemático para cualquier formación educativa, seguir en estos lineamientos 

donde el "autodidacta", aprenda rascandose con sus propias uñas. De. hecho, no 

podemos seguir pensando así, ya que él no puede aprender de manera_aisÍada. Porque 

para el aprendizaje de "esta naturaleza", debe tener ya una formación de conducta 

(actitudes). conocer procedimientos y tener conocimientos para la búsqueda y solución 

de sus situaciones problema, ya sea antes o después (según sea al caso), de que el 

maestro establezca sus lecciones o instrucciones de aprendizaje. Él debe ir \Jbicando el 

cómo y cuándo utilizar esas estrategias de aprendizaje, aplicarlas, notando que estén, 

dentro de los cánones de las actitudes, procedimiento y conocimientos necesarios. 
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La situación e-ducativa actual, es una situación social, un proceso que requiere de 

una construc~iórt- ~o~j~mt~ (Edwards, 1988); en la que el profesor y alumnos 

pueden-. prog~Eisi..;~r11~r1te_ co'mpi3'rtir' univE!rsos de significados más amplios y 

complejo~. c:1;;:;,;,0~6':qlle las ·re¡p_~eiis~nt¡;¡cion.e¡s q~e •éstos construyan, sean también 

modelos progre;;sivamente más;ac:IEiédados para comprender la realidad. En el seno de 

esta situación sociá1.•• tie~e •lugar un~roceso deé~~strllc~lón __ personal de significados, 

que el alumno puede __ réalizarMediiinte:1a--~yuci¡;¡'·;que•-re~IbE) des~profes?_r. Las 

~f ~i\~~~:~~~~¿~J~~~~r~~i,1it~lll~iª~IIlf~1f =~~ 
mecanismos ·de iry_flueÍl'cia ~dJc:ati'-''~;queil.ltiliC:e•~lprof~sC>r. 

La idea constructivista acercadel ·a:;e~dizaj:e:coL; ~¡-la enseñanza se fundamenta 

en algunos principios: 

• individualización • fomento de la autonomía 

• fomento de la actividad intelectual -~ respeto a~ la diversidad 

La naturaleza de estos hace imposible delimitar un _método· único y exclusivo que 

asegure la significatividad de los aprendizajes que los alumnos realicen en el aula. Ello 

no equivale a decir que cualquier tipo de intervención sea igual_mente •válido; en la 

perspectiva adoptada, la intervención del profesor constituye una-ayuda insustituible en 

cuanto permite establecer las condiciones para que los- :aprendlzajes qlle realice el 

alumno sean tan significativos como sea posible y en la medida en que establece los 

parámetros para que aprenda a aprender. 
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Habrá que hacer de lado aquellos enfoques metodológicos, cuyas características· hacen 

imposible la inteNen~iÓ~ ~~tiv;; ·d~I aluí'ri.:io y la obseNación efectiva de esa inteNención 

por parte del profesor en el tr~nscurso de las secuencias didácticas, que prevén unas 

actividades y unos .recursos materiales uniformes cualesquiera que sean los contenidos 

de que se ._tr~te, ~I nÍvel de partida de los alumnos. En definitiva, la explicación 

constructivista no admite las propuestas según las cuales las características de los 

alumnos, deben supeditarse a las características de la enseñanza, abogando por lo 

contrario. 

Dado que construir significados es una tarea que implica una· participación activa del 

alumno, es imprescindible que éste encuentre sentido · al realizar. el: esfuerzo que 

requiere dicha construcción. Aún cuando los factores·que.inter\,ienen en la atribución 

del sentido nos son desconocidos en la actualidad, parece razonable .suponer que para 

que alguien pueda encontrar sentido a lo que se· le propone es neces~rfo que conozca 

lo que debe hacer. 

También debe tener una idea ciará de lo que se le pide y por qué se le.pide, que sienta 

que puede hacerlo, que se considere competente, que· sienta que la· propuesta es un 
- . .:, ''" ~. ~ 

reo. Y que, con sus instrumentos y con la ayuda necesaria;·-puecie· abordar con 

garantias de éxito la tarea, y que encuentre interesante hacerlo. Que '1a tarea en sí 

resulte motivadora, que permita utilizar los recursos que resultan atractivos a los 

alumnos, como el juego, la exploración, la resolución de problemas, la~·realización de 

proyectos, etc. 

La necesidad de encontrar sentido a lo que se hace en el aula, conduce a revisar, entre 

otras cosas, algo que es común en la práctica: la excesiva homogeneidad de las 

propuestas que se dirigen a los alumnos y de su presentación, nuevamente 

presuponiendo, y sólo eso, que los alumnos todos tengan el mismo nivel de 

competencias. Proponer tareas, actividades en las que sea posible inteNenir 

efectivamente desde diversas posiciones, conociendo lo que se hace, por qué se hace y 

de qué modo se dirigen a la consecución de un proyecto común, es una buena manera 

de asegurar que los alumnos encuentren sentido a implicarse activamente en el 
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La posibilidad de atribuir significado a los contenidos de aprendizaje remite a los 

conocimientos ¡:>'revios que el alumno ya posee y a la necesidad de establecer 

relacion~s· entre uri'6s, y o.tros. El acceso a.este bagaje inicial de los alumnos por parte 

delprofelsor requie~e. 1;,,ás que sot,isticc¡das téé;nica,s de evaluación, una actitud que, en 

la presenta~ióri ,del' C:bntémido de .• ci~~ se t~ate, y a ·Jo largo de toda la secuencia 

didáctica; facili~~·'1~·.,formÚlación de, pregu,ntas dé, dudas, de áclaraciones, actitud de la 

que tódós'debe.Í1 particip;,;r. > 

De este modo; (~i ·~Jum~OS ~d;pt¡;¡,n' un rol activo 7n SU' prc:>6eso de <;lprendizaje, Y el 

maestro, puede inferir, més á}lii,~~ Fls; 'puráment7~~ríTI:;;i1.: ~I 11i~i:'.t,d~'.aprendfzaje en el 

grupoy ·proceder a losnecéisarios reajustesque''asegúren a íéi'1argodel proceso el 
:. . . •,'·' -~: ' - . ,... . '·~ '· ,, .. '" :' .... • ·- -" ". .. . ' - - - . ' : ';'. --'':', - -, . : ' . -"·. ·- ._·. . 

desfase óptimo entre· lo que\ se cor;Oc~ Y, ló cjde:se .. propone .y lá provisión de las ayudas 

que pueden facilitar su apropiadón'. lri~lu¿lv~: ~I prafeso~ pue8;,;'•C:~;¡.~~Í~ el ~ur,:;bo, en el 

caso que los objetivos< ele aprerÍclizaje'!iayí3n tehido'uria dé~~i~cJÓn o ést6~ ri6 se estén 

cumpliendo. 

No hay que olvidar que cuanto mayor sea la distancia entre lo que los·alumnos saben y 

lo que se les presenta, mayor esfuerzo se requerirá por parte de todos para que puedan 

establecer las relaciones necesarias para aprenderlo significativamente. Este esfuerzo 

se incrementa también cuando los nuevos contenidos se presentan de una forma 

excesivamente compartimentada. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje globalizado (Coll, 1987) en la medida en 

que supone el mayor número posible de relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo 

nuevo y lo preexistente; la adopción de enfoques globalizadores que integran de forma 

no artificiosa distintos contenidos en marcos amplios (Zabala, 1989) puede favorecer la 

significatividad del aprendizaje. Incluso en el supuesto de que los alumnos encuentren 

sentido a lo que deben hacer y dispongan de los instrumentos intelectuales para llevarlo 

a cabo, es obvio que queda por delante todo un proceso que, en la perspectiva 

adoptada, no es de responsabilidad exclusiva del alumno, aun cuando su resultado 
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debe tender a la apropiación personal de determinados contenidos y a su utilización 

autónoma. Ese un próceso-de1iC:acia; puestC>-Ciüe en élc debe asegurarse que 1as 

competencias que ·se d~tectan lnterpersonalmente, cuando alumnos y profesor trabajan 

juntos, se transfieran)nt~~personal~einte, es decir; que el alumno pueda servirse de 

ellas individualment~:T · · · . . ·. 

,7,-· 

Además, como .• •· tocicis los .cloce~teís hemos· podido; e)(~erimeintar, ese proceso no es 

idéntico para tad~s .• IC>s:.C11umnos; com~; por atrél parte; tampoco son idénticos. ni 

intervienen de Igual forma; losaspect6~:retClci611~·cl"o~·;con 1.a at~ibución de sentido, ni 

con la posibilidad de establecer. co~exiones en~rE3 lo q~e;ya,se s~be y. lo. que. se debe 

aprender. A lo que ya se dijo en los cjc:í.s par~rnE!tr9?·C1-~t~ri~res.;' h~y que añadir la 

necesaria plasticidad de ta intervendóii del. profesor. qUe se' fraduce en ta posibilidad de 

intervenir de modo diferenciado, conÚ~genteí;<;. 'tos-éxitos<y 6b.stáculos que el1cuemtran 

los alumnos a lo largo del proceso y nb ~I fi~~I cl_e é;~t~dc~~IJ~º poco se pLJ~cle hacer al 

respecto. Esa intervención diferenciadCl/quei él's¿ila'elltf:e 111\/etes)néxirrios ele 'ayuda y el 

simple contraste o la no intervención,> cuando ello pare:Z:C::'3' ~decu~do püi=?é:Jeifa6ilitarse 

de diferentes maneras. 

Si existe en el aula un clima en el que prime la seguridad, el afecto;-·l·a confianza y el 

respeto mutuos, entonces un contexto de estas características permite el 

establecimiento de canales fluidos de comunicación, entenderse e.Intervénir cuando se 

siente que esos canales no funcionan adecuadamente, la interlocúción. es rica en 

posibilidades. En la explicación constructivista, el lenguaje, corno •·rn·~-tn.Jmento que 

regula los procesos de negociación mediante los cuales se construyen los significados, 

como medio privilegiado por medio del cual interactuamos con los otros; es esencial. 

. . . . 

Si la organización y planificación de las secuencias didácticas. aÍigeran la tarea del 

profesor, la planificación, entendida como uná previsión de lo que sé' pretende y del plan 

general para realizarlo, actividades, recursos materiales, permite articular la enseñanza 

e incluir en ella las aportaciones de los alumnos. La organización de. situaciones 

didácticas que prevea diversas actividades que se van a realizar en el curso de una 

tarea y que favorezca distintas formas de interacción: 
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Profesor 

Profesor 

Alumno 

Profesor 

<:::::=:> 
<:::::=:> 
<:::::=:> 

. <:::::=:> 

grupo clase, 

pequeño grupo, 

alumno, 

alumno 

Añade a su. poter:i6ialidad .educativa (Coll y Solé, 1990; Coll y Colomina, 1990) las 

condiciones pa~a-q'¿e' e.I profesor pueda dirigir su atención a algunos alumnos mientras 

otros realizan ú~ t~abajo'níás autónomo. 

Si la estructÜra ~¿~ ;;~ c~nfi.ere a la tarea permite su ajuste a las posibilidades de cada 

alumno. Co~o:~~--~rit~s se intentaba sugerir, tan complicado debería resultar pensar en 

una tare~ ~á~a/6<iid~ ~lumno, como esperar que todos hagan y construyan lo mismo con 

una tarea 6?1112m. Establecer, incluso para un mismo contenido, y para uria misma 

actividad; la posibilidad de que los alumnos actúen diferenciadamente,:·previendo 

diversas f~i;:;."tas de organización de la tarea: muy pautadas, con guicis gemerales de 

acción, totalmente abiertas; recurriendo a materiales distintos en cuanto a los retos que 

plantean y al soporte que ofrecen, conduce a individualizar el proceso y a ayudar a cada 

alumno en la medida de sus necesidades. 

Si existe la posibilidad de observar el proceso que van siguiendo los alumnos, 

imprescindible para asegurar que el nivel de participación c¡u_e. se demanda de un 

alumno es el adecuado; es decir, aquel para el qUe dispone.de. insfrume_ntos, pero que 

le hace ir un poco más allá de donde se encuentra. No d~·be asil11ilar~e esa observación 

a una actitud exclusivamente contemplativa por párte. del prbfesor, ·pues es 

precisamente su actuación coÍljunta con los alumnC>s ¡~ ql.J~ pede pr~~orcionarle la 

información que busca interpretar 1os pasos que síg~en,¡c:>~ errorf3s c:¡L:e C::Ometen .y e1 

significado de sus realizaciones. Esa información ccc:instituye)la paÍt~ fundamental a 

partir de la cual tomar decisiones para intervenir ele forma contiiigenteta lo obs'ervado: 

plantear un nuevo reto, animar a. un alumno a perseS~rar, ,·señalar a otro el error 

cometido, dar una indicación que permita desbloquearse, resolver y ayudar a resolver 

las dudas que se presenten, aceptar propuestas, ofrecer modelos, etc. 
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Porque el hecho de que un alumno aprenda a aprender, no es un hecho aislado, ya 
- - -~ - - --_ - _-_-- -- -- -- -- - -_- _-- -- -: - - - - º-~ --- - ' -o _- -

que, la construcción personal del alumno, en síntesis, toma cuerpo en el marco de las 

relaciones socia:ies que establece con otras personas, y en el caso de la escuela, con 

sus compañeros y con su profesor. En el curso de esas relaciones el alumno aprende 

no sÓlo. los cc:Jntenidos concretos, sino también los modos y estrategias para apropiarse 

de ellos, los instrumentos que le permiten indagar e incidir en la realidad. Es.un proceso 

conjunto, orientado a la construcción individual. Tener en cuenta las experiencias y 

conocimientos del alumno, ayudarle a encontrar sentido a lo que hace, .estru.cturar las 

actividades de modo que sus aportaciones tengan cabida, observarl'e para ofrecerle la 

ayuda que requiere, procurar situaciones en las que deba a'8tu~lizar :y utilizar 

autónomamente los conocimientos de que se ha ido apropiando, son sólo algunas de 

las múltiples formas en que los educadores enseñan a los alumnos a construir 

significados sobre contenidos de diversa naturaleza. Se puede, y se debe, enseñar a 

construir. Y si nadie puede suplir al alumno en su proceso de construcción personal, 

nada puede sustituir la ayuda que supone la intervención pedagógica para que esa 

construcción se realice. 

I .13. LA REFORMA EDUCATIVA 

La aplicación de los programas de matemáticas del Plan de Estudios Actualizado (PEA, 

1996), después de cinco años, tiene sus aciertos y sus errores. Los primeros han 

producido esperanza y en los segundos una profunda reflexión. Pero a pesar de ·todo ha 

habido avances y se ha logrado una experiencia tal que permite hacer. un alto en el 

camino y recuperar con madurez, las fallas y aciertos, replanteando el ·modelo. educativo 

del Colegio para reorientar la docencia que incida e~. el a'pré::>vechalTliento y la 

consecución del perfil del alumno egresado para, los tiempb aetua1E!~ y \.le~ideros .. 

Estas expectativas sól.o se. vJrán. c~mp,lidasiel. ~o~elo E~~c~tiLylaL·~~r0ía'.Lrri~ular 
se convierten en práctica y genera rric:Jd~los·profesionales de acción. Pero ~ menudo la 

teoria va por un lado y la pré~tica poÍotro, lo que produ~e esquizofrenia profesional 

donde la esperanza de ayer se convierte en frustración. No obstante, las ideas siguen 

caminando produciendo avances importantes. Las ideas se están rejuveneciendo, y 
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aunque a menudo han resultado ser confusas, se han ido aclarando, porque se han 

logrado entender rebasando-la dimensión del .solo discurso. Se esta consciente que se 

siguen y se- seguirá'r1 presentándose como ide;i;s nuevas de cambios por "primera" ves 
- - ·, . - - .- - ·- - - ,- - ~ ' '· . - - . ". -· -- '·- - : 

dentro de nuestra concepción tradicionalista; de ahí la lógica de los contrastes a la que 

no estam~s aco~tl!!'.r;b~~dos. . • . . 
-- -·-<"~/':-'. .. '\ --·'.:;~.:;,\~):-':';" _ .. · ' -. -· 

El discurso profund()-~de·'la~\;E;;formas educativas actÚ~les nó es más que uno, 

desarrollar capa6id~des y 0a1o~es pÓrmedio de contenidos Y.métCÍdo~-procedimientos, 
en el marco de la ~d¿¿él.6ión eri:tendida como interve;,C::ió;, erí proce~C:>s ~cognitivos y 

afectivos. Pero inte~e~ir ¿para qué? Y aquí también el disc~,r~2/'~s;h~m¡,~érJ:eo para 

desarrollar persona~ capaces de vivir y convivir; ~c:i111'ó· :p'~r~c)r,-~s::: ci'ªd~danós y 

profesionales. y ello supone desarrollar un número ampllo'de capacid~desr'déstrezas y 

de valores, actitudes potenciando herramientas rileirít.ií1e'~ (cél~~C::id~d~~;:J_:d·~:;¿ii;,;z~) con .... -' ... - - - •('. ·'·' .. -,·. -...... , 
tonalidades afectivas (valores - actitudes). La computadora mental de los: .;lumnos, en 

- ·-· - - "," .. - - -···-···,.· . ' 

la sociedad de la informática, está cargada de óxido érí,1a'.es~Úela;'perano en la vida. 

Es la escuela la que debe cambiar para adaptarse a la vida 'y ·~ar elJé{ hablamos de 

aprendizajes funcionales constructivos, significativos y por descubrimiento. 

En las reformas educativas actuales, sobre todo en los paises del primer mundo, los 

aciertos y los errores curriculares conviven amablemente y esto es normal porque 

estamos viviendo una fuerte crisis de los modelos academicistas y conductistas, en el 

marco de un nuevo paradigma emergente, en el cual afloran ideas y práéticas- nuevas, a 

menudo mezcladas.con prácticas e ideas de ayer que no resultan.fáciles de entender y 

más aún de ·aplicar. Esto significa que los profesores de matemáticas .del Colegio 

deseamos aplicar el curso-taller, como un enfoque y práctica constructivistas. 

Por todo.· ello, es necesario avanzar en esa línea que se. propone en' El •. Modelo 

Educativo·d~I C;Jegio y las actuales teorías ele enseñanza:.__ap~~ndi~;,;j~. p('.)rque seguir 

ancladcís en el~ m('.)delo educativo con síntesis y prácti6éls e;n el salón de clase de corte 
. ,. . '·" _.. ' .. -_._.' -· _-. . _ . ._,," . . .. ·.. .· ,-

transmisivo (declarativo-repetitivo), es segÚir én un abismo sin salida, perderse en ese 

infinito de contrastes, y seguir expresando confusión y frustración por las ideas nueva 

que no entendemos, sin ver que para ello, solo necesitamos salir de esa dimensión 
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del discurso, es decir iniciar con algo sencillo, lo más mínimo y honesto posible, y 

poner atención en nuestras propias, modestas y simples actividades en el salón 

de clase para con el alumno, eso es todo. Un buen inicio comienza por ahí, y el que 

ya lo experimentó, sabrá de la riqueza que se esconde de ese algo que son nuestras 

primeras y sencillas actividades. 

Sin embargo, he aquí nuestro reto, un aspecto sumarnente.lm.portantes que nos exigen 

las sociedades actuales, los nuevos horizontes_··~_;ni~~J .: mundi~I; y más allá, que 

demandan un nuevo tipo de alumno o de _profesio'nat3~ de .;iudadano, más allá del 
-:::· ·-- -:_~_.- :¡::-¿;. "_ :.:~;<.', /-::;._ .- : ·~ \ ::. . . ,/._:. --·:·.·: ..... '-~::,:: ~.-/: -:· '. ~.:-::.· .:---=·:>:.1,.:.- f ' ,.·::_· ·- -.~ .. ·:--·, 

guia-profes()ri,ex~licadpr o an.imadcir socio'-:"' cultural-: ' ·· ''./ 
_;~;::r>.::~--~, . . :;~_-_-.'-.-::?· .'..\ .. _~·.·.~:~---.-::-~':_ <-:;- .. ·.-

..,_ - ::\ .--- .,_,: ',,,_,.. -~·-:·. 

Para ello: afortunad~rnente/todavíá co~ta'rT1cis con la ~gllra dEll instructor y del. profesor, 

mediador de\l~ ·c;~,t~~;;:~ic)úai~~~ ;,;·~'dl~cl~r{de1/ap~;,;~di~~Je;: iio ob~tante,. y. a pesar de 

muchos cárnbi;i'.~J;;;.;it~cicii/:~;:. p~rfll ~¿¡;· .. ~·;;-ha siici; corTip1et~rTieíl1:e.'definldo. 
-·, :<~~:_._!_·.· .. ~.-;;_~-..•.•. _;._:~.·.·:· '·:.- -·, .,-, ¡: .. /'. "·· :~_ .. :-~ '..·:. '.,, -' .(-C· ·:e·"·, 

-Saldremos !/ad~Ía~te',!. sin l~gar'a"di.Jda, ya que se fürne claro' to que no se quiere. 

Y, se sabe lo;~ue ~~.q~iere_y ccimo lograrlo; resultando lógico y natural el que se 

piense· qti~· tC>cia\..tía::~es~11:e ir1C:i4'ir1:c.~. 
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DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
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ASPECTOS DEL MODELO. EDUCATIVO 

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

II .1 . IMAGEN PROPIA DEL BACHILLERAT0 1
• 

Como marco normativo, se expone en sus c¡spectc:is relevantes; la concepc1on del 

Modelo Éducativos del Bacliillerafo deÍ Colegio, que, orienta la actualización del Plan de 

Estudios; 

Es una primera respuesta a la necesidad y demanda comunitaí-ias dé establecer mejor 

el proyecto educativo del Colegio, como base -para su aplicación--real _de todos los 

ámbitos institucionales. 

El Bachillerato del Colegio como institución de enseñanza media superior, posición 

intermedia entre los estudios de licenciatura y la enseñanza básica; tiene funciones 

específicas que le confieren una imagen y valor por sí mismo y se excl~ye co'ncebirlo 

como mero tránsito, repetición y ampliación entre los estudios básicos y los 

profesionales. 

Nace su forma de ser como una personalidad necesaria y preponderante, cuyo interés 

consiste en colaborar al desarrollo de la personalidad de los alumnos, adolescentes 
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prácticamente en su totalidad, a fin de .que alcancen una primera maduración y, en 

consecuencia, logren incursionar en la vida social y en sus estudios superiores (si es el 

caso). 

No se atiende sólo la transmisión de conocimientos, sino más bien, la formulación 

intelectual, ética ·y sOcial; en otras palabras, se propone contribuir a la participación 

reflexiva y consciente de los aiümnos en la.cultura de nuestro tiempo y en nuestro país. 

II. 2. ES UN 81:\CHILLERATO .UNIVERSITARIO 
:·· . .,,· '.', 

El Bachillerato del C~·l_e:gI~ es u;{g~chillerato universitario, por lo que comparte con la 

Universidad, en su ámbitci~p'ii:Jpioi--Ía·r~sponsabilidad de construir, enseñar y difundir el 
. .· ' ' ,... • . . ~,;;;¡: . . . 

conocimiento en las grandes áreas.de las ciencias y las humanidades. 

El carácter universitario de nuestro Bachillerato, se manifiesta e.-Í que no trata sólo de 

que el alumno sepa, sino queiseipa y por qué; es decir, que.sea cap~z de dar cuenta de 

las razones y de la validez de sus conocimientos y de los prcic~sos de aprendizaje a 

tra,vés de los cuáles los adquiere, en el nivel adecuado a sü•ed~:d·y al ciclo intermedio 

que cursa, tomando en cuenta sus limitaciones natu~al~;, •. c~~ esa flexibilidad de la 

búsqueda del rigor cientifico necesario. 

Esta característica irnplica éL desarrollo de habiHdades y actitudes de reflexión, 

racionalidad, curiosidad y deseo_de saber; proceder sistemático y coherente, apego a la 

verdad y respeto al trabajo i~t-~lectual, entre otras. 

II. 3 . su CULTURA ES BÁSICA y. MÁS 

Hablar de Cultura Bii~ica,. e2'ie;t.31::l1ecer Io básico importante y trascendente de 

conocimientos de la cultlira . .cfe:este mundo en vías de globalización. Brindar aquellos 

requerimientos necesarios; con los cuales se pueda desempeñar óptima y 

eficientemente y que pueda trascender a otros niveles de conocimiento, habilidades y 

actitudes. 
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Por eso, ante la imposibilidad de enseñarlo y aprenderlo todo, es necesario seleccionar 

aqu-e11os contenidas ~YestrategiClscde aprendizaje y concentrarse en 10 esencial. en 10 

básico. Po~ ellos, guiar al alumno al estudio de la~ ciencias, con todo aquello que le 

permita establecer ~el~~ione~ básicas 'e irllprescindibles, un manejo real y formal, que 

tienda . ~ Jél ;descrip!dól} .·de , ,S,~ .· e_ritomo,' la naturaleza, la sociedad, sin tanta 

ambigüed~d.·:~.y1a5' rT1~ternéti~á~·1e viElnén rnüybie~, --

,·. 
Pero si el alumno necesita adentrarse.a la._cienéia y.establecer relaciones rigurosas en 

los cálculos, e~ós,valo;~s '[i~~~sÍt~ri -~ele~,~~ª ibterp~etación; pues son el reflejo de 

cuantificar un :proceso .y, _éxistiendoi\íalores;;que}s'e, ol:Ítienen•---_por mediciones, no 

necesariamente¡sbri e~act<:ls,'la~ c~~á~ célrl11:Ji'3~;tiene'~u.hilitoday.' ,un 

naturaleza y el ~~r hu;r;á;,6, ·~e ~hi,: ,-~:-HÍ~tC>~i~; y las Cie~cias _ Soci.ales. -

contraste con la 

Dichos valores\ti¡nd;g a~c~~:biar,-adl:rná~,son el reflejo de la experimentación. Y 

experimentar de· 1a ~.3jor.·marú3rél para la obtención de mejores resultados requiere de 

métodos, EÍ mitod~;~~p~~ill"Íe~i~1.. -·--

La Histori8· la -~;~--e~t~t:>í~bi~b ·el· ser.humano, que evolucionando en grupos, cada uno 

con sus:~ecciiid~d·e~:se,l'l¡;¡'n establecido diferentes medios de comunicación, de ahí el 

conocimiento ··de- '3;qi}'i=1ibs lenguajes de trascendencia, los idiomas, principalmente el 

materno y'oiroi:;·_ 

El mundo actual :~~oluc:iona, se globélliza, y las ciencias de la computación se ubican 

como un cónO-cimiento universal. Por todo ello, la Cultura Básica del modelo Educativo 

del bachillerato, para·la formación del estudiante, actualmente esta ampliando y hace 

énfasis en tres aspectos básico: 

Adquisición de Conocimiento Adquisición de "aspectos 
conocimientos de técnicas conductuales" 

( conceptuales ) ( procedimentales ) ( actitudinales ) 
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Las -Matemáticas Técnica la lectura Para el ejercicio del Trabajo 

Historia y Ciencias Técnicas oficiosas Para el ejercicio del estudio 
Sociales 

Método Experimental, ... Manejo de softwares Para el ejercicio del Investigación 

Idioma Español Técnicas de estudio Para el ejercicio de la Reflexión, 
Análisis v Síntesis 

Idioma Extranjero Técnicas de Para el ejercicio de la transferencia 
investigación 
documental 

Cibernética y Acondicionamiento Para el ejercicio de la 
Computación, ... (físico, conductual, ... ) retroalimentación 

... etc. --. etc . --- etc. 
---

Que sintetizan a cinco áreas especificas del conocimiento2 : a saber: 

Área de las ~atemáticas 
-e -- ~.; - ' 

; ••:_c. ·•_·_c •. ,_•,• 
Area de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación 
-- - ' - - --

Área de las ciencias 
experimentales 

Área de Lenguas Extranjeras 

JI . 4 . CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA CULTURA BÁSICA 

Las áreas Histórico 
Sociales 

Área de la Cibernética y 
Computación 

La Cultura Básica que se propone ofrecer, tiene un carácter humanista y científico 

debido a que, además de ofrecer una sistematización de las experiencias, ofrece 

garantías de transferencia, métodos de predicción y comprobación. Y dentro de ese 

marco plenamente Universitario, donde se tiene verazmente identificado el papel de la 

conciencia del hombre. de la sociedad y la naturaleza, necesariamente implica una 

visión humanista-científico; además porque: 

37 



'l'E~::r:; CON 
FALLA DE ORIGEN 

a) Vista como un proceso de construcción, es un producto de la razón crítica e histórica 

ligado a desarrollos cÚltÚrales ysoéiales .. de comunidades humanas donde los 
- - - ' ' -· . 

individuos dejan, van dejando sús productos sin transitar por caminos prefabricados 

y evitando espeJi-srnosde la ,jércl~d ab~oluta .• 

b) Supera aquellas ••vi~iones ~estereo~lpa(j'as'qu~ ·pudieran postular algunos·· métodos 

"cientifico"-e~perimentales· c'o_n supÚe~t~s.;ley~s,.hi~tÓricas,--dogmátic~s c;oncebidas; 

~-- - .. " ' -- ;'.: .. _.- : . 

c) No es un conjunto. de c~nohimient~s'.o ~etc:ldologías • invariable.s y ª~C3b~dos; sino 

que se rehacen una y ot~a ~ez>;,, ~r~sent~n una af11plia garrÍá d~ posibilid'ades de 

desarrollo en el cual puede el indlviduo participar .. En. principio, .en _condiciones 

semejantes a las de otros hombres que han hecho contribuciones importantes a la 

construcción de ellos. 

d) Sus conocimientos deben asumir, posturas distintas de las de mero control, dominio 

y explotación de naturaleza, del hombre y de la sociedad; y orientarse a utilizar 

racionalmente y provisoriamente los recursos de toda la naturaleza, para ponerlos al 

servicio de la sociedad y de la preservación de la vida. 

e) Con esa visión e instrumentación científico-humanista, estará en mejores 

condiciones de abordar e instrumentar formas de solución a situaciones problema 

relativos al hombre, la sociedad y de naturaleza 

Cabe mencionar que el modelo educativo del bachillerato, concibe al alumno como 

sujeto de la cultura y no la cultura como sujeto del alumno. Es decir, en el primer caso, 

el alumno debe de comprender las estrategias con las cuales aprende conocimientos y 

además de habilitarse en dichos conocimiento, los juzga, los relaciona. con su propia 

experiencia y realidad, adaptándolos y asimilándolos de manera critica. Y porsi fuera el 

caso, trascenderlos y reelaborarlos o sustituirlos por otros mejor fundados e 

innovadores. En el segundo caso, la cultura no es la que dicta, la que· juzga, la que 

critica, la que transforma, es decir, el alumno como sujeto de la cultura, se 
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transforma con ella bajo los dictados del alumno y no bajo los dictados de la cultura. El 

alumno no es su merorec~ptor, su'éiestino propi-amente. 

II . 5 . BACHILLERATO CON NUEVA PEDAGOGIA 

El Modelo Educativó llevaJmplicita una pedagogía, ya que sus contenidos académicos, 

surgen necesa~iamer1'te ;cie1jE;is.ii co~,6~p'cióii de la cultura y del aprendi~aje, que 

privilegian de éli9un~ for~a los 'aspectos bésicos del saber, llámense las habilidades y 

conocimient~s fundame~tales, en los distintos campos, como garantía de un proceso de 

aprendizaje. permanente, en el que•- el alumno debe tomar esa conciencia de 

compromiso permanente como sujete> de' la cultura. 

En ese contexto, aunque de manera general pero concreta y clara, hay que remarcar 

que, las intenciones y aportaciones de-una didáctica activa son la esencia del Modelo 

Educativo del bachillerato. Y que pugna por establecer los siguientes enfoques 

pedagógicos derivados de su concepción 'educativa, que atienden el carácter básico y 

riguroso de los contenidos del aprendizaje. Enfoques pedagógicos, aunque generales, 

pero que se proponen dentro de la docencia reconócer_ y r;;spetar, la condición humana 

del alumno sin desligarse de esa participacióíl actí~a _furidamental que tiene que seguir 

y conjuntamente, atender: 

a) A la continuidad en el desarrollo y-formació'n de las actitudes: como el interés de 

aprender ciencias y humanidades; éxpresióri- hllm~Íi,,/'de la curiosidad, de la 

reflexión, ... , metódica y rigurosa, de la cC>iabO,ració~ para el desempeño y el trabajo 

tanto individual como en grupo, .disciplina. para el estudio, la atención, de 

responsabilidad, de cumplimiento, .... , 

b) A la continuidad en el desarrollo y formación de h¡;ibilidades de trabajos intelectual, 

para: adquirir, acopiar, ordenar y calificar. información; el razonar, conjeturar, 

generalizar, sintetizar, reflexionar, experimentar, observar, ... sistemáticamente, 

investigar, ... metódicamente, discutir, ... apropiadamente, escuchar , ... atentamente, .... 
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c) Al favorecimiento del ejercicio de su libertad de opinión para el ejercicio de la crítica 

y la aportación lntel~ctualy, establecerla por los diferentes medios: ya sea escrita, 

verbal, u otros medios (Internet, ... ). 

Que incremente sus. actitudes: sus habilidades, su critica reflexiva, bajo la guia del 

profesor, como responsable de· proponer a sus alumnos las experiencias de 

aprendizaje, que Je. permitan. al alumno una participación activa por él mismo, para 

manejar la información, la reflexión, y no sólo adquirir conocimientos sino que retome y 

desarrolle esa conciencia éreciente que le permita continuar por su propia cuenta su 

formación. 

. . . 

El alumno no debe de prescindir de esa imagen de autoridad profesio11a1 académica del 

profesor. De sÉ:r así; carecerá de un gran sentido su formación, por' ~uY, positivo que 

sea el aprendizáje por .·cuenta propia. Porque, conocer esas ~xperienC.:ias tan 

importantes'; é:on las' q~é cuérita el profesor (que son imprEÍ~clndÍ~Jeis); dentro del 

conocimienfo dei los mucha~hos, tendrán gran ventaja en la d~ci~,iór'l~'5'6i:ire' sénderos 

lineales o no lineales, y no titubear. 

El profesor tiene que hacer que lo que los alumnos háceifr ;~ ~I s~ló;. de clase, lo 

practiquen y lo mejoren fuera del aula. Si queremos alumnos0.trab'ajando fuera, en la 

sociedad, esas estrategias de trabajo que utiliza, debieron eii ~LÍ !Tlayor parte haberlas 

aprendido en el salón de clase y mejoradas por él b';;jo 1'as''6riÉ!;,taciones d,el profesor. 

Porque solo así, el Colegio con su planta de P~?fE3so·r~~··y toda. su infraestructura, 

estarán cumpliendo sus funciones y podremos decir,. qúe nuestro Plan de estudios, 

verdaderamente sirve. 

El alumno por su parte, deberá conti~uar ciert~memte por su cuenta, con· el ejercicio de 

los procedimiento, seguir desarrollando habili~;,;d~s.~ rnejo~~nclo sus estrategias, no 

seguir con esa pedagogía "vieja", tradicíonátd~ la pféctica riielTICirísticá que a lo largo 

de los años solo ha producido c6nocimíentos inEÍrte.que no ayudan ·en mucho a los 

estudiante a resolver los problemas y mucho menos los suyos. Por todo ello, se 

establece en los siguiente cuadros un ejemplo, de una parte tradicional y su 
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contraparte como propuesta si se quiere de impulso hacia un cambio, donde la 

dinámica de clase--seia~nó Liria pedagogía de la transmisión, sino una pedagogía de un 

Sistema Taller, comóse ejemplifica en la siguiente tabla3 

PEDAGOGÍA DE LA TRANSMISIÓN 

LA MUTILACIÓN DISCURSIVA·· .. 

-Deslenguamiento 

-Reducción a fórmulas estereotipadas 

-Palabra vacía de sentido 

-Incapacidad de estructurar el discurso 

-UN DISCURSO YACIO';; 

-Afán por la vigilanc.ia 

-Imposición de ~eglas'a ótrosdiscursos 

-Lo reprciductiC~~6:1:>~~ lo productivo. 

-Pedagógia ;.'oi6'· d:;mó enseñanza 
• 'rn'•'f',:', "'• ~ •• ' • •O 

POBRE~~RJ..~~ICA~ls'c5uRSl~A-
-LegitiínaC:ión 

-Despersonalización 

-Descontextualización 

-Entropía 

-Exhibicionismo 

-Falta de pasión por el discurso 

-Falta de pasión por el contexto 

-Falta de pasión por el otro 

-Pobreza expresiva 

PEDAGOGÍA DE UN SISTEMATALLER 

, .. ·.,. . 

-Seguridad en la comuni~ación 
-Construcción··~Ó1ida 

¡. .-.. ·,,, "·· .• 

-NarratilÍap'edagógica 

-G.oce con las p·alabras e. imágenes 

-Design~biÓ~ : ~~ los detalles del 

contexto, .:'..pintura :-él~ personajes y 

situaciones 

-Pint.u.ra ci'e I~ propia existencia 

CAPACIDAD NARRATIVA 

·-Fluidez del discurso -

-Apelación a seres 

-Apelación a .situaCiom:s humanas 

-Estructuración a ia manera de un relato 

(pedagógico, no literario) 

.,-Interlocución 
• • • o ·•• 

-Belleza expresiva 

-Distribució~de la~ competencias 

Para mayores referencias, consultar fichero de actividades de matemáticas 111 (ver nota 1) 

TB~tr\·.1 CJ?.:J 
F.ALLA In OW.G!~N 

-------" 
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II . 6 . SÍNTESIS PEDAGÓGICA 

La comunidad del bachillerato, principalmente intelectuales y académicos, han optado 

por establecer. una "síntesis" de todo lo que implica el Modelo Educativo, en las 

siguientes expresiones; como queriendo englobar toda una concepció"n totalitaria, si 

querer pecar de actitÚdes · positivistas. Pero con el único afán de establecer: una 

concreción de naturaleza clara y precisa, que le permita servir de guía par~ 1-a a~ción en 

el salón de clases, en una nueva y mejc:lr interacciÓn y fc:lrmas dEl<tr~baj() .e:lntre 

alumno-profesor o profesor~alumno, sin supremacía~. todc:> a lJ~; ~i~el e~ i:t6ci~s los 

aspectos, respetando, tolerando, y. actuando i~ ~p~s~rifdE;,; es~~:~ m:ii~~ciónes y 

adversidades que se presentan a diario, ta~to :e'~ ~l~~¡:.;¿ji c6;,;g él1 los profesores; sin 

menosprecio alguno a esa condición humana qlíeamb'oEi'"tien.en?. 
- . -: : . . ,- , <~' -. '.>!:'.· ~ ., .· .. - L 

::·,·:·: ;,.\ "· ·-

Aprender a aprender significa la apropiaci6n,de'una;autoriomia en.la adquisición de 

nuevos conoci~iéntos congruente.con 18-~cia~'~.~1~i;~l~~r105; y:paP ende, relativa. 

Aprender a hacer se refiere, en· pril"fle~~--:i~s.t~0qi~;,_~·.'1él ~élc¡~isk:ión. d~ habilidades, 

supone conocimientos y·e1ementos.de. níéte>Ciós~-divers~-~-Y; ehca~s~cuen~i~~ d€ltermina 

enfoques pedagógicos y pro~edirnient6s:d~ t~~b-a}c:>;~~X1~~~ (~p;ender·h~bÍ~~d())_ 
-- ---.--0.:-.-.:-,.c;",'="'~ !,:,-:--·:·:~-·-_e-· º-'···-'-;¡~_- ;_:;: .---.-.· ---º-. 

Aprender a ser, enuncia el propÓsit(),ci~élt~rÍderél ta'for~é3~ión d~I éliumno no sólo en 

la esfera del conocimiento; ,si~();€lW'1~~-"~.1o;e~ .-.~u;él~C>~s/p~rÍic~larmé~te .• lo~éticos, los 

cívicos y los de la sensibilid<:d e-~tétiC:a~ e 

_,· .... ·'/~~>-.~<=~::.· ~-:~:'"' " . -\ : . 

Alumno crítico >ip~nt~.;~~~:;,1~,,._c_élpacid~d de juzgar, acerca de la validez de los 

conocimientos'qú!=i ~e. p'k'e;~n!éln)~ ~u exa~en, ; sin •Jo cual n? puede concebirse la 

constitución de,~n ~uj~i~·.;ci;;¡1a''..'cúltur~ .~i la ·.··~osesiÓn ·per~onal del. conocimiento 

científico o de'l~s ;,;a.1c::;~é!i'1é'9fon:lan1ente.adbptaclosJ 
A>·-· . :-: ~·· 

lnterdiciplinariedad_ sir-ye en este contexto para significar la atención a las relaciones 

entre los distintos campos del saber y el propósito de considerar problemas y temas 

combinando disciplinas y enfoques metodológicos, de manera que se reconstituya en el 
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conocimiento la unidad de los aspectos de la realidad que la división disciplinaria de 
--,-_~ ----

nuestro tiempo obliga a examinar por _separado. 

II . 7 . CONSIDERACl()NES FILOSOFICAS GENERALES 

",.• ~, o-.' -·- , "" 

Conviene completar : estas consideraciones,: que se . refieren al nivel propiamente 

educativo, con otras· C:fei()r~~n :fi1osóHco :~ue: i~teriten ofrecerles una fundamentación 

última. 

Todo plan de estudiosresponde, al menos implícitamente:; a una visión de la realidad y, 

en especial, del hombre. En virtud de ésta, todos loselementos ele que dispone una 

institución educativa para convertir en realidad concreta .los ~bjetivcis y rTíetas qu~ se 

propone, reciben contexto, justificación, fundamentaciÓn y razón i:Íe s.er.' Erivi~ud de tal 

visión de la realidad, en especial las características del perfil del ai"umno no serán 

establecidas a priori ni arbitrariamente, sino dimanarán con una .cierta exigencia 

racional. 

La exigencia de que la presente actualización del Plan de Estudios disponga de un 

núcleo de ideas que proporcione unidad, coherencia, orden y nece_sidad a los múltiples 

elementos del currículum, demanda analizar y hacer explícito lo que, tanto en los 

documentos fundacionales como en la práctica educativa del. Bachillerato del Colegio, 

ha servido a éste de punto de cohesión y, a la vez, lo ha cara~t;;rizado. 
-.,"'.'·.':;;-. 

Las más fundamentales de estas ideas podrían ser las.del ~brnb_re, de conocimiento, de 

historia, de ciencias y humanidades, de educación y, prc;b~bl~·rne~te; de cultura. Sin 

embargo, dado que todas ellas dependen en última i~~t~n~i~ del éoncepto de hombre 

que se adopte, puede bastar este último, en la concíe'n.ci;;; d~ qUe no.se tratci de decir 

todo lo que del hombre puede decirse, sino únicam~nte 1a'•~u·~ de alguna manera está, 

aunque implícito, la mayoria de las veces, en los documentos originales del Colegio y lo 

que está siendo reclamado por las necesidades de los tiempos actuales. 
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No se trata de establecer una filosofía que excluya Ja presencia de otras ni las limite en 

el proceso educativo del Colegia; sino cie hacer explícita una visión que a) proporcione. 

Ja imprescindible unidad y coherencia a todoel Plande Estudios y aporte las bases 

para suprimir Ja disper~ión de. orieritaciC>~es, programas y contenidos; b) contribuya a 

constituir Ja. identld~d Científi~a y humaní~tica del Colegio entre todas las demás 

instituciones educativas de· su nivel,' y chasegure Ja apertura, la pluralidad y la riqueza 

que han caracterizado a ~sta institució~ y que Ja comunidad quiere justamente, 

preservar. 

La categorización del hombre queser'virácomo idea fundamental, a partir de Ja cual se 

explicarían las demás icleas en las que consistiría Ja filosofía del. Colegio, y que no 
. ' 

corresponde desarrollar'a un documento como el presente, es Ja siguiente: 

. " - . 

a) El ser humano.es un ser.en, proceso, ,indefinidamente perfectible y que experimenta 

una necesidad .dE,¡trá~ceridencia. 

":' <'> . ·<~ '., "-· ·- ·'· . 
b) Es un ser m1tural~sensible, con tc:ido lo que ello implica. 

~-.~. --~~: 

c) Es un ser·prilctico,;,fréador en c:uanto no sólo surge de Ja naturaleza, en virtud de 

su propia· áC:tividad; sino se'· transforma a si mismo, al transformarla para satisfacer 

sus necesida~~~-~ 

d) Es un ser .. social:en cuanto su acción transformadora y su misma perfectibilidad Jo 

ligan esencialmente a Ja sociedad de la que es parte, y a J~ que integr~ en su propia 

individualidad .. 

e) Es un ser histórico, pues la. historia es el proceso de su realización a través de su 

propia actividad. 

f) Es un ser consciente, al tener conciencia de sí mismo como individuo y como 

especie, y su conciencia se extiende al todo. 
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g) Es un ser libre, en cuanto no experimenta ciegamente las necesidades que tiene 

como ser natural, ·sino fas· puede orientar en una u otra dirección; dentro de ciertos 

límites. 

h) En consecuencia, es un ser que, si bien con múltiples limitaciones, tiene en sus 

manos su prop.io destino y es responsable.-

i) Es un ser único; en cuanto que cada individuo es irrepetible. 

j) Es un ser -q~e:.tiene la capacidad dedntegrar acción, pensamiento, palabra y 

pasión, 

De esta idea del hombre, hay que decir que no es exclusiva de¡ ninguna escuela 

filosófica, sino tiene antecedentes prácticamente en 'toda la filosofía y . que en las . .. . _,_. 

caracteristicas constitutivas del hombre que ofrece, tomadas;en un~>unidad dialéctica, 

están los fundamentos del perfil del alumno que el Colegio ha'!;;.;i;ibirÍ;;do a'fo~rnar y que 

los tiempos actuales reclaman, 
·."''· -

·; :-:.,: 
: ... _.~ ~~-~; .. :·:-·. 

Las grandes orientaciones.educativas del Bachillerafo;9e1;c·olegic:i gozan cie~consenso 
en el discurso comunitario,<aunque a veces s6n i::o~p~e;~diciél~ C> intei~~re¡adas de 

maneras disímbolas, principalmente en la docencia cotidiarl'a: \' 

Se ha manifestado, sin embargo, una amplia coincidencia en la rlec~sidad de asumirlas 

plenamente en la práctica educativa y de eliminar los problemas curriculares que 

impiden la plena realización del proyecto educativo del Colegia;· proponiendo para ello 

nuevas estructuras curriculares, es decir, programas, tiempos, espacios, formación de 

profesores, etcétera, considerados en su interacción. La comunidad se muestra 

decidida a hacer operativo y eficaz este proyecto, para la mejor formación de los 

alumnos. 

7¡~-- -~·-

FALLA ti~ 
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II. 8. IMPORTANCIA DE LAS AREAS 

TESIS CON 
FALLA DI!: mnG·fü:: ..._ _______ - - -- --

El Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades fue concebido con la finalidad 

de que los alumnos se formen en cultura básica. La claridad que logre la comunidad 

acerca de esta concepción, condiciona su asimilación de esa misma cultura, su 

transmisión consciente y racional y su enriquecimiento en la aceptación crítica que haga 

de ella. 

Hablar de cultura básica es señalar. que. algunos eleniE:mtos de la cultura de una 

sociedad constituyen el fundamento sobre. e0

l que se 'apoyé3n otros:. 

Aparece, así, un aspecto, de la crítica ,a la pretensión, de abarcar en la enseñanza, 

aunque sea de forma de ,introducción y esbozo, todo.'el conocimiento logrado por la 

cultura occidental. 

Muy por el contrario, las concepciones del Cole'gio distinguen y jerarquizan los 

contenidos de la enseñanza con una clara finalidad pedagógica: ante la imposibilidad de 

enseñarlo y aprenderlo todo, es necesario seleccionar . los 'contenidbs, para 

concentrarse en lo esencial, es decir, en lo básico. Apegarse a este criterio exige definir 

el núcleo de la cultura para referir a éste la enseñanza y juzgar acerca de su 

pertinencia. 

En una sucinta aproximación, se busca que los egresados del Bachillerato sepan 

pensar por si mismo, expresarse y hacer cálculos, y posean los principios de una 

cultura científica y humanística. Deben además saber para qué sirve todo ello y 

relacionarlo con las diversas situaciones que se les presentan en su vida; es decir, su 

aprendizaje será significativo para ellos mismos. 

Se requiere,· entonces, eliminar la ausencia de sentido derivada de una enseñanza 

superficial y trunca, dividida. y ··subdividida hasta el exceso. Es necesario impedir que el 

estudiante tenga una idea asístemática del conocimiento, inevitable cuando las 

asignaturas se multiplican, sin relacionarse unas con otras. 
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Una vez descubierta la necesidad de ofrecer a los alumnos este tipo de educación 

sistemática; esencial y ~Sigriificativa, se puede comprender mejor el planteamiento 

original y vigente del Bachillerato del Colegio: se trata, en efecto, de trascender el 

enciclopedismo, p~rque ésté:i'conlleva una acumulación sin jerarquía de elementos y 

una parcélación: i:lésifüegraclora, y;~sfrecha del trabajo académico, y de lograr esta 

superación priviÍegiandó la )bÚsqÚecla': de lo esencial, sin perder de vista que los 

contehidos ápegaclbs a ~it6~',C;íit~ri~s "no pueden presenti;irse otra vez fragmentados y 

sin sentido pará I~ vida d~ ÍÓ~e~~'LcÍiántes; . 

Así, problema cer;tral\ ~~ ~1,- E3C:chillerato del Colegio es la determinación de los 

contenidos básico!i·d~ s~ P_Í~n'é!e· Estudios: si deben seleccionarse pocas materias, 

debe decidirse, con fundamentos, cuále's de ellas han de asignarse a los distintos 

programas. 

El otro problema central atañe a las relaciones que guardan los conocimientos entre sí, 

los contenidos de .unas disciplinas con .los de otras. No puede prescindirse de que el 

proceso de conocimiento se desarrolla en el marco de una cultura, de una visión del 

mundo, de posibilidades materiales, científicas y técnicas, concretas, y que se refiere 

siempre a problemas, inquietudes e intereses determinados. 

A su vez, · el desarrollo del conocimiento contribuye significativamente a la 

transformaCión de la .cültUra én. lá qúe nace, de sus posibilidades e intereses. No hay 

disciplina que se desarro11é:~is1a-ciarne~te; no hay productos del .có'~ocimiento que no 

tengan impacto en el mundo d~I hcimbre. ·se-deben, entonces,· considerél/siernpre las 

interconexiones de las discipÍinas en l.; comprensió~ deu~a so1él· realid.,;-cl;lél ~ual tiene 

diversas facetas. Sólo asLse logra~á u~a e)cplicC!Gión ,más; plena de determinados 

fenómenos. 

interpretar y reinterpretár'al mundo ).i'a sí mismo, "con modalidades distinguibles unas de 

otras, aunque su finalidad sea siempre la misma. 
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A partir d_e _las __ consideraciones anteriores, se puede avanzar en la definición de los 

elementos que configuran una cultura básica universitaria, científica y humanística, y la 

relación de ésta con las áreas. 

Debe considerarse, en primer lugar, la vigencia de dos tipos de acercamiento a la 

realidad que rodea al hombre concreto: el de las ciencias naturales y el de la historia y 

las ciencias sociales, distintos no sólo por sú objeto formal, sino por sus métodos e 

instrumentos de observación o por su manera 'de referirse al espacio y al tiempo, sino 

por su diferente capacidad de desarroUar el :control de_ variables o el enfrentamiento al 

ámbito de la libertad o al meno~ ~ld~_Ía l~chá contra lo que impide la libre elección de 

alternativas para el hombre y la _sociedad. 

Aunque en los dos acercamientos la intención es la misma, como scin semejantes la 

historicidad de su construcción y la pretensión de objetividad, su objeto -natúraleza y 

sociedad, lo demás y los demás-, sus métodos, técnicas e instrumentos para acceder a 

su objeto, sus principios y formas de interpretación, la mayor o menor extensión y 

provisionalidad de sus conclusiones, fundan legítimamente la diferencia entre ambos. 

Por otra parte, el lenguaje o la capacidad de simbolización humana; que se manifiesta a 

través de sistemas de signos variados y numerosos, es fundamental, porque el 

pensamiento sólo puede desarrollarse por su medio. Una de sus formas y sus 

ejercicios privilegiados son justamente la lengua, conformadora y medio de la 

transmisión de la cultura, es decir, una visión del universo, con sus representaciones, 

conocimientos y axiologia socialmente compartidos. 

Las matemáticas, como método sistematizador del conocimiento y herramienta de valor 

funcional y como ciencia y expresión cuantitativa o formal del universo, son también 

elementos indispensables de la cultura, como interpretación de una dimensión de lo 

real, como actitud y como desarrollo ordenado de la capacidad de razonamiento del 

hombre. Las matemáticas tienen además en nuestro tiempo el carácter "lenguaje 

culto". El acceso a su dominio es hoy condición de promoción a ciertos niveles 

culturales y de comprensión y comunicación de determinados conocimientos. 
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TESIS CON \ 
FALLA DE ORIG~ 

Por otra pa'!e, hablar de ciencias y humanidades es· expresar la indispensable 

integración entre lo que conocemos.del mundo, porque lo conocemos desde y para el 

hombre .y lo que_ conocemos del, _homb_-re, porqu_e éste se hace en gran medida a partir 

de su conocimiento' del mundo: 

En síntesis, la c¿n~epC:ié>n-,:de" 1.m bachilleiat<:l de c~ltura básica. implica la. solución de 

dos problem~s: e~ d~ ia'~¿lecéiórí de _los contenidos_ ese.nciales de(la enseñanza, que en 

el Colegio:h~es~aclo li~ad~ al reconocimiento de_ las'.cu~tro Areas o graridescampos del 

conocimieiitohu~~'.n6.'Y el de las relaciones que gu~rdél~ las diferentes aproximaciones 

a una soi;·r~~iid;,ici¡:al qúe se alude con el término d-~ interdisciplina. 
;'-. -'.'-·~<-.::/:: < ·;;< 

II .. 9. LA~-A~E~SY SU ESTRUCTURA 

En la organización de un plan de estudios por áreas, se plantea como idea fundamental 

la integración de conocimientos, en contraposición clara con la tendencia a la dispersión 

de otros modelos, como ya se ha señalado. Para lograr lo anterior, es imprescindible 

que, a partir del análisis de los .'HniÍtes formales de las disciplinas, se busque 

trascenderlos; para lograr una .forl"l1aciÓn unitaria o integral, más_,acorde con la 

complejidad de lo real y con el proci:?so del conocimiento. 

En la epistemología actual, en efe~to< se ,impe>_rieri. consideradonesjnterdisciplinarias 

que nos obligan a considerar el sistem:i cie'ntífi<::()"corlie>"nolineal,'sino cC'.>rno una espiral 

sin fin, para no reducirnos a las num~r6sa~:fntir"i~'n'~:d'í~nes:eriirei'~u~·~1em~ritc:ls. 
~-:-., ~<;::· ":~·-:,', ._-.,, -._' ' ~ -.- _'.:-.;,~!>. .. /.~ '. _:':'. :-·--: ,'' 

En el Bachillerato del Colegio, las c:li;;füntkf ~~:~ri~: -d~ritrocde:,j~~ i~r~as-nO son una 

~'::::~:~ó:" :."~;:~·d·"~~~~:;ii~lif~~f :t~t~~f ¡,fu~~~~i!{&~f ::;;·~:;~,::. =~ 
las cuales se manifiestan .. e·scolarmente_';\las • materia:;;t'como: ·rr:a:nlfestaciones · de la 

cu itura básica que .1él -in,stítd~i'ó'~ \'ciebe tr¡;;;,;,;n,Ítih •. ;,.:., e'Sta i cLi1tura C:ontribuyen 1as 

asignaturas con•aporta6io~~~ cil.i€l ·.y~~·~ori e~p€l6mcas; o tii'Jn qi:ie~ corl1"parten .con las 

demás asignaturas de la propia área -en lo que se refiere, por ejemplo, a enfoques y 

métodos propios del campo disciplinario-, y de las restantes áreas del Plan de Estudios. 
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Deben entonces, considerarse como elementos estructurales de las áreas: 

a) Las actitudes y va.lores científicos y humanísticos a cuya formación contribuye cada 

área, y que s7. expresa? C:()njul"ltamente en la actividad concreta, académica y 

hu maná en g~nerál, .•de)os al.umnos que egresan, poseedores, en principio, .de una 

visión del:m~ricii:/péi;sc:>rialrne~te'asimilada. 

b) Las habilidád~s int~ÍeC:tuales~~ue ~bn~tituyen la capacidad de enfrentar problemas 

conceptuaÍe::;;y1prácti2C>::;} de;'.cc:i~ódi~ieritC> y de. acción, r~lacionados ... con la vida 

académica .y ~otic:liélri~;.'la tra~::;f~i'encia de. aprendizajes y ~u relación con la 

tecnología. 

c) 
·.. .· .. ·.· .•··.·.·. ' •······ ....... ·.• .... ·.. · .... · .. · ··.··· ..• . . 

El conjuntó de Íá información disciplinaria, objeto ,de estudio, el cual dependerá del 

nivel de integ~abiÓ~ teórica de la::; diséiplÍ~as en. la:i dÍfer~l1tes áré;,;s, Úene que ver 

con 1á se1éé::C:ión c:J~j¿;5 contenidos· y cc:in 'su al::>c:irdéljei' €!si5e6Yficb, y{ cristaliza· .. en 1a 

propuesta educativa constituida por.los prógr_;m~s el~ cioldki'un~ dei.1éls él~ignat~~as. 
~- ";' _.. _·_; . ',. ·:, 

En este contexto, es necesario subrayar la impÓrtancia' d~-qG~; l~~ .. ;~IÚ;.r,11()~ ~dqúieran 
una visión de conjunto de las materia, tanfo ·. de;¡i;~~~{·.ci1eí,!ii~ritos C:ciriC:eptuales; 

metodológicos y teóricos, como de los conocimi#'nt?s 'esp~C:íffco;,¡ ñ¿c.iisélrios, para 

jerarquizarlos y percibir las relaciones que mantienen erit~e; ~( y '•cor1 16s,'c:fe otras 

materias, en un nivel adecuado al Bachillerato. 

Como condición intelectual para contar con áreas bien integradas, . será necesario, 

asimismo, un esfuerzo para depurar los conceptos fundani~ntaÍ.es' qüe;·frascendiendo 

las fronteras de las materias, confieren unidad al conjunte:> ;fft'.índél;,:,emt<::I para el 

desarrollo interdisciplinario. 

Finalmente, estos tres conjuntos -actitudes y valores, .• habilidades y destrezas i 

informaciones- contarán con el instrumental metodológico que permita al estudiante 

apresar los fenómenos observables concernientes a su dominio de estudios, así como 

transformar los resultados de su observación en datos pertinentes al problema que 
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investiga. Así formado, podrá adquirir habilidades de trabajo intelectual generales y 

propias de los distintos campos del saber: aptitudes de reflexión sistemática, metódica y 
- - -" __ - --

rigurosa, como .se ha .venido diciendo. 

II. 10. EL PLAN.DE ESTUDJO.S y LAS AREAS : .<· ·-· .--- ·,:··· -· ... _ ., .:, . 

El plan de Es~~~·i~s ~el Bachillerato del Colegio estará integrado por cuatro Áreas, a 

saber: 

Área de Matemáticas 
' ..... 

Área de Ciencias Experimentales 

Área Hi~tórico~So~laLy 
Área dE!"Taller~·s ele Lenguaje y Comunicación 

La lengua extranjera, que. en la actualización del Plan de Estudios adquiere carácter de 

materia c;;blig~t_o;ri~, se eric.u~drará eri el.Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 

con la que ~omparte propósitos.generales, concepciones y enfoques. 

El nombre de esta Área, vulgarizado en la actualidad como Área de Talleres, denota no 
-.- - - . ·- -... - - -- - - -· . -- . ·. ,. - ," . - - , 

tanto un. campo de ti-abajo intelectual, sino. sólÓ ·.una estrategia 'furicia'ínental de trabajo 

en clase. Su denominación completa de Área ele Talleres de.LerigÜ~j~ ~Comunicación, 
, _ .... ····- ·-'-· .,. ··---, ·-·- - -

mantiene, por una parte, el taller como elementos de sÚidenticla'.d.:{pero'indica, al mismo 
··' --- .·.··.,;.",_._.•:,.·;· .• '._;,_ji<·._·,','<,;_;c•_·,_;_ ·C.•.··< . .:_".'-"· 

tiempo, el campo en que los talleres se éjercen. Éste no se'ºreduce{a: lá lengua, sino 
• ·' -5;- ., -._ ; .. ; .• • .-:--,¡·.:.: -~:-:7,''' --r/'· ',~:· -·-; '·, 

incluye otras manifestaciones del lenguaje y elenfoque C:.fJn/el que;se aborda, toma en 

cuenta esencialmente la competencia comunicativa; 

II . 11 . ORIENTACION y SENTIDOS DEL ÁREA DE MATEMATICÁS 

La enseñanza de la Matemática en el BachilleratCl~ d~~~~orl~ntarse de manera tal que 
__ ,. . ;--:· -·-_·':· -

permita a los alumnos percibir a está disciplina· com·o una ciencia en constante 

desarrollo, el cual, por una parte, se origina en las necesidades de los hombres de 

conocer y descubrir su entorno físico y social y, por otra, tiene una evolución que admite 
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titubeos, conjeturas y aproximaciones, lo mismo que el rigor, la exactitud y la 

formalización~ Asi mismo, los alumnos deben percibir que la Matemática posee- una 

naturaleza dÚal: su propio carácter de ciencia y un valor funcional como herramienta. 

En contraposición con IJ-na-'corícepción que supone que la formalización es el punto de 

partida de la Matemática ·y,'· la - presenta en - la enseñanza como un conjunto 

perfectamente acabado de conoci~ie;l1tos. y técnicas, ordenados en un riguroso 

esquema lógico-deductivo, -s~·''.co·~-~id~ra/ ·en esta propuesta educativa, que la 

Matemática es un saber quEi'lsei~.;c,~~t;Üy~: . sus conceptos y métodos surgen de un 

proceso ligado a la resolución/d~ ;~rc:i'b1E:ím"1'~ c'6nc;Eit~s. procedentes con frecuencia de 

otros campos del conoci~iJl1to; o ·cie 1~:·a6tiviclad humana y que paulatinamente 

evolucionan y alcanzan n·iJ~íE;:~ 2ad; vez- más amplios de rigor, abstracción, 

generalización y formalizadón:' 

El sentido del Área está· detérrninado por. el hecho de que el aprendizaje de la 

Matemática contribuye -,de ,'diversas' maneras al desarrollo de la- personalidad del 

educando: 

a) Le proporciona· los:_elementos~ne'ce;sados para interpretar los aspectos lógicos y 

numéricos de .~!Js vi~en~ia~ int~1eC::tuales . 

b) Amplía sú repertorio' de respuestas antesituaciémés distintas y cambiantes 

c) Fomenta la independencia intelectual y la toma de decisiones fundadas y 

razonadas 

d) Influye en su comprensión de los rasgos básicos de la revolución científico-
- ; - --

tecnológica actual, así como de sus repercusiones en las formas de producción y 

organización social, y 

e) Le ayuda a comprender y utilizar los desarrollos tecnológicos a su alcance. 

52 
--~ 



II. 12. PROPÓSITOS4 Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS. 

Lo que interesa es que el alumno desarrolle las habilidades de pensamiento para la 

adquisición de.con~eptos, procedimientos y manejo de algoritmos. 

En se_siones''.~e.dos horas, con apoyos variados como materiales tridimensionales, 

hojas de. : ·aétividades, planteamiento de problemas, descripción. de situaciones 

cuadernos de'_tr~bajo, actividades con preguntas. Buscar que los alumnos establezcan 

relacio~es,: deisé:ubran propiedades, analicen las característié'3s.de}lo,que se les ha 

planteado, y'con estas bases puedan conjeturar y propcJn~'ruiiél ·simt:iolo~i~ •como un 

paso previo para llegar a la usualmente est~blecida . 
• • > '?_: . ' .. ·.:- ' 

Gracias a estas actividades previas y· sll:impre •con la guía del profesor, el alumno 
. ·.,·, .::, ...... ··. ' .. · 

descubrirá· estrategias, formas de proceder,·. procedimientos algoítmicos y de otra 

naturaleza·.· recursos que utiliza - la matemática en sus diversas: ramas y en los que 

radica su poder de aplicación. 

De esta manera, más que la· memorización- de una fórmula, interesa_ interactuar. en su 

trabajo, con los conoeimientos matemáticos y que pueda . perdbi~· la necesidad y 

ventajas de contar con un camino más eficiente para resolver cierto.tipo de problemas 

que él ya ha percibido como análogo; más que la traducción literal de Ún problema que 

se resuelve con una ecuación o procedimiento, importa que comprenda la-ri_queza de la 

estrategia algebraica, al concebir aquellas cantidades que son desconocidas, se 

puedan operar sujetas a las reglas establecidas, lo que permite establecer relaciones 

con cantidades que si se conocen_; más que la repetición de una demostración que esta 

en un libro o que expuso el profesor, se busca que se dé cuenta de la importancia de 

estar seguros de la validez de sus conjeturas y, aunque de manera no totalmente 

rigurosa, sea capaz de proporcionar argumentos o darse cuenta de las limitaciones de 

los que ha hallado. 

En síntesis, los profesores tenemos que buscar, más que aprender temas de 

matemáticas, que el alumno aprenda a matematizar, a partir de situaciones apropiadas 
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a su nivel de maduración y conocimientos, tanto matemáticos, como de otras ramas del 

saber. 

FUENTES 

Entre las fuentes del. desarrollo de las, concepciones del, Bachillerato , del Colegio, en 
' . . ' .· . - .. _. ·- -

especial del' concepto. de cultu~a básica,' ademásde' los' documentos fundacionales de 

la "Gaceta AÍT1arilla"; Gac~ta .UNAM. número,. ~xtraordinario, ·1. ele Jeb.rero de 1971, 

:::"0d:;ñ~!{~\~~~%~~~¡~~tTi~~1~f ~EXi1.DZ$~~r~:;J,~~·c,;~~;: ·;:,~·~·~: 
Cuadernos del Colegio en•,1981,·:y en una«nueva\versión en:el'número'152 déla serie 

; . :·. ·:'; ... ·:J,_;:. - :·_· ,'.' ' -.. .- ... ,··:'-.' -: . : ·_:;'. . :-_-. ·· .. :'· ;_; ·- • __ "·. :'.- ·. <· . -~-" . -: _ -,,_ .··.:_ . __ :,:: - '.,'..·.:·. ~ -:-~·?: ... :·: _.- -·- :·_. ··_- -- '-_, .. ,: : . 
"Deslinde" en .1982; ,así co~ci Jos 56. números ~d,e ., Cua,dernos''cíel• Cc;¡legio;; publicados 

entre 1978 y 1994, donde :abi.indan ~rtfculos qu;; C:o~5i;;r;581"1 >1a reflexión de los 

profesores sobre ~I proyecto del Bachillerat~ del Colegio y 1'a memoria y análisis de su 

experiencia docente. 
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CAPÍTULO 111 

"LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA: 

UNA TAREA DIFÍCIL ..... . 
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CAPÍTULO III 

"LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA: 

UNA TAREA DIFÍCIL, ... ,. 

III. 1 .... PERO NO IMPOSIBLE" .... 

No es una frase filosófica, sacada de algún libro especializado en ciencia de la 

educación o de Pedagogía, o en su defecto de algún tratado en enseñanza matemática. 

Es un pensamiento, . . . que si me lo permiten, después aclararemos su génesis. 

Porque lo que nó se puede negar, es la importancia de la oración, ya que además de 

estructurarse en dos frases importantes, la frase final: "una tarea difícil" ha sido de 

mucho contraste en la historia de la enseñanza de;' la ní~t~i;nátida:; ·· 
. -:~:.., ',.- ;tt.'- ~;/.: -~ . 

En realidad "la enseñanza de la matemática· h~ ~ici6'f.iii~ft~.ir~'3·ciifícII", y una situación 

tan real que se · le ha estado prE:lst~nd~ ni'Llchc:i~Fa'i~l1;:'.;í6f;;·~ ~Un.qu~ no muy 

adecuadamen~e,eri Ío que respecta a la t~riiéti~~ a ense"f.~r;. ,,{pe~a~· de .la gran 

inversión econó;.riica(al ITI~nÓ~ én sUs inicios). ;¡ ~~f. 

Por mencionar algunas reformas, sólo expondré en forma concreta, acerca de la 

primera5 gran r~forma en la enseñanza de la matemática6
, que para algunos autores 

arranca en 19577 y para sorpresas, en ese año, se efectuaba el lanzamiento del primer 

satélite soviético "Sputnik". 
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Que es lo que se ha querido (entre otra cosas). 

(Y , ... se sigue qUeriendo). 

Digo atención .no muy adecuada (en sus inicios), porque, si la intención era buscar 

aquella. 

1. TEMÁTICA ·.GENERAL UNIFICADORA (?) (ejes temáticos, ... ), y ubicar a los 

alumnos en aqueUas.'. 

El cómo (muy importante) ... 
' ' 

.. - - . 

2. SITUACIONES DIDÁCTICAS8 que les permitan entre otras cosas: 

El desarrollo ·sus.·; habilidades - cognitivas: razonar. comprender, analizar. 

interpretar, di~crirnf/,~~ 'borijeturar.>predecir, abstraer. resolver. relacionar. generalizar. . 

(para entender y utilizar conceptos: número, variación, .función,· relación, ecuación, . -. . ). 

Desarrollo de sus habilidades operativas(destrezas): aritméticas, algebraicas, 

geométricas, espaciales, azarosas, cibernéticas, .- .'. , 'relativos a la matemática. 

(para aprender a manejar y ordenar datos: métodos o procedimientos algebraicos, de 

razonamiento (deductivo, inductivo, analógico, ... ), de representaciones (figuras, 

diagramas, esquemas, gráficas, ... ), .... 
..--------------. 

r~,...T~ r; c;:·.T ~ 

¿Para qué?. FALLA DE C~UJ.i:~l_\f ! 
------.; 

Con metas como, -al terminar tal método de enseñanza con tales temas y objetivos 

específicos-, el alumno: ... 
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-. Aprenda a plantear y resolver problemas matemáticos. 

Desarrolle sus destrezas matemáticas. 

-. Aprenda a com~nici~rla matemática. 

Desarrolle· sus habilid~d~s cognitivas matemáticas. 

-. Aprenda el valor de las matematicas. 

¿ Con qué temática General Unificadora?. 

, ... ,y el haber trabajado con· esta Temática General Unificadora( o ejes ternáticos ): 

La Teoría de Conjuntos9
• 

El Álgebra Modem.a _(con su teoría de grupos). 

Método.AxiC:frfiiitic'O (iniciiJCio por Euclides). 
·... .··, -

( que guió}l;:t~~ iw~l.JiE3~':f~e:~ 8<;11"ª ·:·mejorar" la enseñanza de la matemática en esta 

primera.' reforma'{C:áí,acterizandcise ,aciemas . por la erradicación de la Geometría 

Euclidiana; y ek1 ~a';,i:i!j()féirrria'¡a'xidrnático).·. 

m. 2 . cRIY1c~:fi}C\·i::i\Jsé~Af'J2A DE LA MATEMÁTICA MODERNA. 
"::"·:./:·:.:' '-~_.«." ·, :">;>·, ·:·,,~ : > 

Dicha refcm~~;~f~e·cfu~~~e~f~ ·6~iticacfa10 ;. en' primer térmi~O:.·sutemática unificadora 

y en se~und~ iá:.'J6~ir,~ d'e :~;i~~~~n;a -~~c~~~l~ent~ deno~i~a .tradicional, memorística. 

enciclopédica y, ~ue~a parte de los que estamosaqul, fuimos formados en ese marco 

cognitivo; lógicamente para , ... ¿bien? (o para ¿mal?). 
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La gran mayoría de los textos y planes de estudio· desde la primaria hasta niveles 

superiores, gozaban de la i:emátfca moderna de ias mai:eméticas11 .Los'deparfamentos 

y secciones de matemáticas de las Universidades quedaron y hasta la fecha inundadas 

de libros escritos con las m'~temáticas modernas12
• 

He aquí algunas opiniones.no ·gratas acerca de la temática ~.mificéldora: 

- En Francia, en· 1970; René .Thom hace. una critica severa .tanto al optimismo excesivo 

generado porel uso de la .Teoría de Conjuntos el~~_,;nt~l.é~rl,() a la manera en que se 

enseña13
.: ;Thcirli:;·,·~fi~~~ ·que alguno;;; ejercicios ."relacionados· con la Lógica de 

Proposi~iories y l~T~o;ia cie;; Conjuntos eran extrafios e i;,úfoes y qúe de haber insistido 

en ello~. r~~~~se~taban un peligro al equilibrio intelectual de 16s niños. Él no pedía la 

eliminación. l-C,t.il1\d'Ei la Teoría de COnjuntos. Sólo exponía los contrastes en su 

adecuada ~a~nitucl dentro de la enseñanza: 

- El presidente· de la Academia d_e Cienci~s M. Chaudron, afirmó que: "toda una 

generación de jÓvenes había sido sacrificada por una orgullosa fantasía". 

En Gran Bretaña la reacción fue en otro contexto más directo. En 1976, un reporte 

del ministerio de Educación culpaba de los fracasos a los profesores y no a los métodos 

de enseñanza. El primer ministro James Callaghan decía que: "los métodos progresivos 

producen excelentes resultados en manos calificadas, pero tiene dudosos resultados en 

otros casos". 

Sin embargo, para 1988 se aprobó el Education Act que se alejaba deliberadamente de 

la filosofía del Comité Plowden14
• 

- El los EEUU uno de los críticos más elocuentes y de mayor influencia, has ido Morris 

Kline. En su libro Why Johnny Can 't Add: the Failure of the New Math de 1973, se 

señalaban errores en lo programas reformados (aparte de los ya indicados): 

59 



Lo matemáticos modernos son muy superficiales, porque solo saben apreciar los 

pequeños detalles deducti\/os. 

Además, sólo saben distinguir la estéril y pedante simbología de conceptos como 

aquello entre nÚrne~i:i yíl~riie~al. 

Sólo pretend~n r~élli:zar 1dtrh1ial,' lo simple, con una termínología ;impresionante, sonora 

y pomposa,",Mi~nt/~st~Io·i~~~~a(jer.~mente . in: porta rite'.. sólo se' trat~ sup~rfÍcíalmente. 
Klíne dice;'estO conduce riecesariamente•af·dogrnatisrno .. 

Pretenden ocuft~r'',L ·;~aj'.a ·~iv:Ji:;cl:~ ~studios t~a;s~~endentes; ni~nejand6 unél versión 

abstracta•. y. H¡;¡ urosa'(jeiI~trnaternáti~a ~C>fí{g~~eral.ida~es poco Inspiradoras, ocultando 

su rica, abundaBj~·~•.f;Üctl;~r~'e~~n6ia~~t~ral ~: f~·ri;&él1pabiE;; ~cim6ia~r'r;i~rnas rocas. 
,·<.·>~ ·-··_:-· ;.<-: - ·~.~'>-.'·. ,,_ "~~:'~.· ,-"."., .. ,,..,, ·'• "'.:.~:, -·.·-.;· ·<-

Lo formal de~ ia'.rna,teÍriáúca':trndd~rna ~i~iniri¿$~ .1i3 ·¿italidad de Ja. enseñanza de las 

matemátibél~·y ;;616'C:~rici66i9.~'u~~ i;ni¡:ffiéln~i3\~i'.itÓiitariii:·.•.· 
~· ;.··~ ·;·_::::> ·_. -

La enseñanza· forrnal;·' póne 'de 

--~ ~: -~;· .. _.>. ·:.'· .. : ·::/< ·.· ·'.,· 

~E:Jieve- la 53sfruc~ura, Ja·forma y relega a un fondo sin 

·. --: ,- - -. ---

Cuando presenta: lo sustancial, lo hace sin pedagogía y didáctica alguna. 

Empleo injustificado· y abundante de simbolos. 

Olvido de motivaciones físicas. 

Pobreza trascendente de los ejercicios. 

Mediocridad pedagógica y didáctica de los autores en el establecimiento de programas, 

(entre otros). 

'f"M- ~•:• •:¡ \ 
FP.J.,LA Uo:'.. C;\~_,G'f'JT ' 
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(Bueno, hay que tener en cuenta que después de un auge electrónico (bulbos, .... 

microcomponentes~: . - . ),~se veriia la ;·revolLl-ción computaci6nal,-icónica", se imponían 

los sistemas cibernéticos, las computadoras, las microcomputadoras, ...•. 

Recuérdese qu~ 1~~ .C::al~ul~·dorak. polacas en los ochentas, manejaban la estructura, 

"operación E31e,;:;E3r1tos~·:;es'ciE3Cir.'é+(a • b) • más apegada a 1a matem'ática moderna y no 

"element()'ciJ~r.i6i66.~íérn~rf1:o" (a'~ b) muy tradicional, que no adolecía ~e actualidad, 

pero la .i.nfrae~tr~it~r~:'<t~~~()1Ógica con bandera occidental,_ ya tenía preparada sus 
paten.tes.·~:~~~:-riü1~-~tu'r~:s::>:.~-. \\-· -

-~-~·-:: · \~,:~.:-,~ :~B\: f~; º~-,:_::¡~-,~~~-;. 

Estamos ~iviEÍ,.n'cioi"ll.nar;volución e.n las formas del pensar15
, hacia otras conductas, 

("las cómp~i~nbl~~;'.};{~orÍlia~ de· producción, formas educativas, con -otras temáticas 
- - - ,' . .;-"'· -"".'•. . : ,~:... . .,• -... -,,--. .. . . - ,. . - - . , 

unificadé:>ras que •e!1cUad~eri en este mundo, y que nos eduquen, para el buen 

desempeño_ de-Jo é{tie;:~ivifli6~ y_f"lo~-EÍspera. 

III. 3. MODE¿~;k..l.~1610~:1__ ~~l.J~.A.TIVO EN LA MATEMÁTICA 

- ". ··--. ; - ' 

Un ejemplo peci~~Ógico y didáctico (de contraste) 

Un caso concreto, claro: "exponer una vivencia concreta de un estudiante". Eran los 

albores de la década de los setentas. Estaba por terminar mi carrera profesional y como 

puedo ahora observar, tenía (y tengo) la tremenda y de-terminante "influencia" en mi 

formación intelectual, de la primera reforma, muchas'· demostracione_s formales, 

deducciones de premisas matemáticas, el manejo de - estructuras axiomáticas, de 

Campos, de Grupos. 

Si no mal recuerdo: se iniciaban todos los cursos en mi escuela (la gran mayoría) con 

una "situación pedagógica", que se resume en el siguiente esquema: 

TES12 COi·J 
FALLA DE ORIGEN 
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- "Temática" en pizarra 
Hablar (explicación) 

(profesor) 
- :g¡ercicios 

- "Temática" en papel 

MODELO PEDAGÓGICO 

,;;===========ESPACIO VECTORIAL, GRUPO, ... , 

TEMA: 
SISTEMA 

AXIOMÁTICO, 

EVALUACIÓN 
"examen .. 

.... 

- "Temática" de pizarra 
Escuchar (explicación) 

(alumno y escribir) 
- Eiercicios 

- "Temática"cognición 

III . 4 . LA SITUACIÓN DIDÁCTICA: ( La "Planificación"). 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

Si el tema era aprender, lo que es un Sistema Axiomático, Hegaba el profesor y después 

de decirnos como se llamaba y darnos una Íista\c:le temas que no entendía en su 

mayoría, nos mencionaba unos libro y para dar un toque de supremacía, decia: pueden 
~ ._, -.- - .. ,·. - .· _--,- -· :-· 

comprar el Kwratowsky de cálculo, ... , está en ingles. En ·esa época, la mayoría de los 

libros de texto estaban en ingles. Existían libros de la Editorial Ml_R,(Rusos), pero como 

no manejaban totalmente el lenguaje de la matemátic~ .moderna, ,se usaban más los 

libros americanos y franceses traducidos al ingles; pocos' a(e;;;~añol •. parecía normal - -- - ·'·· -·- . . -

(como supuesto) que todos supieran ingles. Así como está; exlstían'niuchos supuestos. 

(Si '<:t (a , b), (a , b)eR x R, 3 +(a , b) eR = "+"es binaria y cerrada en R).<=> (axioma 

de cerradura). Era la lógica de la "didáctica" en la eins.eñ.,;nz~.· dÓncie relativamente 

"espantado", salió a relucir mi cualidad humana: la ;,~uJerViJenci~;;, v'.¡:iara entender 

mejor y avanzar, tuve que estudiar lógica matemática, ~rín6'ipalrri~nte,sú simbología, su 

estructura, sus relaciones y operatividad. 

Sinceramente después de entender todo esto, en realidad me pareció interesante y más 

cuando uno hacía demostraciones y llegábamos a buen fin. Sin embargo, no considero 

las criticas del señor Kline y·otras, tan directa y a ese nivel como lo manifiestan. Ya que 
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considero que Las matemáticas modernas, sí han ayudado y bastante al menos a nivel 

teórico. 

III . 5 . HACIA LAS HABILIDADES CLÁSICAS 

"Cognitivas." 

A la siguiente clase, si es ,que no le alcanzaba el tiempo en la primera, se ponía a 

escribir en la_pizarra una seri~. de.ideas_que le llamaban axiomas. Después decía que 

existían unos Xs elementos y:unas;ópera~iones "bolita", o "asterisco", ... en fin, ...• 

aunque nadie_ los veía, pero ahí E:Staban, -mencionaba, ... eso es la abstracción, ... - y 

que si dichos elementos con la bolita o' asterisco, cumplían un cierto número de 

axiomas, se llamaba Estructura -de -- Campo, o de Grupo, (dependiendo del número 

apropiado de axiomas). 

"Operativas." 

Habiendo tomado mis notas, con algunas dudas (sino es que bastantes, posiblemente 

mi capacidad de asimilación y retención era lenta), había que proceder a la ejercitación 

para el desarrollo de la destreza dentro de la operatividad "abstracta".- Esto se hacía 

mediante realización de ejercicios en el terreno de la abstracción, con ejemplos de 

aplicación, también en el mismo terreno, se tenía en mente que "la práctica hace el 

maestro", ... , la verdad es que es cierto, la práctica es la manifestación absoluta y 

suprema del ser humano. Sin embargo, el problema no está en la práctica por la 

práctica misma, sino en establecer: 

¿qué temas se practican? LOS TEMAS UNIFICADORES 

¿cómo hay que practicar? PEDAGOGIA Y DIDÁCTICA 

¿para qué se practica? METAS, PROPÓSITOS, OBJETIVOS 

63 



~'JIS (~-;~· ----·-l 

f)fi' -;._,',~. ·-.' .• :' 
· ~ L1.!.L~il.t{ __ ;J.V ! 

Esquema sencillo, . . . , digamos tradicional, donde nos apoyamos para··exp·on1er 

algunéis a~pect~~-de la p~Ímera reforma de la enseñanza de la matemática 16
. No se 

compara con los-. áctuales (que no, me quedan claros), pero se presentan más 

, enfin .. ·. 

Soy de la id~a ge ~~mrni~;-~<:l~; si=,~~il;~z (pero de una forma completa), después ir 

anexando 10 que sel'·va necesitand6en base a las necesidades, surgidas de la práctica 
.- - . ,, ;- . - .... ·. ' .. -.-· . . . ' 

de la ensSñanzaOtc;imando en consideración de manera global a los actC>resprincipales. 

Y por qué no;-ap~yá~db~e ~n't~~bajos apropiados como el.de R. Gágne;(1985)', que da 
' ' .... - - ··. •-,. ·.- __ ,,,.,.- .. ' .... ¡, --·' ··;. ·.·. 

sugerencias 7· ideas de cómo·ernpezar una enseñanza: "tener uná sé~uencia•didáctica 

acorde", y esta,blecer "~na'prá~tica apropiada y suficiente", daré ,co~6-re'i,;u1t~do el logro 

de los objetivos planteados y el aprendizaje deseado). , , ·-· < .- . . 

Como podemos observar, la enseñanza de las matemáticas 

0

i,6, ha sidÓ fácil, los 

cambios a efectuar, tendrán sus dificultades, y en este proceso> dik renci_vaCión y 

mejoramiento, habrá secuelas significativas, a nivel sociC>!Óg
1

ico> s~: tiene la del 

movimiento de "68": anunciando clima de cambios. 

Pero en el terreno de la enseñanza de la matemática, al,~ef1os' en:algunas·escuela, 

continua la opinión de que hay que enseñar a razonar, a ¡:i~risar,' a' dis~er~ir, discriminar, 

analizar, .... Los métodos de enseñanza tradicio,-.;ale~ c!f: ¡¡3, prli:n~ra, reforma no son 
. ' . ' ' - -.· . 

fáciles .de borr~r)l_~Y que realizar. mejores cambio,~ ya-flo dÍg~mt:)~ no sÓlo en nuestro 

bachillerato; sino seguir de manera permanentei desde 1C>s f1i0-eles elementales de 

formación bá~ic.,i, h'asta en las grandes Univer~idades, iin dejar de negar que sus 

influencia~: es.bast~nte grande, 

¡ LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA: UNA TAREA DIFÍCIL, ... PERO NO 

IMPOSIBLE! 
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III . 6 . PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN 

TESIS CON 
FALLA DE omc-¡;;~,r 

En las primeras décadas del ~iglo XIX, siendo la era de las teorías psicológicas, la 

psicología ;eduC:a.tiv1 surgía. fuertemente. Sin embargo, los problemas de la 
' ., . . . ~ . ,. ' . . . . . ' . 

enseñanza, ,en páfticÚlaÍ-IC:Ís. de lél mat~mátíca, rebasaron sus fronteras y pasaron 

al ambiente de'·:1c;'s 'problemas educativos en general y la psicología educativa 

(apoyada p~r<las teorías de la psicología más fuertes) se formalizaba y se 

establecía·• una distribución en el quehacer en las diferentes áreas del 

conocimiento para la solución de sus problemas de enseñanza (por ejemplo, para 

la enseñanza de la matemática, se establecía un área de estudio denominada 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA). 

Si lo que nos atañe, son los problemas del aprendizaje de la matemática, conviene en 

primer término, distinguir entre los intereses de la Psicología de la Educación, 

Educación y de la Psicologia y, con todo ello, entender el área de estudio llamada, la 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA. 

-PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN 

En primer término, el interés de la psicología educativa, tiene en cuenta aquellas 

propiedades concretas del aprendizaje que puedan relacionarse eficazmente y efectuar 

deliberadamente cambios cognitivos en la persona, de tal forma que su conducta sufra 

un cambio aceptable y productivo en la sociedad (Ausubel, 1953). Si son concretas 

esas propiedades y aplicables, serán particulares de cada ser humano, de cada sector 

o grupo social, con sus características idiosincrásicas y luego entonces, Ja psicología de 

la educación se presenta con carácter de, ciencia aplicada, que no trata de leyes 

generales del aprendizaje sino con las clases de aprendizaje, sus propiedades, sus 

relaciones eficaces y los cambios cognitivos en las personas. 
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-EDUCACIÓN 

Pocos individuos contradice el que la educación tenga esa formalidad de ciencia 

aplicada 17 . De ser o no asi, esta seguirá con la realización de ciertos fines prácticos que 

tiene valor social. Otra concepción más.amplia es que, la función de la educación, es la 

de transmitir la ideología de la cultura y un cuerpo nuclear de conocimientos y de 

habilidades intelectuales. Y para otros, la ·educación se ocupa ante todo, del 

desenvolvimiento óptimo de la potencialidad humana para el desarrollo y el logro; y no 

únicamente con respecto a las capacidades cognitivas, sino también en lo que respecta 

a las metas y ajuste de la personalidad. Pero la discrepancia. respecto de los fines y 

otras situaciones, no remueve a la educación de su categoría de ciencia ni tampoco la 

hace menos rama aplicada del conocimiento, a pesar de que se concreta al aprendizaje 

dirigido, manipulado, encauzado hacia fines prácticos y específicos sin consideraciones 

psicoeducativas, es decir sin tomar en cuenta la idiosincrasia de cada individuo o de 

cada grupo .o sector social. En síntesis, dadas las instrucciones, aplicarlas con todo 

rigor necesario en función de su secuencia y objetivos. No trasciende en su 

implementación hacia consideraciones de otra naturaleza, que pudieran perturbar. 

-PSICOLOGÍA · 

El interés de la psicología en el aprendizaje, es. mucho más general. Le concierne 

muchos OtrOS aspectos (además) del aprendizaje: Ésta SÍ toma en cuenta la naturaleza 

del individuo, de cada grupo o sector social (inclusive animal) y sobre todo, le interesa 

más, el trato con leyes generales del aprendizaje, y de los cambios en la conducta y de 

los seres vivientes. Más comúnmente, la psicología se interesa por la naturaleza de las 

experiencias de aprendizaje, más que por las clases de aprendizaje y por aquellos 

cambios cognitivos en la conducta pero no mediante las clases·de aprendizaje, sino a 

través de leyes generales cognitivas de los seres vivientes. 

Una fase importante y determinante dentro de la psicología, es el trabajo de los 

psicólogos experimentales y más aquello "ajenos" a la empresa educativa y que 

investigaron problemas muy alejados del tipo de aprendizaje que se da en el salón de 
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TESIS CON - 1¡ 
FALLA DE O!lff.I8N :1 

---------..J 

clase. Se concentraron en el aprendizaje animal y otras formas como aprendizaje 

perceptu.,;1..:.mator: aprendizaje verba11ª muy aTejacios de dicha empresa educativa. Pero 

como la grafi mayoría de los trabajos de investigación pura, dentro de la rama de las 

ciencias :~ásica~. e!;t.~s. estudios; se .. aprecia, fljeron planeados para producir 

únicamentElLEYESCIENTfFÍCÁSDE '.'VALIDEZ GENERAL", como fines en si mismas 

y muy a~ariácias;áE::~~L~ind;ci,Prá~ti~;. -

¿Por qué se mE!~i:;iClhó'~ los psicólogos experimentales?, ... , por tres aspectos muy 

importai-ite~ y}o1i'tík~ta:~te~: {Y 
- .-':-~, -·"/- -~/~·,:~;::_ ::'.i:,:·.'> ~-.·''::·. -

,·~_:.'",'.-" ':- ;'.:>:-, 

~á::::it1~~-ªÍi~~~f~()1~~{~~~:~~~::;al:~·~~:0~1Z 1:u::su~:~v~~=~~:~~e~a~:s1~eeg=~ 
a un ·nivel' d~~{8ñ1p~eh~~¡Ón, ,y que';i1os permite ci13( uria mejor>~espuesta a algunos 

:'c:::~·~f :;~~d~Í~~§~~~~f~S~~i~~:t:;~;r,~s:~~~~~~ns~d~º:~~c~:~de:~i::::r~::~t=~e= 
un a_conteC:ir:iiént(). rriLIY,'Páf"ticular como 'res'i:iuestá/ 

-···, -······- 'L 

2º Los psicóiOg8s educathios; han s~6~rnbido ~ 1~ t~rÍtaé:ióri de extrapolar las teorías y 

resultado de su's COIElgas los psicólogos experiri"leritalEls: ~- problern"1s'de áp~endizaje del 

salón de clase. Por lo qÚe no se vale El~fr~'~oi'a'r, ya:·~u~ •. C1'a ~att..in;ileza de los 

experimentos y las· conjeturas· de las investigaciones· d~· los psicólogos experimentales 

es de naturaleza muy distinta a la que se tiene en 'ei's8:i6n'ci~clase ~/E3so h_a provocado 

consecuencias desastrosas, que vale la p_ena mencia~~r ;,;¡~;jn~~~ 

-En el salón de clase se dieron unas concepciones. empíricas sobre la. naturaleza del 

aprendizaje. Lógicamente eran erróneas(necesitaban verificarse •. validarse), pero el 

problema fue que salieron al exterior y se perpetuaron. 

-Al extrapolar, los psicólogos educativos, dejaron d_e investigar los factores que 

influyen en el aprendizaje significativo (hasta la fecha) y, por ello, retrasaron la 

determinación de técnicas eficaces de exposición verbal19
• 
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Tl?SIS (~(J_~\1 

FALLA DE Offi'3·YE~-.J 
-Convenció a muchos investigadores de que pusieran en tela de duda la pertinencia de 

la teoria del aprendizaje respecto de la empresa educativa, y esto condujo a que 

formularan, teorías de la, enseñanza en un intento por conceptualizar la naturaleza, 

propósitos y efectos de la ,enseñanza, independientemente de sus relaciones con el 

aprendizaje: 

-Finalmente.· .. alentó a muchos profeso.res a percibir y a presentar materiales 

potencialmente.significativÓs c~rnº si fuera~· de· tipo •repetitivo y persuadió a otros de 

que, como IOs•psi~ólcigos' €ici'-!cat@:is co.ri~;;~tuali:Z:~n todo el. aprendizaje verbal, como 

proceso repetitivbi ·e;1 .· aprer'id:Zaie ·sÍgn°fficativo podría realizarse con. métodos no 

verbales y el~ ;b1¿·¿¡¿~.,d~
0

'.p;bbÍ~m~;i(A.ti~Jt,~1~ ·1e63a)'. 
,, ' . . <.~ :":X··_·."~:.;·, .~::/ '< . , 

3º A medi~~c)~ .~:~Í :idto~:pa2rado ()'.(IX), y t6'n,~~do en cuenta la extr~polación, de las 

teorías y rE!sultaciC:l ·-.=:1e los psi~ÓiC:lgo;; experimentales, los psicólogqs educativos 

(pedagogos e intE!~eskdos en e!duci3ciónfsei han venido y se siguen preoC'Lipando más, 

por el desarrollo de la personalidad, la higiene mental, dinámica de grupos, la 

orientación y actualmente también por la MEDICIÓN Y EVALUACIÓN(con el 

argumento de mejorar la calidad, las competencias). A pesar del lugar central que 

dentro de los asoectos psicológicos de la educación ocupan, EL APRENDIZAJE EN EL 

SALÓN DE CLASE Y EL DESARROLLO COGNITIVO, estas áreas no han sido 

atendidas adecuadamente tanto teórica como empíricamente. De ser así, no se 

observan resultados muy satisfactorios. 

III. 7. EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Los problemas de la enseñanza, han sido considerados, en la mayor. parte de los 

paises del mundo, p~incipalniente ·por los países desarrollados: .En Europa, eran los 

años cincuenta, se tienen ·ántecedenies ele qué existía una atmósfera intE!lectual en los 

círculos de la enseñanza de la matemática, que señalaba problemas de aprendizaje en 

niveles medio superiores. 
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TESIS CON 
FALLA DE c~rc:cn 

-·---_i 

En Edimburgo, en el Congreso Internacional de Matemáticos, en el año de 195820
, 

donde se clic uno _cieº-los principales lmpÚls-os hacia la reforma de la enseñanza de las 

matemáticas; cinco. participantes représentantes norteamericanosn. presentaron su 

informe, g~nérando - un llamado a. -la - necesidad de una reforma en los métodos 

empleados ~íi' Europi3,em la el1s~ñanza de las matemáticas. 

Estable~Ída_e;-¡:;_ París; 1-a 'C)~~~nización-cie'icaaperación Económica Europea(OCEE) 

(actualmente óC;~É;(?rg~~izaciéJn de .Coopeiració11 y Desarrollo .Econó111icb), congregó 

· :=:~3i:~k~~~i~:.~~r~ti;~~t!~it:~t~;~i~~ft~~it~i~~~~~f J~~t~~~·d: 
·:~,:·.e; ·;.:::··,:i{i·· 

La temá~i2~ j'~itf~~d~r~-~~~': f~oria de ca~iiJ~io~ •. Si~tlolisr+;C"l~ Modernos; _erradicación 

de 1a-· Geomefría'd,• Euclidian_a. __ -_.-·_ Éstru6tü?a~ ·,L\í9eit>raica~; 
Algebriza~iór'l\:1~•1a TrigC"lnametría, , ·•. etc~-

'; ::•\''.::, f:.":··:···- ... 
,,.· .. :._.:-,. 

Se continuar~;, 2C:in l~s ·reuniones para llevar. hadia delante la reforma -por ejemplo: en 

DinamarC::a;-e;~ 1966 la rénión de Arhús (auspiciad~ par el 1CME: Comisión lrlternacional 

sobre Edücacié)n). ·En Yugoslavia en 1960: la de Zag~ev y oul::>rovnik: En B~Ío;,ia, 1962, 

Atenas, _Noviemb.re de 1963. 

ldeológic·amente la reforma le _debía mucho-a Europa. Pero en los aspectos financieros, 

mucho se les debe a los norteamericanos. 

Recordemos que el lanzamiento dél primer satélite soviético "Sputnik" no era para 

menos, había que mejorar!~ ~clü6ación ·científica y tecnológica en los países de 

OCCIDENTE. 

En América Latina, se llevó a -cabo'- la primera CONFERENCIA. INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA en Bogota en .1961, financiada por la National Science 

Foundation of the USA, contando con la participación de importantes matemáticos 

como: Marshal Stone, Pappy de Bélgica. Donde, entre los quehaceres, los más 
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importantes eran: elaborar o traducir textos, cambiar curricula, ~tr~~-~~ pr~fesores, .... al 

igual que en Europ-a. · 

En una segunda conferencia, realizada -e~ Lima en 1966, para darle seguimiento a la 

reforma. Ahí .mismo se ·elaboró. 'el temario para toda la secundaria; con el que se 

reformaría~ tod()!; ;1c:ís cÜ~ricU1a de ~áteméticas en América Latina, diseñando los 

medios y prbgrafna~ p~ra ént~er;~~ p}()f~so~es.· -

En este co~tL}t~ .lati~o~merícano; {s~. crea el -Cornité Interamericano de educación 

Matemática,;.cof¡. !11.cir~ha!Stóné!car:ríC:, 'pí,~si#~r:tl: y. C::o,rn? . repr7sentant~_ de América 

Latina,· Luis:santalÓ,ielegÍdo erih 966. El iriflu}o ·.reformador. y la experiencia en América 

~~~::¡,~·7~~~;f ,ª~;:'{r:,f~:~f.;T0rJi~i:f~J:is~t~f!~,~=::~:,~::0:'~:rº:á~~;:c,; 
del grupo B~u~6'aki c~~ :~neis .C:\:irsosKi~'í:»arfÍd~s Diec:íudó'nne. en una 

estancia 'de.'\/'3~io5,¿el~5·~;,·P-r~~khu~él.~ ·~};>~· .....•• ·.·••· .· 
Ese era el contextci• cle;-1~ 'Íi~~~~ á~ea deryomirúidái Educación Ma.temética. Porque a 

pesar del "fra'casó'.'~de•Ja llanlada rE:?f~rrTla de I~ enseñanza de las rnatenÍátlcas, el área 

de la Educació~,M~temátiéa surgía'· y~ nb ~ara•e~~licar·el por qué del fracaso de la 

reforma, sino. para definirseóc6rno ur:i\<flrea delcor"Íoé:Irnieni:6 d~ntro .del terreno .de la 

Educación. 

Muchos profesores-dominados ·por los paradigmás•.bourbakianos, en la época de los 

setenta, provocaron un distanciamiento e'r:itr~ las:• matemáticas y la Educación 

Matemática así como las matemáticas y otra~ ciem~ias~ Sin embargo, es evidente que 

no podemos vivir con el pasado, hay que ver haC::ia ,delante; y que una actitud muy 

positiva que debemos tomar, es que: debern0s.reé~n6cér y aceptar que la reforma 

provocó en verdad resultados importantes pa'r~ la Educación Matemáticas del presente 

y del futuro (porque las buenas inten6iC>nés;aÍgcl"positi\/o dejan). 
. . .. ·. ' .. 

. . -, ···: ·. 

Una de las primeras cosas en la historia' c:Íe' la e;du~ación Matemática, en las últimas tres 

décadas del siglo XIX (por citar alguna muy importante), es la creación de una nueva 

profesión "Los Educadores de las Matemáticas"22 (se ha establecido una verdadera 
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profesionalización de la enseñanza de las matemáticas23
). En los institutos de 

investigación y los ·departamentos de Educación Matemática, la investigación 

educativa se fue despegando de las motivaciones ref'ormistas en los setenta 

(véase el reporte de la Conferencia Karlsruheen en el informe UNESCO de 1979). 

Dentro de la misma agenda de este congreso, nos encontramos con temas acercade la 

enseñanza del algebra; de la geometría, uso de calculadoras y microcomputadores, 

resolución de problemas, ... , investigaciones ya especializadas y con una .finalidad 

pragmática donde interviene un estudioso muy conocido sobre estos temas: Alan 

Shoenfeld24
• 

El proceso de profesionalización de la Educaeión. Matemática en América Latina, 

todavía-tiene que recorrer un buen camino;.y ~e ~e~uiere s~guirconeseiinpulso pero 

dentro de ia investigación educativa co~c;~ta/~ue es 1<3 q~e le permitió deslindarse de 

la reforma tradicional y obtener mejore~re~u1tiici;s~-~itu'kd~nes más ~oncretas y claras, 

donde se obser.ia un mejor cami~o,"para'.1a s61u~iém a problemas d~ la .enseñanza de 

las matemáticas. Este es. un a~unto}cl~~e:; diffoil de. realizar. En primer lugar: el 

tradicionalismo endeble del los ~ist~éii~~ é:!E3' eins~A<3nza en ciencia y tecnología en los 

Institutos, Universidades y Sistema~'8e}EdDcación Superior. 
, . '. , '·' ,'~·~- • '.e 

,,~ : 

Dos aspectos importantes ap~~~r~~,·~.:I.,¡. Educación Matemática: La profesionalización 

de la enseñanza y la investigadé>n ·edÚcativa, Pero no una investigación en el terreno 

político-académico y de curricbiUms25 teóricos, no una investigaciónholistica, general o 

ideológica; sino esencialment.;,¡ in~~~tig.,;~iones concretas y especific'3s, con las que se 

han encontrado alternativas, ci<3t~sy resultados que sirven al educ;;ador. 

Pero, ¿Cómo poder definir a la E.ducación Matem_ática? 

' ' 

En el siglo XIX, ~na cáradte~Ística dentro de las definiciones,. es utilizar el marco de la 

cientificidad. Porqt.Íe é:lecirque la Educación.matemática es una ciencia, la verdad, sigue 

siendo muy prematuro:·auizá tengamos indicios donde encontramos tales rudimentos 

(Freudenthal, H. 1978; vi). 

71 



TESIS CON \ 
FALLA DI':_ ORI~ 

Según Freudenthal, el no haber una definición universal de ciencia y tener diferentes 

concepcion~s. impide concebir a la Educación Matemática coma· una Ciencia·: Sin 

embargo en las diferentes posiciones metodológicas, pueden surgir argümentos de 

cientificidad26 • Higginson propone cuatro disciplinas: Matemáticas, Filosofía; Psicología 

y Sociología, para definir a la Educación Matemática. Como un' tet~~edfo; siÉindo 'tas 
, ,,_·<' ,, -· ..... -· 

caras tas disciplinas, las aristas y los vértices entran en el proceso; y desde' u.npúnto de 

vista continuo, se define una función puntual y dependiendo del .acercarr;iier¡to '.sobre las 

caras, vértices o aristas, se tiene una amplia gama de puntos d~ vi~t~. por lo que según 

él, no existe un ideal en la definición de la Educación Matemáti'6a:.:. 

e~-; 

, · .. ::_;_~~ ~, 

Por to pronto,. ta Educación Matemática se presenta con.¿aráC:ter de,· disciplina aplicada, 

que no tratará por'et ri1omento de leyes generales d~l·;~·br-~;,~i~aJe sino con las clases 

de aprendiz~je:'.si.l~ propiedades, sus relaciones efl~~C~s 
relativos a las.habiÍÍdades matemáticas de cada person.~s. -

Actualmente; pocos individuos contradicen que{' ta; ~ciL~Ei~íó·r( M.atemática tenga esa 

forma!Ídad de ciencia aplicada. De ser O' no/a.sí,' esta': segu.irá•con la realización de 
.:·, -.··- '.:"" '•. ·.·. '· , -.- , . "'' 

ciertos fines prácticos en la enseñanza d,€l)la· ·n;iate'méticá'qúe-terigan un gran valor 

científico-social para el educador. Otra C:ofc~pC:;i'ó~:'rriás-aíllpti~-e.:S qUe~ ,la función de la 

Educación Matemática es la de tra~sn:i'itir•Ji~~-.i~e;~f c~~ i~ í11ayor amplitud dentro del 

aprendizaje de la Cultura Matemática, así. cafoo'·:~ll(:::L.J~rp~ nu6tear de conocimientos y 

de habilidades intelectuales. 

Para otros, la Educación Matemática se ocupa :~te'. todo,,'del désenvolvimiento óptimo 

de la potencialidad humana para el desarroll~ y ~I lagrb•de las-destrezas matemáticas; 

no únicamente con respecto a las capaC:id.iiciei'sc• éci~Aiti{iiis;;~i-gp :i¿rnl,iéíl en lo que 

respecta a tas metas y ajuste de la JÓrm~'ciÓl1.~';:;i<ii'~e~_~tiC:a>/Pero ta _.discrepancia 

respecto de los fines y otras situaciones, r1b ~~ITiÜeivf: ci'Í~ EciuC:~C:i6rf M'atémática de su 

categoría de disciplina aplicada con cierta 'cien;iflcid~d. ~orTÍo ni tampoco la hace menos 

rama aplicada del conocimiento en general, a pesar' de ql.Je se concreta al aprendizaje 

"dirigido", pragmático, encauzado hacia fines específicos con consideraciones 
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psicoeducativas y tomando en cuenta la idiosincrasia de cada individuo o de cada grupo 

o sector social. -

Esta situación más amplia de discernimiento,.la· .eleva; a ·rango de teoría de tal manera 

que en el programa del vcongreso. l~tern~d?néll ¿¡e;;§ci~9aciÓri_fv1~téri)!3tiC::a: \:~elebrado 
en Australia en 1984; se propúso como área'; temática (topicjarea).éla ,"Teoría de la 

educación Matemática". A partir d~ e~a f~ch~'T 5'~'.han C::eiebyadb \/aríai c6nf~~encías, y 

la TME-4, se llevó a cabo del 2 al ?de Julio d·~-1990 'e~Q;i~tépe~ M~relos, Méx'icl'.:i. 

A manera de conclusión, lo que si nos q~~d~- claro~ 2~·q¿·i.L inte;é~ de la educación 

matemática es: descubrir, apoyar y res61\tér,· d~ntrn de la naturaleza del proceso de 

aprendizaje de la matemática en el alumr'ib, I? qÜe ~espe~ta a: 

NOTAS 

Cómo adquiere los conocimientos. 

Cómo los retiene. 

Cómo . desarrl'.:in~ :· sus -capacidades• para aprender y resolver 

problemas. 

Qué as~ectos 6o'gnitivos~ d(i conducta y de situaciones; le impiden 

apre~d~r\ .. -·- ... . . . .. 

Có;n~ ~st~bi~c~r.la rr!'~tlv~ció~'y asimila,ción ~e tos con~cimientos. 
Cómo ci~~~rrbn.{~· ticÍbHid~deis inte,tectl.lates y. d~destreza. 
C?..óm-c>trá~b~f¡~(~~~-:~~~si--.~~:-~~Ei~~~Ú~~J-~~~:~:j: ,v·.· :.-. -

Cómo desarrolla si.'.is capélcÍdélcl~s ~ate.:i-:.ati~CÍs; 
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CAPÍTULO IV 

ÁLGEBRA PARA EL COLEGIO DE 

CIENCIAS·Y HUMANIDADES 

IV. 1 . LOS S!MBOLOS MATEMÁTICOS 

A finales del siglo XIX; al excavar en la antigua ciudad de Mesopotárnia ( en la república 

de lrak), los arqueólogos ~ncontraron una gran cantidad . de t¡,;bletas de arcilla ( 

alrededor de 400, además varios fragmentos de otras ) de coritenid6l5 matemático. Con 

Tablillas de arcilla Babilónicas 
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notaciones y técnicas aritméticas, que son y han sido de gran importancia para el 

desarrollo de la~ matemática. Observandoa fraves~ de lá h-istoria de- lás materri°áticas, 

vemos que, una. buena notación y una manipulación de las. cuatro operaciones 

fundamentales, ~an sid~ condición necesaria paraeldesarrollc:l~e'1a mat~mática. 
- .... ·.·-: . _.,,.: '; · .. ~,\_. '.'.: .. '";·.o: -- ,.- ",.:. ,_ ~· ·-. ·. '_ . ·_ ·: '. ; , ' - ,:-._ • .. --: · .. _, / ' :: ·:· - . ·, - _'. •, : 

¡r--··:·:::~T-~~:~7~~;-~:·:··;:~:;;~~:--~:~:~~-;:;·-'.1·2i~-;b~.-;;;;:··:·~;~;:;;~··:;··~ 
.• conocimiento profundo del sisteina.>deqimaly/un)nivel,adecuado de los ·' 
;~ algoritmos de la cuatro operaciones fuiida'menta!es:iDe'esta manera, !~ 
~; su comprensión de la aritin'étiéá /y '.de·;~.la,~ rpatf)mática, · será más ¡; 
:; accesible y amplia. De aquí, que/se trá{e a l1ivélibásic0, lograr que el :: 
jj niño comprenda la estructura .:de'! sistema; de)fourneración decimal y ¡j 
;: desarrolle habilidades para operaócon ec:EstoYrj(:j. qi.Jiere decir que se :: 
~; haga énfasis necesariamente .enJa méinodzacfón;·enJa mecanización ;; 
:; y el verbalismo. ·. . .. · .. . . ··•· · · :; 
!~------------·--:..·-----~·--:..-.-:..-.-----------------=--------~·--:..---~~-~~-_:~_~:_ ___ ~-~-----:..:_...:; ___ ~-.. --·~~~.:.----~---_.: _________________________ -:..-.. -:..-.. -----:..-!: 

Por ejemplo, los babilonios contaban con un sistema .sexagecimal, heredado de 

Sumerios ( asi como también la escritura cuneifc:Jr~eú ), lo'·qu~ les permitía calcular . . ., . -

con fracciones tan fácilmente como con enteros, haciendo. posible que desarrollaran 

mucho su álgebra. 

Figura 1 

m m nn TITT TTTTT 
TI m lTTl Tl m m TITT ITTf 
2 J. 4 5 6 7 8 9 

< T t-
10 60 600 

Los astrónomos emplearon consistentemente la base de 60 con signos o guarismos 

símbolo· que representa una cifra o cantidad) numéricos repetidamente hasta nueve 

veces. Cada signo representaba distintos valores en diferentes contextos. 
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Las siguientes figuras, pertenece a la época de ta "Antigua Babilonia'', alrededor de 

1700 cinte de criSfo. nos muestía,~que ademiils c:let l..Jso de ta escritura cuneiforme, ya 

conocían el Teorema de Pitágoras. La figura 2 representa una tablilla con un 

cuadrilátero y enseguida parte de su descripción. 

figura 2 

T·•ii-1':!··~··1"·;1· 1 i ·=tr· .. r;t.¡. ·,1o1T· .. 1" .. 1····,·~· r·· 
.13 u ,_., 17 1tJ 1~ L,.._, 

~·- \ I\<: '.::.!I"'"' 

Hay que notar que las necesidades en et. intercambio comercial. y en la medición, la 

aritmética y el álgebra, fueron los campos más desarrollados y más por los Hindúes 

alrededor del V o VI. 

Sobre aritmética, a tos Hindúes tes debemos gran parte de nuestro sistema numérico 

posicional así como los algoritmos para el cé1cU10. en ta s.uma, resta, .multiplicación y 

división 

Las ideas fluiari,. los . utensÚios rupestres para representarlas eran con to que se 

contaba en esos tiemp~s. Tat'parec;,¡ que '1á naturaleza, había que representarla tal cual 

en alguna parte material. Se uso mucho ta arcilla, como lo revelan tas 400 tablillas y 

otros fragmentos, encontrados 'en ta república de trak, con contenidos matemáticos, 

según se exponen en tas figuras 1 y 2. Las representaciones, los símbolos, la 

taquigrafía matemática (notaciones), iba madurandb. 'I'Ii'~L~ COi:·I 1 
I FALL!~ DE ORIGEN 1 
- ·--------.J 
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En 1842 G. H. F. Nesselmann, caracterizó tres periodos en el desarrollo histórico de la 

notación matemática: 

Notación. retórica: que consistía en dar la solución de algún problema como un 

argum~rito ~n;pr~sa; 
' . '. - ~ ~-. '.. ·:·-:·;~' .".- . ::'." _· 

La notaciÓn ~nt~rf~r a ,Óic:ifa~to fue retórica·; él contribuyó a su sincopac1on. En esa 

época, en ~I restó d~I m'undo también lo er.a hasta el siglo XV, con excepción de la India 
:_:_:'.:-._ 

<<;<'._·,:.:I~~- ;-~;'.~;,:,-1;·~ ~ -· . , . 
Notacionisir\~o,'pa~a:.•/est~ ,~é caracteriza por denotar lo más importante y lo más 

frecuente corí 'abrevi3ciones. 

A partir del siglo XV11,:1a notación sincopada, se extendió en el mundo, cOn algunas 

variantes. 

c) Notación simbólica: El establecimiento de otros símbolos como el extremo de las 

abreviaciones, originó la notación denominada: taquigrafía matemática 

·---·-------------------------=--------=------------=--------=------------=-------------.-----.:---------------=----=--------=----=--------=--------=--·-=--·-=--·-=--------=---~ I• '• 
•I 11 

!; Nota 2: En esta vista .. panorán1ica ", observamos la naturaleza y necesidad de ;; 
I• '• 
;! la creación de un lenguaje simbólico preciso y concreto. Esto apoya algunas !! 
!; ideas de los primeros progra1nas for1nales en lo que respecta a matemáticas H 
¡~ "PROGRANIAS,, (DOCUlvfE1VTO DE TRA.BAJO 1979) del colegio de !: 
:; Ciencias y Humanidades (dirección unidad académica del bachillerato ;; 
!i secretaria auxiliar académica). Donde uno de los propósito es conocer en ;; 
I• '. 

;! forma elemental, la naturaleza de las mate1náticas y de los lenguajes !! 
!; silnbólico. ;; 

~-------------------=------------=----------------------------=--------------------------------=----------------=-·------=----=-------------------------·--::...·--=-·----.--ii 

IV . 2 . LOS CÁLCULOS EN LA ANTIGÜEDAD 

(expresiones, de una incógnita) 

r---~.~;:.:::-.-~· ;::,:-~~--=-----, 

J FALL:~'j)r ·¡)).Ir~E1'd 
La importancia matemática en la solución de un problema en la época de los babilonios, 

recaía cálculos aritmética. El uso de la Geometría, no era más que una cosa muy 
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común entre las muchas de la vida diaria, algo cotidiano, a las cuales era posible 

aplic~rle~~étoc:i~~ a~itri'.iéticC:,5: Na era unaclisciplina especial, sino que se trataba algo 

común y corriente: como igual en.el mismo nivel que a cualquier otra forma de relación 

y trato numérico entre objetos de uso práctico ( será por ello que Jean Dieudonné, 

matemático.francés 11º apreC:iaba .ii la geciinetría de Euclides). 

Esto debe de tomarse muy; en •cuenta, si hemos de hablar de los conocimientos 

geométricos de la matemática mesopotámica, ... , y simplemente, · porque tales 

conocimientos especiale'.s. ~~t~ball predestinados a jugar con el. tiempo un lugar 

decisivo en el desarrollo de la matemática. 

IV . 2 .1. LOS C.h,.LGu2o~:'AHA" 

Estos cálculos .estén-. asociados con problemas que plantean y. que actualmente 

denominados eC:l.taC:iC>Íies;lineales con una ingógnita, donde en el papiro de. Rhind se 

encuentran varios'cJée.stOs cálcUlos: 

. . . 
:(·----~-~-~~-~:-·-~~~.i,--~,~:~~~~~-:-~~;:.~~'."~_:.. __ .::-·-::--w:--:.--~~~~-------:--·.--=----=---..::-----:----.-..::-.---------------------~ 
;: "Una c~ntidady lln;a cu~rt~ parte efe ~/la, juntas dan 15", :: 
:; D~i~/;f!/Jii~'tó/;/d:¡];,¡¡d;"d_·: -.. ; -,. " --... . ;¡ 
~--:----~-·~~---~;;-~,;~:: ___ ~~-~.::~-~~~~-'."~.;~~-~;;~~~~~;~~--~~----:~-~:..;~~;-.~---~------~·--:.-.. -:.-.--·--:.·.----------·--:.i! 

rrE~.TS C~Or·~ \ 
FALL1':-Í~1:i4', -()~;JGEN 1 ---------- .-----~-. .::--------=---.:::-------.:..-.. ---.-:.:..-.:..-:-_-.:...:-.. -_-__ .:::-·.----------=-------...-.-_-__ .:_-..a-_-________ ~--.:----------~--.:-·.:--_..., 

¡¡ ''Cal~ul~ c~n4, tb~a 114 de Ai. ;s decir 1 y juntos dan 5" ll 
:; ;'De~pués ~~ ~~~IÍza I~ d·,1vi~iÓn ~ 5 entre 5 igual a 3", ;; 
I• - '• 

H "finalmente una multiplicación de 4 por 3 igual a 12" ;; 
I• º• 
•I 11 
------------=------------=----=---~----------~--~---=----:;.-.---------=------------------.-:;.-.-:...-.--------~----------~----·. 

El rnétodo aquí parece ser el de la "falsa suposición". Uno ernpieza con un 

núrnero elegido arbitrariarnente, corno la cantidad requerida, en nuestro caso 4, 

por que hace sirnple la determinación de la cuarta parte. 4 y 114 de 4 da 5. Pero el 

resultado requerido es 15, entonces la cantidad tiene que ser multiplicada por 15 
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entre 5 igual a 3 que es el factor de corrección. Este procesa actualrnente, puede 

interpretarse en la forma siguiente: 
- - - _,-. - - -

. . 

Tenernos una ecuación "lineal en_ una. incógnita: -a-~x- -:=<b,· cansi~eremas x 1 un 

número arbitraria".corr;"'a- una áproxi;;,.;aéióri __ .de/ia .' sa/Úción, ... sustitiiyénda -. en Ja 
!} :, _;-~ - ·.,~: -,- -1 ~ ':O 

:~::::'t••Í~~~t'fJ;5¡ti~~~;;~¿~~Z~tZ)·~~liit~~/~--~--:[~:~1~7=~;~~;':~;~:~::tªu: 
debe ser · k ~ bí(~;j<.;J':;·Y~st~; es' el facioi_'ciiÍ/'borrecci6n, _de db;,CÍ~x-= k x1 

-~:·\;::_·--_:: .. ::--:- .. :~ ~'.,_" ;;;~~~; ;-~;~~·': i'.·i~-~- ;·.>« 

·.1 ,·:0.t::_.:-·-
IV. 2 . 2 .. LA DIAGONAL..: DE UN CUADRADO 

(E~ Eí.i:~'E ~~>&.<3ÉiClrvlA~) 
~- ,: -:>:~-~>-~'.L._.~.·:_,_,:~·: -. . --> 

En la fig:IJra ;··· qúe -ya habíarnas presentada, tenernos, una la tablilla y su 

transcripción. 

figura 3 

T·•i¡-"i/"_··r ... 
1
., ¡ •!•r .. ·r···¡. ,1 ... 1~1· •• l\ ..• 1 ••.. 1.:1 ~=· 

.1.t. u 1'7 1111 1q, L. .... "!i> 

Si observamos en la transcripción, notamos que aparecen tres números: 

a= 30 b = 1; 24, 51, 1 o c= 42; 25, 35 
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Observación 1: considerando que c = a • b. 

30 

1; 24, 1, 10 

4'?·., , 35 

Además, la figura, sugiere que el lado. de¡I cuadrilátero a, es 30 y el lado de la diagonal 

c, es 42; 25, 35 . Por el Teorema de.Pitágoras obtenemos c 2 = a 2 + a 2 = 2 a , por lo 

que c = ( ,fi) a .Y por la observación 1, ·vemos· que b debe ser una aproximación de 

-Fi. a 

a 
e TESIS con ¡· 

FP..LLA DI•: ORIGEN 

Debemos por tanto colocar los puntos y comas en los lugares adecuados y b debe 

interpr.etarse como 1; 24, 51, 1 O. 

Elevando al cuadrado b con la interpretación anterior obtenemos: 

( 1; 24; 51, 10 ) 2 = 1; 59, 59, 59, 38, 1, 40. 

Este valor es muy cercano a 2, por lo que 1; 24, 51, 1 O es una buena aproximación de 

-.12 . Y por lo tanto, podemos interpretar la tablilla de la siguiente manera: 

"si el lado del cuadrado es 30, entonces su diagonal es 42; 25, 35 

81 



IV. 2 . 3 . EXPRESIONES CUADRÁTICAS 

Situaciones que llevan a ecuaciones lineales es relativamente más sencilla y según lo 

que observam.os con el ejemplo de los cálculos de "Aha", la situación se resuelve 

satisfactoriamente; estableciendo conjeturas completas con la solució_n c!el p_roblema. 

·':· -. . ' ' ·. . 
El problema se complica un poco más, cuando encontramos situaciones de_ segundo 

nivel, es .cieicir, donde involucramos expresiones. con té~mi~o~ cuad~áticos ()·de grado 

superior a dó~; c":6mo en el caso del ejemplo de iél Diago.naLde un CÜ~dr~c!ó: 

Es prob~b1e{~~~• Jas. ~xpresionE;l.s C:º~.~té~rTli~os 6~Cldráticos, co~o en el .caso de la 

Diagonal éiei u~! C~aclraclo;)~ sea -:Spo,rque; ~·~pbyá.:;dcin()i. en Ía .• geometría' plana, 

observan~Cls .¿~~'i;f1~~1~S12··~;~~~í~~d~ d~ ~./2 : tr~sciend~ al trato con ~I plano. 

IV . 2 . 4 .EL A~~~EU~ TRAPECIO 

Otro probierria. que.se en,cuentra en una tablilla, se encuentra en el museo Staatliche 

en Berlin28
• 

Un trapezoide tiene 30 de largo, 30 de segundo largo, 50 el ancho de arriba, 14 el 

ancho de abajo: 

No se pide encontrar nada explícitamente, a continuación aparece la solución y uno 

puede darse cuenta, que el trapezoide obtenido, es el área del trapezoide isósceles de 

la figura 4: 
figura 4 

w. 

~..___h w---J, 7 
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Donde t = 30, W 1 = 50 , W 2 = 14 por lo que, uno puede suponer que el problema es 
- --

calcular el il~e~ d~ dich~ t~ap~zoide. ( El proceso de resolución babilonio, está escrito 

en base sexagecimal ). 

Tratarniento en la. tablilla 
' - ' -- - -- -

30veceses ~5,o 
- ., ' ',·: -- '., 

- •' ' •(· 

La mitad es 18 

18 veces 18 es 5,24 

Reste 5,24 de 15,0 y el sobrante es 

9,36 

¿Qué número debo multiplicar por si 

mismo 

24 veces es 24 es 9,36 

24 es el limite 

Tratamiento actual 

t X t = t 2 

W 1 -W2 = 36 

Wl-Wl = lS 
2 

(Wl-2 Wl)2 

= 5.24 

encontrar h tal que: 

2 2 '(Wl-Wl)2 

h =t -
2 

h = 24 

24 es el valor de la incógnita h que representa 

el altura 
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Sume 50 y 14; los anchos, y el 

resultado· es 1 ;. 4 

' . . :• ··; ··"' -

Wl+Wl 

2 

Wl+vVl 
h----

2 

En el desarrotto,"pár;~¡'.¡¿C,l)t;~rel límite; utilizan el Teorema de Pitágoras y, obviamente 

conocen ta fórrnl.JÍa para\:~tcular et área del trapezoide. 

IV. 3. LAS ECUACIONES CON UNA.INCÓGNITA 
' ~,· 

Los nive;es ~é iom~lejidad aumentaban y respecto a la solución de problemas que 

invotuc~abar1.ec~aciones lineales (denominadas así.ahora actualmente), para arribar a 

la soluciéÍrí, mencionamos que se utilizaba .diferentes notaciones, como la retórica, 

sincop~d~ o simbólica; y el ejemplo ánt€iri~r. se ~justa a la notación retórica. Las 

notaciones: sincopada y simbólica, son otros·iniveles en su orden de .desarrollo. y es 

fácil e~t~nder con el ejemplo anterior, que·~, fl~~hc;:a~ lleg.;r a la solución, no progresó 

rápidamente mientras tos problemas y su~t~~s~r;otios·era"~scrito en ~~tación retórica 

(en "palabras"), a diferencia en todos lo~~a~~e;;t6i d~ rriad~ra~ y 'utilizar la notación 

simbólica29
, como su nivel de desarrott9 prÓxÍíTI(). 

Con el desarrollo y aceptación de ta': notación simbólica, se pudieron ya expresar mejor 

las expresiones de primergr.:!cic:l30
• 

:·· , r·;.·.·-,,. 
. . . . ' 

!~: = == === == == == ~ ~ =~=-·~·= ~'~.-,~:~'.-~-~ ~:==:=.== =·."= = = ='.:==~= = = ~ = = = == === = = =: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = =: =!~ 
;; Ecuacióndep_r:irn~rgradó ;; solución ;; 
11 c~n una ¡l1'~ógl1it;,.: 11 

11 - " .;, 11 11 

~======================================·========================================= .. 11 11 11 

;; " a ;; 
11 ax+ b = a 11 x = --
,. 11 b 
~=====================================:d~========================================~ 
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Se pudo expresar también la ecuación lineal general con una incógnita denominada 

"Ecuación algebraica" de grado n ( entero positivo y b ""' O ) 

·----.:------.::::-------.::::---.::::-------..:::-------------------..:::------------------------------------------------=-----------------------..:::-----------..:::-----------..:::-----------..="1 
I• '• 
•I 11 
~; n · ··.-n:_:1~-- n~2 .- n-3-.-.- - O ;¡ 
!; ªºX :+ ª1 X .+ a2 X .e•.:+ a3X: - .+,,'.., .+ ª" ~ - i; 

~---:.-.. 0.:.-.. --·--:..-.. -:..-.. -:.-.. ----".'"-----.:. ___________ ~-----------~---::. _____ ...:_ .. ~_;;---::-.---:..-.----.-~-.::~----...:.--_-___ -;...:.:..._ ... _~----.-----------------------:.-.. -:.-.----------.!i 

Bajo esta perspectiva, ,_se.· establece -una:, actividad. preponderante por resolver 

et"mcpuoacrtiaonntee.ss·.··d·.de- º:·.··l:a-~ .. dm·".~a·_····t.se·.e._m-a·.~.ªt·.·,e.c"~a·.·~s-.r;e_nci~¡1a~: concepción;--~~ :que uná •• de las funciones 
es rescilve'r·las'ecUáC:iones. 

;~;-~·-.·:_~.:-.:.•_.·_': '\'.':!,· ,.'.·.·'{~~~~<'-~'; :<·.>/'_,'(: '.:·~.'.(. 
-~~:::r-'· :·:, ~, :t::;_Lr ::~·f' 

De hecho, así ~s.: aurique no en• un 'tonÓ/ahsolutista~ Sin ~embargo, los antecedentes 

históricos 'en :elde~ai~ó116 ciík: la ·~2.-1J'.Siórii'.C:í~ ~¿¿~~i6nes, así lo· ha.cen pensar. Por 

ejemplo, 1a saiu-;;ió'riC!~t3r:~:É¿;iJ~.ci6/i d"e's"e[¡u,;r:loGrado. 
-. ,--.. .,;e:·,¡· . ., -~;r~;\" >,·'::,.:'.,~:-.'-:~~ '..';_~:~;.t: . ·,• --; '-~.;~:!-: : . >-· 

" -';"-.-~· ·? 

Ecua;;;iÓn~~~~~J~ci~ 
con u.rlé,l ih'c~~riff~:< 

-O 
.-- ·-.··-:-. ·,: .-

con a *'O 

soluciones 

.:._b±-/b2 -4ac 
X = ----"-=-----

. 2a 

(Actualmente, es común' encontrarla en la enseÍ'ianza medio superior, en los cursos 

elementales de matemáticas y hasta en' los niveles s~p~riore!;;). 

Los Babilonios31 fueron capaces de resolver Ecuaciones de Segundo Grado, muchos 

siglos antes de Cristo, y obtener las soluciones de la Ecuación de Tercer Grado con 

una Incógnita. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Ecuación de-Tercer grado 

con una incógnita 

a 0 x 3 + a 1 x 2 + a2 x + a3 = O 

con ao::;: O 

Y también las de cuarto grado con una incógnita. 

Soluciones32 

=U +V-~ 
3a 0 

= ro2 U + roV -~ 
3a 0 

ao X
4 + a1 X3 -f- a2 X

2 + a3X + 84 = 0 

( Las soluciones se pueden encontrar·_eri el libró de College Algebra de Paul R. Rider. 

Pag. 218 ). Estas fueron mucho más difi¿ilesy no fue sino hasta el siglo XVI cuando se 

resolvió.-

IV. 4. ECUACIONES DE GRADO MAYOR ACUAT_RO 

Cuando el grado se incrementa, encontrar las ·solllciones comienza rápidamente a se 

más dificil y por consiguiente Jos matemáticos (~ntes del siglo XIX ) , no podían 

resolver Ecuaciones Generales de grado mayor. que cuatro. Ellos todavía creían que 

tales ecuaciones podían se resueltas o que eventualmente podían serlo. 

No fue sino hasta el siglo XIX que se mostró_ por medio de Ja teoría de grupos'( Evaíisto 

Galois ) 33
, que eso era "IMPOSIBLE". Se usaron conceptos importantes para demostrar 

la imposibilidad de encontrar soluciones algebraicas, como: la idea de Campo y de 

Grupo, reducibilidad ( factorizable ), .... He aqui unos ejemplos iniciales para comprender 

respecto a Ja imposibilidad: 
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Un problenia dado puede ser o no resuelto, dependiendo de las condiciones 

impuestas a su solución. Así, X + 3 = 0, PUEDE SER RESUELTA si son 

permitidos los números negativos. Pero NO PUEDE SE RES U EL TA si no se 

permiten los números negativos. Por eso se dice, que es imposible encontrar 

una.s_oluciónpositiva. 

~·-·-·-·-·-·---------------·-·-·-·-·-·-·-·-·---------------·-----·-·-------·---·---------·---·-----------·-·-. 
En forma semejante, resolver la «_ecuación 2 x. +_ 3 0, PUEDE 

. 
:.. --- ---- - . -. -. --~ _. __ . -~-·- - --- . -~·:_ --~ -·- _·;;::_ __ ._:._·.·...:: ___ ~:...: ~";~---. ~- -·-·:...'. -'· _;;: ,;__ -· - . - . -. - ~ - --·- . ...;'. -- -. -. - . --- ·-. - . -. -. .: 

- :-.<,-:;-::·:·-. .-.-
: . - . -. --- . -·--...:.: ·-· ---- ·--. _ _._~:::.·_-; _·~·~· ;_-:.-_::: .--.:.. :._-;;. ~ --- . :... . :. .. ;.::.·. _._._-~,-~ .. -- -- -~~.::. _._-~ ~. -~~~ - . - . - -~. -. -. -· - ·-. ---- - . -. -. -· - . ~ 

l En general, ~,:, ánguí~. con-sol~ rdª1;;;'/compás~ NO PUEDE DIVIDIRSE en 1 
: ; 
; tres partes iguales;,pero-SISE PERMITEN otros instrumentos, si puede ser ; 

l posible, a~i:ivera"ción que r=,-::is perrl1it'~n k~~~r lcis ejemplos anteriores. l 
L.-------·-·---------------------~-:-~-:--~-~~-·-~--~~~~~-~--------------------------~----------------------1 

Una ecuación algebraica de la for111a 

ªº x" + a1 x"-1 ..¡.: _a2 xn-2 + +-a,;= O 

Puede ser factorizable (reducible), dependiendo el campo en el cual se realiza la 

factorización, por ejemplo: La ecuación x 2 + 1 --,,; o: ñc:i-se puced~ factorizar 

(irreducible en el Campo de los Números Reale;!s. Sin e.:riba.rgo en el Campo de 

los Complejos si es reducible y sus factores ~o~: 
_.,, .· 

( X + ~ )( X - ;,r:::J} :: x2 =O 
. , ···;·;,.· .. : '".:·: -:; .,. •-. ·:/ 

En otras palabras, es absurdo decir: "una ~x~r~sión PUEDE O NO PUEDE SER 

~ . 
. . . . . 

FACTORIZADA" simplemente,siespedfi(;ar el.Campo;- ' 
t-----·-------·----------------------------------~~~------~~---~-~-~~-~~--; _________________________________ j 
Pero, ¿ en que sentido ha sido probada la imposibilidad de resolver la ecuación general 

de grado mayor que cuatro? 
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La respuesta es, que es imposible resolverla por radicales. Lo que significa que la 

incógnita no puede se expresada e.n términos de los· coeficientes haciendo uso de 

opera6iones racionales34 (adición sustracción·, multiplicación, ·división) y mediante el uso 

de raíces (radicales) finitamente. 

a 
Para ilustrar esto, en la ecuación de primer grado ax.+. b .. =. a., la solución es X=-¡;-

es decir, x puede encontrarse dividiendo (una operación racional) b entre a. 

Para la ecuación de segundo grado, a x 2 + b x + c = O , con a .,. O , como soluciones: 

-b+..,}b 2 -4ac 
X2= 2a y 

-b-)b2 -4ac 
2a 

Donde las incógnitas se expresan en función de los coeficientes, usando operaciones 

racionales y extracción de raíces. 

Para la solución de las ecuaciones generales de tercer y cuarto grado, determinar x en 

función de sus coeficientes, a través de operaciones conocidas (algebraicas de aquel 

tiempo) y poder acabar ( finitamente ), se dice que son resolubles por radicales. 

7-::;~: .·, ,- C:.:.-·--·1 
F/.~Li~ L,~:~ C=.tZiG.E1'I 
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TESIS CON \ 
- .,... '-~. -r n....., -FALLP,. Di'; G.~•.!0!.!.N 

Ecuación de Tercer grado Fórmulas de Cardan 

con una incógnita 

X1 = u + V-~ 

ªº 
x3 + ª1 x 2 + a2 x+ a3 = o 3a 0 

con ªº ::;:: o X2 = ro U + ro2v-_5_ 
3a 0 

X3 = ro2 U + roV-~ 
3a 0 

Aplicando el mismo tratamiento algebraico que a las anteriores, a las ecuaciones de 

grado mayor que cuatro, la verdad es que ya no es tan fácil ni tan válido. Solo algunas 

pueden ser resueltas por radicales. Pero la ecuación. en .general de grado mayor que 

cuatro, no es posible encontrar fórmulas generales que no de el valor de la incógnitas Xs 

, en función de sus coeficientes resuelta por radicales35
• 

Es indudable que no se esta hablando de soluciones aproximadas. Pero. conviene que 

en la enseñanza se aprendan métodos algebr'3ic~S° y. 'de; ·a~~Ci,(¡~;o;~iÓ_g para la 

localización de dichas raíces ( al menos ). Porque .en estos procesos dt3 a¡:ÍrendlZaje, se 

encuentra todo un mundo de riqueza.mateméti~~. tf rito~~~niv;;I ~1.e~~rital:po;:e1 manejo 

=~ ~:sn:j::::·n:~:t~e~ac::::·1 :~.::~:~:?;~;6~:~~§lr~i:it~J~~t;Jfüi~ii°ndi::~::;:~ 
.·.;:;' '<'·' -· .. ~~- ~ . ·~·-

---~-:·· . '.·;_;?·: ·>,_: .!·:· -· ·,·:;:: ... - ··-'· .~ ·. :.,;_'._: :._·;:<r ~ ~ ¡:-~-~~::·\_ ~~- -:--<. 

:~:;:!·:::::;::::~ ~:,;i~~!i{~~1~1~1~W~l\í~~i~~~~~t~~~=~:;;: 
Jean Dieudonné, famoso máte~ático,frariC::é's;•C::{~e:en.uíía'ex~~slciÓn ¡~'augural expreso: 

"Que se vaya Euclides". ::";
1 {:;;:>~ ', · •';/· 

No olvidemos también que dicha reforma no progresó como se esperaba. Pero si que 

dejó muchas secuelas como estas formas de pensar, que se arraigaron en todo ámbito 
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escolar, siendo este aspecto, parte de la vida actual en la mayoría de las 

Universidades. 

Volviendo. al. tema, . I~ h.istoria nos enseña, que el conocimiento de los números y 

relacione'S, han~'sid{, mot6r del desarrollo de la matemática jÚnto con el desarrollo del 
.... - ' 

/enguaje•(Ja notación y su manejo lógicos); 

Por ello: 

1º. Contar con· temas apegados a este contexto en que se marcas necesidades 

apremiantes· .. en. el "estudio y desarrollo de las ecuaciones" en los Programas de 

Matemáticas del Plan de estudios Actualizado, como el de la unidad 3 "Ecuaciones de . . 
grado superior a •.dos de matemáticas 111, es estar consciente de las necesidades 

básicas que .reqÚierén aprender los alumnos. Además, nos corresponde: 

2º. Inundar ~j CÓl~gio d(] propuestas.didácÚcas,~éon Úna'>mejorfi/osofia educativa 

::::::fJ~ºff~~l1ffº;:Ci;~~ifjJ~~~~~~~1f i~f tf~~::,::: ;,;;º;:::: 
:~:~:;=:f~~Íli~l~~~ff fty~~~¡~zf ;t::~;:::~::= .::::::: 
con los valores, qÚe': tánt:a:(se' hacei necesário . áctualrnente ante el cúrnulo tan 

inmenso de la 'rw~vélf~f.or;fac/Ón'.y conocimientos . 
. -::,)~.-·· :.<·· ~,·.· 

. ·~ .. ;. ': : ' ' 

Pero, más importante>quedos discUrsos a todos los niveles, los materiales didácticos, 

libros de textos o softWare$edl.J~ativ6~ bien elabbrado con todo y sus enfoques, está: 
·~- ·.:·:~- .... '·:::-.·::~,:.~·: -:·.:_;,<.>: - .':)·- ·._;;·_:;_;··-~<~-- ~\!-:\ - --

30. La enseñanza36 ese proc~so, dont:fé ad~m'ás· de ya .. contar co.:i el discurso y algunos 

materiales, viene lo más importante, "su Únpll9rnent~C::iÓ~;;~ P6rque;, como valor social, es 

la cuna de la adquisición de conceptos, procedimiento y valores actitudinales que 

demanda nuestro Plan de estudios. -Mejoremos la enseñanza-
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Por lo que resta, es irse ubicando en la dimensión de la implementación del nuevo Plan 

de Estudio;,;, dentro de esa política acac!éi=iiica°º organizadamente y en fundan de las 

prioridades más necesarias. cabe mencionar que el objeto de este trabajo, es presentar 

precisamente una:propuesta didáctica sobre.el tema de las ecuaciones degrado mayor 

que cuatro pa~a la enseñanza en el CÓÍegio de Ciencicis y Humanidades: 

IV. 5. EL ÁLGEBRA EN LOS PROGRAMASfORMALES DESDE 1971 

En este marco de conocimientosmateináticos, con ideas cla.raS;; muy importantes, para 

entender tambiénaspecto.pai~· ¡~ ciQsefjanza de I~s;rr;ate'.;náticéls •.. no podemos negar 

que el estlJ,dlo d~ la_s expr~si6~~s-~i~~t>r~ici~· /~n-p¡;¡~i~~í'ar~~. l~s ECÚACIONES DE 

GRADO SUPERIORA CUA""ff'{O,;~equieref1 .de.unJrftamfento· muyparlicu/ar, .como 

tema de enseñan;a, no ¿t:J~tante,'los PROGRAMAS (ci~'cl.lmento de trabajo 1979), 

documento formal desde su creación en. 1971, como plan de estudios, en lo que 

respecta a matemáticas 1, no lo contempla abiertamente. Veamos las siguientes cartas 

descriptivas: 

TESIS CON ' 
FALLA D:"'._~)~~lG_~~---
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Unida~ 
tiempo TEMAS 

UI Introducción 
(objetivos 

3 formas de trª 
bajo),aspeQ 
tos "Actitudina 
les" 

Ull Modelo y 
Lenguaje 

15 simbólico 

Ulll Lógica 

15 

UIV Conjuntos 
15 

ÜV Sistemas de 
numeración 

12 

60hr =Tiempo total 

MATEMATICAS 1 (1979) 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Que conozca 
los lenguajes 
simbólicos y 
su estructura 
lógica 

Que conozca 
los.principales 
métodos 

Que conozca 
la naturaleza 
dela 
matemática 

ENFOQUE 
DISCIPLINARIO 

Que entienda es 
actividad teórica que 
sistematiza y 
organiza 

Que entienda que: 
es actividad con 
principios, conceptos 
y a nivel de teoría 

Que entienda que: 
es un proceso real, 
que por medio de la 
axiomatización se 
abstraen términos y 
conceptos para la 
construcción del 
modelo 

ENFOQUE 
DIDÁCTICO 

Plantear situaciQ 
nes sencillas con 
el mªnejo del 

lenguaje, la lóg! 
ca y el modelo 

Plantear situaciQ 
nes adecuadas 
con el manejo de: 
Los Sist§.mas de 
numeración, y la 
Teoría de conjun 
tos, 

Motivación: Situaciones apegadas, con 
buena expresión, clara, entendibles. 
Buena cooperación, reflexión; 
comprenderse 
Repasar, enunciar, fom~ntar; practicar, 
concluir, insistir, estimular,;ejercitar, 
repasar · · .:·.·, .• · ; . 

Trabajos: carácter, calidad no cantidad, 
transferencia (hacia el desa.rrollo cognitivo) 

Evaluación: Examen (Oral, escrito), ejerc, 
Exp. trabajos 
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Unidades 
tiempo TEMAS 

UI Introducción 
(objetivos 

2 formas de traba 
jo), aspectos 
"Actitudinales'' 

Ull Expresiones 
Algebraicas 

16 Exponentes 
Radicales 
Factorización 

Ulll Ecuaciones 
Desarrollo 

14 histórico 
De 1º y 2º grado 

UIV Sistema!;; de 
Ecuaefones 

18 

uv Funciones. 

10 

60hr =Tiempo total 

MATEMATICAS 11 (1979) 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Valorará la 
actividad 
algebraica 

Dominará el 
lenguaje 
algebraico 

Construirá 
ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones 
como modelos 
de la realidad 

Resolverá 
problemas 
relativos a 
ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones 

Comprenderá 
el concepto de 
función 

ENFOQUE 
DISCIPLINARIO 

ENFOQUE 
. DIDÁCTICO 

Que entienda que el poi.~~;situación 
álgebra; es una·. · próblema;·:de diferen 
herramienta que le tes'éfis~iplinas, con§. 
permitirá construir. frúfr .. niodelo, obtener 
y manipular las .. ~: sus'réglas de con§. 
ecuaciones ,,, ;:•.\~ trué'ción para Ecs de 
Que entienda.que la 1º/2º y sistemas 
actividad - ,,;-::.::. lnte.resar con ejemplos 
algebraica; ie. y situacio nes al est.!J. 
permitirá.· dio de : término, 
comprender: .. · variable, potencia, 
conceptos y a las· expresio nes abiertas, 
ecuaciones, coefi ciente, factor 
además de adquirir Poner situación donde 
habilidad no se abuse de la 
Que entienda que el 
álgebra le permitirá 
descubrir y 
entender conceptos 
como magnitud, 
variable, función,"·· 

abstracción ni 
demostraciones 
complejas 

Facilitar la comprensiói{ci~'1a simbología 
algebraica . . .:·.···.---· -,_ .. ,, 
Facilitar la comprensión de los.conceptos 
importantes (base)con explicaciones 
racion~ les y con suficientes ejemplos para 
la ejec_!d ción de la operatividad, sin abusar 
de la abstracci6n ·' '-"::':;) ·:·: .--,_--·, .•. 
Permitir asimilaci6n ra'cional y creativa más 
que imitativa o rnecanicistá(el porque) 

Evaluación: Examen (Oral, escrito), ejerc, 
Exp. trabajos 

Con respecto a las materias de matemáticas 111 y IV, presentaré solo tos temarios. 
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MATEMÁTICAS 111 (1979) 

UNIDADES TEMÁTICA 
tiempo •" 

1 ( 3 hr) El curso y sus aplicaciones ( la paneaclón,evaluación, ... etc.) _____ 
-" ' 

11 ( 8 hr) Teoría de gráficas 

111 ( 2 hr) Introducción Histórica al estudio de la geometría 
' ' 

IV (32 hr) Geometría euclideana " 

_,r o·-

V ( 2hr) Otras Geometrías {Esférica, Hiperbólica, Finitas, Proyectiva, .•. 

VI (13hr) Trigonometría 

60hr =Tiempo total 

MATEMÁTICAS .1.V 

"- '-

UNIDADES TEMÁTICA 
tiempo ' 

1 ( 3 hr) El sentido del curso y sus implicaciones l ~' ~ T'~ ::"'7 CO.'G.T l 
I J.'J.-:..L.!-iri .i.)-.'., L'.tllC3·EIV i 

11 ( 8hr) Preliminares -----1 

111 ( 2 hr) La circunferencia 

IV ( 32hr) La geometría analítica como modelo de la geometría euclideana 

V ( 2hr) La Parábola, La elipse y La Hipérbola 

VI ( 13 ) Ecuación general de las cónicas 

60hr =Tiempo total 
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Era una tipo de introducción al aprendizaje de la matemática, donde se establecía que 

para adquirir un panorama amplio de su. estrúctl.lra, - se-que foníá cjue. aprender con 

firmeza "El número" y "La Teoría de Conjuntos". Un esquema sería: 

con PRO 

.... REALIDAD .... 
-¡~·~{~~"~~~~ji,~~t1;ü;~;..;,:<.:-; i· 

La matriz para matemáticas 1, era la preparación del terreno para introducirnos a las 

situaciones algebraicas. En el Enfoque, no se hablaba abiertamente del profesor como 

guía, orientador, coordinador. de los aprendizajes. Eramos gentes preparadas a la 

manera tradiciónal y había .que "regresarse" {algunos trajeron boleto de regreso, otros 

no). Pero_ esto pl.ar1~l:ó;í;~a manifestaban la cultura básica y los principio válidos, que 

postularía sus perma~n~g'cia para los nuevos Planes y Programas de los noventas. 

,• '""'"'• '. -- . 

IV . 6 . LA.PROBLEMÁTICA 

En realidad,· el curso de matemáticas 11, según opiniones de profesores, equivalia a un 

curso bastante amplio del Álgebra, según se contemplaban en el programa de 1979, ( 

amplio, por las dinámicas que ellos desarrollaban ). Pero; observando la matriz de 

contenidos d~· matemáticas 11, sin titubeos, se contemplab;,.·¡o si~uiente: 

Distribución de tiempo corto para cada sesión( una hora diaria durante cuatro días, 

tiempo total 60. hr.) 

Estaba·· cargad_o.deconceptos 

".' .,. ">.~· :;-'., ' -. -.: 
c) De sitUaciones' didácticas tradicionales, 

adquisición de los conceptos y desarrollo de 

r:~3r.s coJv ¡ 
F.ALLA D2 ORIGEN 

1 ___ , 
sin significado como para permitir la 

habilidades necesarias, dentro de la 

asimilación racional y creativa. La enseñanza fallaba. 
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Empaquetamiento de temas y conceptos 

d) Una influenciá.de situaciones de la enseñanza de las Escuelas Superiores , que 

solicitan una :;.m~d~rezialgeb;aica", en lo egresados, ya no tanto en el terreno de la 

racionalidcidY C:real:ivic:lac:I.· sino eri ios cánones operativos mecanicistas, sin ningún 

entendilTlien~<:l. colTl~re~~iÓn . de los procesos algebraicos; desde· 1a. comprensión del 

problelTla, estabíE!drniE!r;tÓ c:I~ los modelos o ecuaciones, hásta. ~!'desarrollo, para 

arribar a la solución. 

d) Y un ín~i6'.e.~·~ ~~probación en matemáti~as rT1UY elévádo, la em~eñanza fallaba. 

IV . 7 . EL ÁLGEBRA EN LÓS PROGRAMAS' DE L.os 80s(hasta >1996) 

Hubo un ca~bio tan ~aulatina~E!nte que,~yo e~Jo,pa~icular comencé a dar clase con 

los temarios anteíior~~ rnen~i<:lnados del ::1 g"f9; Pero, entre asambleas del tipo 
- . - . - . 

democráticas y los embates políticos· por establecer el sindicato de los: ac.adémicos 

(AAPAUNAM), el STUNAM (se rebasa al ESPAUNAM, STEUNAM), intentaba 

consolidarse como sindicato de trabajadores, administrativos y académicos. Sin 

embargo iba cediendo el espacio de los académicos al AAPAUNAM,. ·que llegó a 

consolidarse como sindicato único de los académicos. Y el STUNAM de los 

trabajadores y administrativos y, parcialmente de cierto núcleo de académicos, aunque 

legalmente la titularidad es ostentada por el AAPAUNAM. 

En las academias para unos o áreas para otros, se hacía reuniones. periódicas ( quizás 

más que ahora ), se discutia lo político;. pero también lo académico, se había vuelto un 

eslogan la frase: "los muchacho no:sabE;l~;~lgebra". 
~¡.:- ' ):·"< :: ... · 

Se llevaban casi todo el control~ckdé~i~~· yl1boral. Desde el establecimiento de listas 

de alumnos, permiso, licencias,· ... ,.hasta el giro de instrucciones para el pago de horas 

laboradas por los maestros. 

TES-:.~~· (i1:)f\! 
FALLA. DZ Cl?.iCEH 
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Todo giró alrededor de 1980 y cuando menos me di cuenta, ya estaba dando los curso 

de matemática I, 11, 111. IV, v:·vc LÓgica 'Iy 11, que correspondía:a üri modelo de 

programas ( hubo algunos otros .semejantes ), que s_e fue dando eíl la práctica 

académica, ...• "otro modelo de programa"; que cóíltemplaba los oríglriales y a la 
' .. ,, ' ', ., ., " ... - ... , . ·,_.' ' .. 

matemática moderna, de la C::uala PE!sar~de'Ios emÍ::íat9cs Ytropiéiosde la reformci de la 

enseñanza de la matemática, se '.tenía la •firm~z~ :toclaví~: .a~ q~~--~~~ ta ~~ciórÍ en la 

enseñanza y para la enseñanza. (ca'~ E3Psolo hec_ho de' cambiar contén idos se iba a 

enseñar a razonar al alumno ). 

Los países desarrollados apare~t~rnente ya había s~perado el dilem~.<.Sin embargo, 

América Latina no, tardaría)niÍs para:reaccíonar Cinte este'fracaso de la reforma de la 

enseñanza de la matemiÍtíc;¡ er; sus díferl3ntes nivE31~s. · 

He aquí los temarios, donde se aprecia e11 cie;rt9foó.d9 ese desarrollo empaquetado que 

ha caracterizado también a la enseñanza_mo'_dernadS.Ia matemática . 

..... _~· .... ·. 

UNIDADES ·: , •TEMÁTICA 

. ' ' 

UI Conjuntos (Lenguaje y notación) 

U2 La Recta Numérica 

U3 Expresiones algebraicas (factorización) 

U4 Ecuaciones y desigualdades 

U5 Funciones y gráficas 

U6 Funciones elementales 

60 hr =Tiempo total 
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MATEMÁTICAS 11 

UNIDADES .. .TEMÁTICA 

Ul Sistemas de Ecuaciones y desigualdades 
.. .·· 

U2 ··Números Complejos (representación geométrica 

U3 Polinomios 

U4 . Elem'entos de geometría analítica 
. 

U5 
' 

Sucesiones 
'. 

U6 Combinaciones 

60 hr = Tiempo total 

MATEMÁTICAS 111 

UNIDADES TEMÁTICA . 
.. 

Ul Geometría Euclidi~na (principios y Métodos Simetría congruencia y 
· semejanza) 

U2 Geometría Analítica (las cónicas) 

U3 Introducción a la trigonometría 

U4 Resolución de triángulos (Ley de seno y cosenos) 

U5 Trigonometria e Identidades Trigonométricas 

U6 

60 hr = Tiempo total 
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MATEMÁTICAS IV 

UNIDADES TEMÁTICA 
- --

UI Funciones 
-- -- -- --

- --- --
U2 Limite, de _funciones 

--

U3 Continuidad ---

U4 Derivada 

U5 Integración 
--

U6 Aplicaciones 

60 hr = Tiempo total 

IV. 8 . LA PROBLEMÁTICA 

Los problemas seguían latentes, se cambiaban contenidos, como si eso fuera a 

resolver los problemas de la enseñanza .(ya se hablaba de aprendizajes ) en el salón 

de clase, el caso es que Ja mayoría de Jos él1uírilloÍ5, no- aprendían bien, Jos profesores 

hablaban de que no aprendían, no sabian-·álgebra y Jo problemas se planteaban en Ja 

misma dimensión, ahora en estos pen_últim(:ls prog'ramas informales. 

La forma de enseñar los contenidos na··· ha <sido la adecuada. Con cambiar 

contenidos, o lamentar que Jos_ alumnos- no saben - álgebra no hay soluciones 

satisfactorias. 

El tiempo para cada sesión no era suficiente ( una hora diaria durante cuatro días, 

tiempo total 60 hr.) 
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Estaba cargado de ternas, ideas y conceptos 

Situaciones didácticas sin 'significado,. ca.me para permitirle la adquisición de los 

conceptos y el d~sarrollo d;e la habilidad necesaria, dentro de la asimilación racional y 

creativa, la ensefianza fall~ba 
· '·:e~ -~:.~·-~rt ;-:·<;·;;~;<.-~;>{~~··.;.. :·. .-

Empaquetamientci'.de.te~as.y co.:i~eptos. 

Una influencia de situaciones a 'de la enseñanza de Escuelas _Supe_riores37
, que 

solicitan una "madurez algebraica", ya no i:a_~to ;~n el terreno d~ la rélcionalidad y 

creatividad, sino en los cánones operativas' meca;:,,icistas~ .,sin ningún., entendimiento, 

comprensión de los procesos algebraicos, d!9sde la comprensión del problema, 

establecimiento de los modelos o ecuaci~~es, hasta. el desarrollo,· para arribar a la 

solución. 

y un indice de reprobación bastante elevado en mate~áticas. la enseñanza fallaba. 

Los profesores ( gran parte-), atendían a los que entendÍan en• una sola explicación ( 

que eran pocos,' pero. muy po_coi., ), La/17'1a~o,~~a,,JJ1./~ es.e~iver:dad la que va.le la pena, 
reprobaba,..,,esa coiiduc'tiJ d~ at~rid;;r;,'Só1;;,·a:'itn'bs i:uantc;';; porque así es como se 

mejora la calidiid, la/verc:la'd 'e~ i,iJ~},b iun':::fc:iha nih'iÍ furudion~do. 
'..:~¿_-·, :_;_."'. :::::,- _:_;_~~ /;.. -~·.,..::.> __ :;.:;; __ '.:...:.';: '.. :-... -·. ~·:'.-;" " :"- ·:·.'~-

Como quiera ques~~· los;~:~,~ :enti;~d;~~i:a·,1~· ~~i~~~~H~.;~-¡¡¿~~'n problemas para 

:~::"::~"c:~~:rt;~i~·,"¿~~f ?:;.,~lfltt~~0i;~~:[f~~i":J; ~lZr::r.r::~·:." :: 
mejores, mas ap~g;d·a~- a~e~·~s vi~É?~cias se~éjantes .~ las que los han hecho 

aprender 'otra~ .cosas: ;lnClÚsiv~, habrá 'algúrias •que no les gusten, pero las 

aprenden porque las'viven~· Hay ;tj~~,~~-i~r1~er, que ellos, y todos vivimos un 

sector de la realidad, ahí .:?~tamosi y sobre todo, ahí aprendemos cosas agradables 

y otras más. 

~~.,-~ 

F:ALL!~ ['~~ 
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IV . 9 . EL ÁLGEBl3f- §N LO~ PR()_~RAMAS ACTUALES (a partir 1996) 

Era hora de renovarse, los tiempos camb_ia y_ las _situaciones también, se actualizan los 

Planes y. ProgramC!s; pero_ l()S propósito_s, principios y enfoques del Plan Original, 

permanece; ~e~ve qÜ7,son irrer1Únciables.-'{:13tr':lvés-de un proceso _comunitário abierto 

de cuatro.ar-los1 y''mei'ciio;;;'5e''inéjciraro-n a'todoslos niveles; con mejores enfoques y 

coherencia par~ salir~'éfci: 1<J• tr~~icional - .era ~hora deicambiar•todos; .. Porqúe los 

problemas no ~-e ~han'reisu~lt<Ji~<Jn cambiar co~tenido;;, Elstáh en I~ em;E:!ñanza, en la 

idt3as, los~ c'óricept;s~y tc;imanclo)en cuenta la 

naturaleza'dSI individuo.' 

Ahora en los p-~i:i~:~rn'C3s-~e ~atematicas 1 a IV, se tienen las siguientes secuencias por 

unidades, cici~é:Jk clci~n=i¿:5 el~ p<Jner énfasis en el Álgebra, s;e abrió-;,,¿~ campo a la 

Geometría. 

MATEMÁTICA 1 MATEMÁTICAS 11 

Variación Proporcional y Funciones 

Lineales 

Funciones Cuadráticas y aplicaciones 

Ecuaciones Lineales 

Sistemas de Ecuaciones Lineales 

Geometria 

básicas 

del triángulo 

Prismas y Cilindros 

y 

Expresiones Racionales y con Radicales 

figuras Semejanza de figuras y Teorema de 

Pitágoras 

Razones trigonométricas y resolución de 

Triángulos 
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MATEMÁTICA 111 

Solución numérica desistemas·de 

Ecuaciones Lineales 

Algebra de Números complejos 

Graficación de FunC::ion~s -. 

Ecuación Cartesiana de la recta 

Ecuaciones Cartesianas 

Sistemas de Coordenadas no 

rectangulares 

He aquí los cambios. 

MATEMÁTicÁs iV 

Matrices· y Modelos Matemáticos 

Funciones Exponenciales y Logarítmicas 

Secciones Cónicas 

Ecuaciones Cartesianas _de la Elipse y la 

Hipérbola 

Áreas, volúmenes y métodos 

infinitesimales 

Se establecieron enfoques disciplinari_os, __ peclagógicos y didácticos. Con cambiar 

contenidos, o lamentar ·que los -alumnos no saben álgebra no hay soluciones 

satisfactorias, había que renovar la enseñanza. 

Se tiene un tiempo de dos horas por sesión ( un total de 5 horas a la semana y al 

semestre 80 hrs ) 
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Los temas están acomodados con su enfoque conceptual de desarrollo 

(geométrico y algebraico) 

Se sugieren enf~ql.Jes .. ~e ·enseñanza más·dinámicos (ver PEA ) . para permitirle la 

adquisiciÓn-.ci~ con¿~pt~s .. y .• ciesÉ!r~oÚo de .. la habilidades necesarias, dentro de la 

asirniladé)n rabio.nál ycrÉlati..Ja··. 
,;::.'. .. , ... -. ..,. ~:<~.--·-.:.·~-; . 

No exi:;¡te ;eillp~(¡u~tarniento d.E! temas y conceptos. Se trata. de implementar 

situaciones más~ dinámicas·~,pélra:~1a'·?énseñanza .. ·y colaboraf con las Escuelas 

SuperÍores38, para favor~C:erÍes ~n\:Ja/fórmación de esa ·. "m~durez algebraica" en el 

egre~ado, ya no tanto É3n el\e~reno d·~. I~ racionalidad y creatividad, sino también en los 

cánones operativos, con eílte0dimiento, comprensión de los procesos algebraicos, 

desde la comprensión del.prot::ilem~. establecimiento de los modelos o ecuaciones, y el 

desarrollo, hasta arribar.a lá solución. 

Y un índice de aprobación de 75% TESI~ CON 
F.A.LL1\ I; :< C: ,' .~· :_; il: :,7 

~---·-····--· ·····--·-----' 
Las .cosa han rT1E3ioradq, existen proyectos para la implementación del PEA ( Plan de 

estudios actucilizado )>mejoramiento de la enseñanza, hay profesores preparados y los 
' . ". 

demás se preparan para.los cambios, se trabaja en todas las direcciones posibles. Por 

ejemplo: 

Los Diagnós;ticos. Se tienen un "primer diagnóstico" de la aplicación de los programas 

de matem'írúicas !'.a IV, 

A travé~ de los:TRED ("Talleres de recuperadé¡n de la Experiencia _docente ) e informes 

docentes corno bcÍse, '1ós profesores han 'riicinifestado haber podido:trabajar, solo con 

laS< unicladÉls qU~ ;;o ~s\á~ scihií:ir~~d~s;.;.;.~ci;: 10·~;:¡~ ~el'c;6riside~'a · ÍÓgico. Y es que el 

preparélr los tenías á irripartir, llevá tiempo eÍl '1él bLÍsq~eda de: bibliografía, elaboración 

de secueílcias fé• imparti~ión, la orgaíliza'Í::ión pa~a las "nUevas" formas de trabajo en 

estas sus primeras aplicaciones. Además de ir comprendiendo, reflexionando sobre las 
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TESlS co~~ J 

FALLA DE C~!3_!_~~~ 

nuevas situaciones, los nuevos ambientes de aprendizaje, en síntesis, comprender el 

Plan de Estudios Actualizado (PEA). 

: .. -__ ..,._ 

IV. 10. LA FILOSOFÍA EDUCATIVAÓEL COLEGIO ABRE CAMINO 

-"""···"·' -··-

Apoyar a la l3ns¡;i'ianz'i;/€iri la',di~~cc?ión que necesita el país en los tiempos aCtuales, es 

ir estableciendci i.ill¡,;filosC>fia e;;ducadol1iol1 :nueva: Esta filosofía "n.ueva", no .tenemos que 

ir a buscarla ya~ esta plasmadaen PEA; Programa de Estudios Actualizado, es cosa.de 

entender bien SUS propósitos y pri~dpiClS a t;avés del est~dio Y eje~cicio,)a práctica; y 

abrir múltiples dirección cle trabajo, ya:· no de discursos, de qUehaceres co~ju:ntos, con 

los actores principales y secundarios. Porque cada uno, tienen un papel" rek311ante en 

ese proceso. No se debe menospreciar el más sencillo de los actores Y.quehaceres, la 

idea del todo y sus partes es importante para una nación, para un: curriculurn escolar, 

para un salón de clases, la idea de que un profesor es.a sus colegas comá' sus colegas 

a él, es importante para la implementación de un currículum. 

Iniciar este proceso con experiencias didácti.ca implementadas y .validadas, es una linea 

importante para la implementación y mejorafTiiento ci;,;·1.1íl ·curriCúluin eÍl la enseñanza, 

como lo muestran los siguientes profesaré~; Por ejemplo::r· 

La maestra Patricia Balderas Cañas, (Maestría en Educación Mat¡;;m'~ticci ÚNAl\Íl ) en 

su reporte de investigación, donde expol1e5Jt~ip::rie~ciasco.n el ~·~()d;l,~g~~fi~~dor en 

la enseñanza del cálculo en la EscuelaN~~io~al Preparatoria. Elabcir~ :~i_¡Q¡:, ~E:!~orte de 
'' ... - : - ' .-. '" ., '- _. -, 

investigación que abre perspectivas. a la enseñanza medio superic::ir,\pE:í~o.:no por la 

enseñanza misma, sino también por la.investigación en las forma~·de!:~8'¿Ji~,i~ión 'del 

conocimiento por parte del alumno; con los materiales de aprendiz~jefr( 8idácticos) 

propuestos y validados. Porq~~. u;r¡ material validado, es ya gaf1~tiéltcte,_ ~ejar 
mejores aprendizajes. Un aspeC:to'muy importante del trabajo en la perpecÜva actual 

de la filosofía educativa, propuesta por el Colegio, es abrir el camino de los 

instrumentos de evaluación pára la 11,edición de adquisición de aprendizajes, asi como 

evaluaciones en otros ámbitos en el terreno de las habilidades, estableciendo en otra 

perpectiva la nueva imagen que se vislumbra del profesor -investigador 
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TESISCQiv~ 
FALLA DE OR-;.,,,.,_ 

' l\ .. T.éLV 

o_ el trabajo_ del _profesor Miguel Mercado Martínez (tesis): "Geometría Fractal en el 

bachillerato" (-Tvl~~stria ~n- Ed~~"1~i-ói=i Mate~ática UNAM ). En su trabajo, como 

propuesta didáctica,. expone el mod_elo Geométrico fractal, para: por un lado, proponer 

que existe unmodelo denéJminadO, "La Geometría Fractal", para describir las formas de 

la naturaleza co~pleja-~ ~de.~ una -m~ílera más precisa. Y, además para mejorar la 

adquisic:ión ci~;cí.'prer1dizajeú; ciÉ:l 1al-eÓríade._Fra_ctales. 

Esto es importante son conodmi~nfo dé aetualidad muy motivantes y _de trascendencia. 

Además, establece qu~·clcí.lqCierb~~hillerat() ele nivelMedio Superior, debe de _contar 

con conocimiento~ ~Lie s~dCÍ.Íl 'en laUnivÉ:l~sidades al ílivel de losél~'máscon<Jcimiento 
que se imparten, con i¿s ~es'pectivos eílfoques; Porque también rétoma~el ~oncepto de 

aprendizaje activ~ y e~plora(;iópdi.rigida a través del uso de la.·tecno!C>gia como las 

coml?utadoras o'la~: c~1cl11aci<Jras gráficas (Goldenberg, 198e), mencionando qUe hay 

que manejar temas d~ a¿tualidad como los Sistemas Dinámicos,. Teoría de Caos y 

Geometría Fracl:a1; 

.-._,·,. . ,•' 

Maneja conceptos importantes plasmados en el PEA. Como el tener eíl cuenta que los 

cambio soíl v:3Hi~iri_.:;'s'os c:iancie -e1 cc>noci~iento y 1a informaCióri reemplazan a1 ·capital 

físico y financiero;; rViencionand°: que 1a infonnación es .1a -nueva maté ria _prima y 1a 

habilidad parCÍ. sU ~an~jo ~s un nue:vo 'signifi~ad~ de prod~cción; donde la información 

sólo tiene valor, si puede ser c;ontrólada' y organizada para un propósito definido. 

A su vez, la tecnología rápidamente se vuelve obsoleta, lo que implica que el individuo 

"calificado" tiene que estar adaptándose continuamente a esos cambios, una 

adaptación más bien mental a un nivel más consciente que corporal, a un nivel 

subconsciente. Las habilidades del individuo "calificado", deben ser, las de pensar, 

hacer generalizaciones, organizar información para analizar problemas, etc. Entonces, 

el individuo debe ser versado no sólo en la informática, sino también ser capaz de 

transformar la información en conocimiento útil. "La filosofía nueva educativa del 

Colegio" 
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..--------··-··-------
TESIS ::e-~:; . J 

FALLAD•;; CY:C-~LN ! 
'------,.,..------ - ·- - _, ) 

Carlos Hernández Saavedra penetra y establece con una sutileza, que~odelo 
-- - ---- - -- - - --- - - - "=C- .c;o-~.-O-=o --- - o;-_c- -

Educativo del Colegio, es _válido inclusive a nivel Superior, mostrando con algunos 

aspectos de. -1~ filos~fía educativa del colegio dentro del salón de clase, como: la 

dinámica del trabajc:l. éolectivo, ·para la generación de un ambiente de participación, 

investig~ción:~ e;;~p1~'ra~ióri· e~ eÍ:trabajo, apoyándose en la tecnología ( calculadoras 

gráficas ) y~"eiiial:>ci~~ridc) la: ~rc:lpúesta didáctica: Dimensión Gráfica en la Enseñanza de 

los Desarrollos ·~n 'serie~ de - Fourier, donde además, establece, que el uso de la 

calculadora'tiene:'una influencia relevante en al fcirmación de Ingenieros. 

No se puede negar que un aspecto importante aquí, es la validez- del .modelo del 

Colegio a niveles superiores, abriendo camino hacia el cambio en Institutos y 

Universidades, tan tradicionales y tan necesitadas de cambios verdad-eramente 

significativos. La participación del profesor es medular, porque de su p~rticipadón en 

esta propuesta didáctica, se infiere que la nueva filosofía del cambio; _de la que tenemos 

en nuestro colegio, tan discursiva, esta trascendiendo fronteras, ya no eri_,eLdiscurso 

sino en el planteamiento de propuestas didácticas, como la manifestación·m.ás real y 

precisa de esas inquietudes de profesores conscientes, profesare~ del futurci, hacia una 

nueva imagen, abriendo caminos, para que en hechos, .en realidades; qúede la política 

del discurso. Porque antes que cambie el alumno, debe_ de haber:i'.ina~buena imagen 

del profesor. 

Una buena edl.lcació-n;- formación, comienza con una buena imagen del profesor, de ahí 

el siguiente prinC:ipio, postulado o refrán: "No hay mejor edi:..c~~iÓn que pueda recibir 

el alumno, que la que se brinda con el ejemplo, con la imagen" 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DIDÁCTICA 

"FICHEROS" 

---,'ti 
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V. 1. REFLEXIONES 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

"FICHEROS" 

TESIS CON 
FALLA DE omGEN 

La reforma educativa ,del Colegio tiene sus aciertos y sus errores. Todo vitae abierto y 

flexible debe ~er contextualizado y por' ta rito po~ee~ p~rfiles propios y perfectibles. En el . ' ·' '. ,. '.' . .. - - - - . - .. •, - . - ., .. . .. ~ .. . . __ . .. . . -

preserite.traba)ose.hace· una;pr'opl.l'esta ?idácticacuya intencion fundamental es 

servir .• ~el ~.~Va .:i'~ar,:iiaJe"•.é!ltre¡;i•.~r~f~~orfC::llÍti,ira f~f?ásicél '. ~á t~_~á tica-Ai urnno, para 

lograr la.c;:;!';c:~éciór{deJo's'.p~~gra'rl;á~ de esta á~ea•en el ~'l.11a: ••. 
. ;!_,, '{.·~~~.-~ : :- :':·= '., -. _·._ ;'.·.>:: .. ~ ·.'~~_'.t.?~-- ~ :",~ _ .. :~ ~--.. - - /: -... ;'~~-~: 

- ·-·:--:.- -

~~~]Jd~:~¿ilf tiilfiil11;Jt~~~~!~~iiíf~'?~:~;i:~; 
Lo~· ca~tfi~s 1J~~~/~o·:~~gst~ci~ntes en las aul~s. (~~&¡ la -~~f~r:ma -~igue pendiente), 

para atender a los fÚ~rte~.e intensos en la soci~d~d: lnte~esar ~ los alumnos durante 
' ' - . ' . . . . 

las dos horas 'de clase no es tarea fácil.. El cambio p;Jecie ser un riesgo, pero sólo 

arriesga el que tiene dudas y también ciertas seguridades. En estos fichero de 
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.-------------~ 

TESIS COl'l f 

FALLA DE -ºB~.Q~N j 
actividades didáctic_as ofrecemos algunas seguridades, no la seguridad absoluta, 

porque también somos_ conscientes de que existen quedan cabos sueltos en la práctica. 

La estructura de _estas obras supone al~~nos cambios respecto de otros libros o 

materiales· de apoyo, aunque las - ideas de ofendo se mantienen, pero también se 
. -· .-- ' ' ·. ' , .. --

introducen transformaciones relevantes fruta·.--de la maduración intelectual propia del 

contr.,;~t~ c:Íe ideas profesionales· entre prof~sores _ cCJlegas integrantes del Seminario de 

Rubro 2. ·Algunas ideas se mantienen,< ·aunque consolidadas (paradigma 

cognitivo7contextual; aprender como d~-~ar~oll~ <·de capacidades, aprendizaje 

canstr~cti~aY:significativéí~;.,) pera sabre todas~ incorporan reflexiones nuevas y. entre 

otras las sig~Ientes: 
·· .. -. :· -,~-> '/::~:_· .. ·.>~·=·-·::-~_::.·. ,. -

.,._Una mayo;'cl~ridac:Í ~n I~ con~epciónde lós<programas; aunque se recoge un marco 

global d~• l~s t"eíb'~ías ~~~ric~l~res, ~ m~nudo,dispersas y caóticas. Por ello se trata de 
. . - .. " .. '"' ·-· .- " ' ' -. . . . "· ·~:. . . .: . . \ '. . - ,,; . ' ' - . 

poner un ciEirtC>'orden;en la·selvá curricular_áétual. -

.,._Una mayor, precisión en los cmodelfis~d~¡~preridizaje-enseñanza, en el marco del 

aprender--ª aprender como d~~~rr-aH~-:a~- capacidades•·--y-va1óres. para facmtar 1a 

-·- modificabilidad estr~ct-~r~Í bogriiti~J~i'~y l~;rrlejc:lra del ~prendizaje pote~ci~l-escolar . 

.,._Mucha rriayor precisión en el _concepto de enseñanza centrada· en procesos, 

diferenciándola de una enseñanza ~~ntrada en- procedimientos-. como una mera 

derivación de la escuela activa . 

.,._Una propuesta armónica y global de diseño de actividades didácticas, para ser 

utilizada en las aulas de nuestro Colegio, en la que puede observarse una importante 

evolución, entre otras cosas . 

.,._También se desarrollan con mucha más precisión el concepto de proceso cíclico 

helicoidal del aprendizaje científico, constructivo_ y significativo, (además, diferenciable) 

preferentemente por descubrimiento, en el marco de la arquitectura del pensamiento 

matemático que contienen nuestros programas. 
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.,..Todo ello implica un cambio de orden en la construcción de la reflexión, por lo cual en 

lugar de hablar- d¡; Programas y Aprendizaje, se habla de Aprendizaje y Programas, 

debido a que se subordina el Contenido de los Programas y su estructura, a las 

condiciones de objetivos de aprendizaje de los alumnos. Se comprende que el formato 

curricular debe subordinarse .aJ.aprené:Hzaje .• corno construcción teórica y práctica, justo 

al contrario de lo que ocurre; Hay una :angustia por cumplir más con los contenidos que 

con los objetivos de aprendizaje . 

.,.. Desde estos supuest~s.' se consider¡;¡!'l 16S: ~ro.gramas de Matemáticas ~ar un lado 

como una selección .cult~~al, 'I~ ~ue':iobli~a ~ c:Íesarroll;r con más pre~lsÍÓi'i l~ fu~rte 
sacialógica de1 mismo; y .además éom~ un m~d~'º -de aprendizaje::.,.ensE3Aa~~a:·· que 

supone un de!sarroHa· más afinado de la fuente psicológica. La confluencia ele.ambas 

fuentes co~duc~-,a,~nadidáctica socio-cognitiva aplicada, donde la enseñ~,~~~ se 

concreta en élqs formas de actuación del profesor como mediador de la cult'ura'social y 

mediador del aprendizaje (nueva re lectura de la fuente pedagógica). 

.,..Con una 

puesto que 

reflexión desde la perspectiva de una didáctica socio-c~grii~ila aplicada, 

preocupa el actor y el escenario del aprendizaje, por lo•quei;~~-,p'rofu~diza 
más en el cómo, (metodología didáctica) y el para qué (escenc_i~io),.ap_r'erléien los 

alumnos y por ellos en procesos cognitivos y afectivos contextualizadqs:.y aplicados. Si 

se mejora el cómo y el para qué aprenden, se mejora la. cantjda_d y}caÍidad de lo 

aprendido (qué aprenden). La reflexión hecha, no es u'n"1''m~r~::teorí~i sino una 

teoría-práctica "aplicada". 
- {, ./~ 

, :'.~:-:;;;.~.- - ,.- - ~ -~:_ 

;,:'-

Hay conciencia de que estas ideas suponen cambio de paradign,a;'.•·a1 s,ituarno~ més allá 

de la Escuela Tradicional y de la Escuela Activa con sus conn~ta~ÍcjA'~'si~~n'ductistás, .lo .. . ··' ,. ··. -" -, ,,•"' ,. . •; ·~·· .. .. ' . . 

que implica de hecho una revolución científica. Galileo cámbÍó•d~•-~rden dcis palabras 
•. • '•" " " •.: " "' '" •" ..] '-" • _• ", '-'••"-• 2 •' r~ ' : •"'

0 
" ,•; 

tierra-sol por sol-tierra, al pasar del geocentrismo al. heliC>'~entfi~ri-16 yc.tc'irdó; más de 
' - - .. ,· ··- .. -...... -., ..•. - .-•.·, •·: ·- . 

trescientos años en desarrollar su revolución (cambio de p.¡fr'aí:ii9rr;ay~ be lo C¡úel°sei trata, 

por nuestra parte, es tratar de cambiar de orden, en la teo~í~ ~práC:ti6a currÍcul~r. estas 

dos palabras enseñanza-aprendizaje por aprendizaje-ens~Rcin~a; lo cual súpone una 

revolución más dura e intensa que la realizada por Galileo (afecta a las personas, no a 

la naturaleza). Esperamos, con optimismo, que pueda llevarse a cabo en los próximos 
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?k(;T~.' ('t-,~.~ ~ .. - -- ·¡ 
·""'--'·~· ,, •.Jli 1 

FALL/,, DE 0.RrGEI'l ! 
--····-·--- .. ,¡ 

años. No es fácil, ya que supone una fuerte reconversión profesional de los profesores y 

de las instituciones educativas, donde existe una carga muy alta de tradición e 

inmovilismo. 

Estas ideas, leídas criticamente cinco años después, tratan de aportar un aire fresco a 

la escuela y a Ja reforma educativa en marcha, que a menudo se queda en un mero 

cambio de estructuras, sin cambio relevantes en las aulas y en las formas de enseñar. 

Al cansancio de los profesores (malestar docente) se. une. el cansancio. de los. alumnos 

(cada vez aprenden menos y molestan más) y ello obliga a:·l.Jna reflexión serena cinco 

años después, mirando al futuro (aunque también existe~ rie~g6~ de involución escolar 
;;'• • • "• -- n -•., •• - < 

neoliberal), más allá de ·las .. trincheras intelectuaf~s •. (¿'?): • de ;;'los; intereses politicos, 

sociales ; o econó~i~os; Ei~te material.•.· de ·.a'J:loyo :v¡;r-e;t~;,·¡j;;;·;;·;,;~~ I::Jrl.:. aportación 

; . . -:-· '. . : : . -,: . . .. : . ,': ·: ~· ·.,-. : ' 

v. 2. JUST1F1cAc1óN DE[o:~~o~GEsTA 

de nuestros 

la educación 

De las encuestas aplicadas a los profesores que han participado en eventos 

académicos colegiados, .como los Talleres de Recuperación de la Experiencia Docente, 

los Talleres de Docencia y de las Jornadas Académicas se han detectado alguna 

problemática surgida en la aplicación de los programas de matemáticas de 1 a IV, por 

ejemplo: 

•Carencia de materiales. con la metodología y el enfoque de los programas. 

•El uso efectivo de las dos· horas de clase. 

Un "destanteo" en la aplicación de· las secuencias nuevas de los temas de 

álgebra y geometría, debido a que ya no se encuentran en la forma tradicional y 

los maestros tienen que hacer un esfuerzo más, para la realización de sus 

prácticas de enseñanza y además, para relacionar los temas. Porque, el profesor 
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está acostumbrado a tratar los temas, de una misma rama de la matemática, de 

una sola -vez (en paquete) y - fíi!sta agotarlos. Además, de solo contar con 

materiales c;;¡merciale-s de apoyo a la.docencia, :hechos en la forma tradicional. 

Por ello, brindar:s~ryiC::i(),,Y élPº~~ a lc)s_pro~esores en su trabajo y en el aula, es 

cubrir una n~cesidad'urgc:irit:e;·:que 0 se .pres"erita;''Y el contar con materiales de 

actividades didá~tidas qi_;~'t¡;{'pérmita'n apllcar los programas de Matemáticas 1 a 
·: .. '< ~.,· ... < .:, .. ' .. ···.: ;.:.<,¡ ".;. ·._.·~,;\ •. . •;_,:·~··:.-·'•·,·,; 

Para esto, Ru~ra-;p;i:i~~~t~'!iJs ~ersiones pieliminares de: 

F:6~~r~~~ actividades didácticas para Matemáticas 1, y 
F:ichero de actividades didácticas para Matemáticas 111 

Materiales Edu~ati~o's de Matemáticas 1y111, que pueden ser utilizados por los docentes 

de los cinc~ plant~les ·del Colegio, poniendo énfa~i~•'en·';;.qu~llos temas que ha 

resultado de_ difícil tratamiento, en sus versiones p~elirr;_inare;¡~. 

Y, que como ejemplo de la utilidad de estos fiche~os, se expondrá una experiencia 

didáctica y la validación, relatando las parte~ fundam~ntales dentro de la docencia, de 

dos unidades puestas en práctica en dos gr~pÓs, uno de matemáticas 1 para la unidad 

4, de Ecuaciones Cuadráticas y Factorización y otro de matemáticas 111, para Ja_ unidad 

3 de Solución de Ecuaciones de -grado mayor a dos, denominados grupos 

experimentales, en contraste con otros grupos denominados grupos pilotos, donde Ja 

situación es otra, diferente de todo; el medio de aplicación de los ficheros. Esto, con el 

único propósito de demostrar que Jos nuevos cambios en el aprendizaje son 

irrenunciables. (consultar ficheros de Rubro 2 matemáticas 111). 

V . 3. DISEÑO DE LOS MATERIALES TESIS CON J 
FALLA ~~~ _(!~~!!l_~-~ 

Por otro lado, la situación actual en la que se encuentra nuestra institución, nos lleva a 

ser más cuidadosos, al generar aquellos apoyos que requerirán en forma urgente Jos 
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profesores. Por loc_que, avanzar con ma!e_rialel:> edcucaUvos que le permitari~al profesor 

suavizar el abordaje efe los programas dé Matem_áticas y su tratamiento, le permite crear 

un ambiente académico adecuado_ a resarcir construcciones de conocimientos 

matemáticos significativos en nu.estrosalumn<:)s. Por esta razón el Seminario de trabajo 

de Rubro 2~:·hcin ;iniciado la elabor~~iÓn ·~~ ;,,ateriales con esta metodCllogla, en una 
:: . ·. ; . . . . . . ' - -- . . ,' . '.~ ' . - : ' - . . ' - - -

serie de fichas ''dé.trabajo, para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. Fichas 

que incluyen principalmente•· actividades individuales o grupales, para que los 

estudián1:es'trab~Je/en'e1 aula y que in'Cluyen: la temática, los objetivos a alcanzar y una 

seriE; de su~~í-éÍl;:I~~ para' que E;l1 píofesor las utilice adecuadamente, presentando cinco 

tipos diferen1:E9i:<· 

- Fichas•.--·~~ \·tc'¡¿:ra:; Don.de el. alumno se limite a leer con atención para obtener 

nocione's básicas' o introductorias sobre; un tema. _Se usa con fi~~s- de· motivación o 

referen~ia d~ con~ulta .. R~quieren bacas antecede~tE9s previos. 

- Fichas de exploración~ ~8ande' eí.'estUdfante reallzatar:as de\diierente grado de 

complejidad (generalmente _l:i~s~d~~ E9ri" u~-prob1E!rri~)';pa.'a 8ue 6~~Jetúre o redescubra 
--- -~-- ::·_ :::;:·'·-- 7-~ -,~-· ···-- _,-, __ - -·-·--- ~- -·-· ··----~--- -- ----·- .• - -;:: ····-- --- --- - -· 

propiedades de algún ente m~temático~ sé. i-'ec~rnienda trabajarlas eri dos .etapas, 

primera en forma individual y' luei9() , erv p-~-c¡úefiOs' .-grüpos~'C:li;; trabajo'. E~tas fichas 

plantean "puentes conceptuales'', dé ,acºerdCl al ~varlce dé los alumnCJs. Requieren 

respuestas escritas. 
-- - - ---.. -_-- - - -

- Fichas de consolidaci~ri:, M~dia~~:esta~rnchas se' presente .descubrfr: los avances 

alcanzados por los estudiantes _en_ el logro de algún objetivbde aprendizaje, así como 

servir de 

escritas. 

l~s ~prE9ndi:Z:~JE9s_ adqüirid~s; Requieren respuestas 

- ,·_-· ., 
- - ' ~- - - - ,-:-

- Fichas de aplicación: Donde el estudiante "transfiera•;_ el aprendizaje adquirido, es 

decir que puedan aplicarlos en contexto distintos. Requieren respuestas escritas. Se 

recomienda trabajarlas de preferencia de manera grupal. 
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Cabe hacer_ no_tar, _que_ para ,eidiseñg, acnáli~is_ y revisión de las fichas didácticas de 

Matemáticas 1 y.111, se,h_izo em base a los lineamientos'del Plan de estudios Actualizado 

y de los programa •;,de matemáticas, tomando en <cuenta· además, los siguientes 

elementos: 

La revisiÓnglo~árcie_la~guícis.'~l~b~radas'por Rubio2: 

Revislón a;,;·¡~· bii:i1\c59~~f¡á'Y1:ii~r~tUr~ afín;> 

Identificación' dé -l~s' elefnE!~tos ~Ge 'se> d;;;ben reestructurar y que deben 

c¿~ten~\i ·:. .· - ·. - < 2 , < -·,· __ · -_ 
En la revisión se ~ohtempló el de geriera,r J';, a~b~e~t~ cbnstr¿ctivista a través de las 

fichas; donde'el',alumno sea él; el..que:'éo'iísfruya sus'; conocimientos, como eje 
"' . . ' ' ,_; . .. ''';.' ... ' . ,. '· - · ....... . 

estructural para la' realización de las' adivic:lades; para qu'e el_profesor haga uso efectivo 

de las dos horas de clase con sus alu,~n<:>s: : _ '.- , ' '' /_ :,:-;, · 

Asi, después de una serie de discusioi'ies :Y''.d~- revisiones de ~;;.t;,;riales de otras 

instituciones y de otros países, Como Canadá y Franda; se acor,dé> realizar estos 

ficheros de actividades didácticas. para el uso del profesor en.e1:aL11a:c-orÍ su'5'alumnos, 
. ··. , ... 

en las asignaturas de Matemáticas de 1 y 111. quedando para el año lectivo 2001, la 

elaboración de los ficheros de Matemáticas 11 y IV, para que a partir del mes de octubre 

del mismo año, los profesores del Colegio cuentes con una herramienta tal que les 

permita ser mediadores y promotores de la construcción del conocimiento matemático 

significativo en nuestros bachilleres: 

V . 4 . PARA EL MAESTRO (APLICACIÓN DE FICHEROS) 
IT3! .. ; c: 1Ji'~·--¡ 

FALLA DE O~!GEN _! 

Los ficheros cl.Jen:ta11.~06~'.i~b:~Jpc:lue pudiéramos necesitar, incluyendo esa invitación al 

análisis y ieflexiÓi{ ~á;á pon-er' en juego la crítica y nuestra creatividad bajo su 

estructura, son'¡;¡bi~rtos, I~ c~íÚca es sU alimento. Por ejemplo, en la página 9 sugieren 

como utilizarlos y encontramos la justificación de ellos, el por qué de los ficheros. a 

quién se dirigen, materiales -que se requieren, cuándo aplicarlo,. . ., y sobre todo, cómo 

enriquecerlos,. ... Consúltalos. 
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En la _p~gina 1 o se describe la estructura,_ se _cont_empla: la unidad y €)1 ~ema, los 

objetivos, observaciones para el profesor y _el tipo de ficha,.; .. En la página 23, se 
- - ·-· ·- ·-- -- -- -- - - -

encuentra la asignatura de estudio en cuestión, todas las carac_terísticas importantes de 

ella, sobre.tcido Jos temas y sus tiempos~. asi Como los objetivos generales jerarquizados 

y de la asignatura. --- -
-_'"_-·_ ,_,,\ >::·_·- - ·--- . •, =' :_ 

V. 5 . CON éNf,'.OQUE DISCIPLINARIO, PEDAGÓGICO YQIDÁCTICO 

Los ficheros para los cursos de matemétiC:a~.: para ;cada unidad; cuentan con: El 

sentido, Los propósitos, los Contenidcis -dEl I~~ unidad~s. ·--su - Diagrama estructural 

conceptGal, Las conexiones con otr~s te~as.~~ Nivel d~tratamiento de los contenidos 

y de profundidad, las Sugerencias didá'~tiC:as,)ti~~p6 y Ía/Bibliografía, apegándose en 

su totalidad a los lineamientos de la:filcisofía,edu~ativ'a:cie1 Pia'n-de-estudios Actualizado, 

y muy abiertos en su totalidad a acéptar tÓd~;criti6a\p¿sible: Puesto que ello es el 
·:~ . ·' - ,,_ ,,,_. '"'·· ·<-·, - .. '' ... 

ambiente de la reflexión y el análisis~ la -C!ime'nsiÓn 'ó:'e1 - espacio verdaderamente 

constructivista para la reelaboración y mejon;1rT1¡~~tó ha6ia mejores aproximaciones 

En cada una de las unidades, se mar=iifiestia, qué E;ls lo que se pretende dentro de ese 

marco educativo bien definido. Por ejemplo; - dentro de la unidad 4 de ecuaciones 

cuadráticas y factorización, un aspecto importante, es la necesidad de considerar las 

ecuaciones cuadráticas sobre las lineales de una situación problema, y mostrar la 

potencialidad del método algebraico, para que el estudiante perciba la riqueza y utilidad 

de este método. Esto se denomina el sentido de la unidad. 

Manifiesta que es necesario evitar el tratamiento axiomático y que distinga de manera 

sencilla lo que es una ecuación cuadrática, partiendo y aprendiendo, cuáles son sus 

elementos que la definen, lo que se denomina, trabajar con cierto nivel de profundidad, 

estableciendo hasta dónde vamos a llegar con el número de ideas, concepto y 

procedimientos básicos necesarios. Se dan sugerencias didácticas y una bibliografía 

sugerente que aporta elementos para finalizar esta unidad y hacer un buen curso. 
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V. 6. PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROGRAMA OPERATIVO 

El Programa Institucional, en un'documento de esta naturaleza; la institución establece 

lo que necesariamente se debe de enseñar, referente a los contenidos: debe de 

incluir desde temas y :c()rl(:J_(;iQÍi~n~k~(~h~~t~ las habilidades que se pretenden 

desarrollar, así como los métodosy'formas de trai:i'3j6 intelectual. 
;.,·,·.--~ ' -~ .. ,<. 

El para qué, que se refiére a los p_ropÓ::;itos ·~e~~rales y el_ cómo realizar el trabajo 
'1 •• ·, •, • 

para llegar a los propósitos que¡ Se}~·u~'é::an:.a1caszar:asi ca.me las formas de enseñar 

los contenidos,. con sugere~ciai:(ae.~r~bti6~;. ;~ rnáte;rlales didácticos, incluyendo la 
. - . ·.. ,.• -·' -- ·.• . - -. _, . . ' - ·. ' ' .. "~ . , ',' 

bibliografía y las formas de evalúáción'.;En'Ia sigúiéríte página, se expone una matriz, es 
. . , . ; ..... -. ' .... _ . ---.:-· ~ -- --~~:·•, ' _.,., ' ; . ,._, .. · . , : - -.. -- ' 

un ejemplo, donde la institÜción;;5ir1't:tíza/y (própone¡ 'los lineamientos básicos a 

considerar, de la cuarta unidad dé; {~rs6 ~~:rT1;~téij;,átlca~ 1, con la finalidad de que, uno 

como profesor debe de e~t~~Íá~ ~F ~-r6J;;;t;ná\ y considerar esta matriz 

institucional, para elaborar: muestra, méltriz'.operativ~. qúe lógicamente, será más 

detallada y que contendrá t;,dOs I;;,s ele~eíl~o~.i,°,qLI~ 8'ropon~mos(cuando planeamos 

nuestro curso) y que nos ayudarán a impartir!c:licha.unidad .. Esta matriz operativa, es 

también un ámbito: donde podemos c~nti~d~~·-E;;'ri el ejercicio ele nuestra libertad de 

cátedra, al . exponer nuestras concepcione¡~~;·~e;sonales, especificando. contenidos, 

formas de enseñanza, bibliografía, materlélles y actividades más pertinentes.: Es otro 

marco muy importante, donde podemos_ aportar nuestras ideas experiencias.y valores. 

(a continuación, se ejemplifica con la matriz institucional y una·matriz operativa) 

.------------------
TESIS C01i) t 

FALLA DE ORIGKN ¡ 
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MATRIZ INDICATIVA (INSTITUCIONAL) 
UNIDAD 4: ECUACIONES CUADRÁTICAS Y FACTORIZACIÓN 

i 

HORAS TEMÁTICA OBJETIVOS EDUCATIVOS ESTRA TEGJAS DE ENSEÑANZA REFERENCIA 1 
APRENDIZAJE BIBLIOGRÁFICA 

15 •Solución de ecuaciones de Objetivo particular: Resaltar y definir a los números Larson, H., 
la forma: (por diversos métodos) complejo como aquellos que Álgebra 
x2+ bx =o· ax2+ b = c· permiten dar solución a un tipo de universitaria, 
(ax+b)2 = d; ax2+ bx =O; -Resolverán ecuaciones cuadráticas ecuaciones cuadráticas ( usar la Publicaciones 
(ax+b)(cx+d)=O; etcétera. incompletas letra i). Cultural, México, 

1996. 
•Solución de ecuaciones -Resolverán ecuaciones cuadráticas Revisar la obtención de Ja raíz Capitulo 2 

cuadráticas de la forma 
completas cuadrada de un número. 

ax2+ bx +c =O por Wentworth, J. y 
factorización y completando -Estudio de la fórmula general Analizar y relacionar el tipo y Smith, D. Geo. 
cuadrados (revisión de los número de raices de la ecuación Plana, Mex 93 
principales productos -Análisis del discriminante cuadrática con los parámetros de 
notables y sus aplicaciones (que les permitirá darse cuenta del número y esta y con el discriminante de la Baldar Aurelio, 
a la factorización de naturaleza de las soluciones de una ecuación fórmula general para resolverla. Álgebra, PC Mex. 
expresiones cuadráticas). cuadrática) 

1996 Objetivos específicos: Al terminar la unidad, Utilizar i para expresar raices 
•Fórmula general, el alumno: complejas de ecuaciones ~osh, Carlos, 

discriminante, número y -Resolverá ecuaciones incompletas mediante: cuadráticas de la forma Algebra U. 
naturaleza de las •Despeje de x a+ bi. Atlántida Mex. 
soluciones de una •Extrayendo la x como factor común y si el 1997 
ecuación cuadrática. producto de 2 cantidades es cero, entonces En la factorización, recurrir a : 

una de ellas es cero. modelos geométricos de áreas de 
.,,_.._;. 

•Planteo y solución de -Recordará principales productos notables rectángulos. : 'z:I 
;¡~ 

problemas que conducen a -Aplicará los productos para resolver 
' 

ecuaciones cuadráticas ecuaciones cuadráticas. Enfatizar la obtención de una ( ''-:] 
>rr1 -Resolverá por factorización, completar ecuación cuadrática, a partir de t:1 f.'.:¡ 

cuadrados y fórmula general ecuaciones sus raices. t<J (/.) 
cuadráticas. 

~? -Planteará y resolverá problemas que 

"': "'1 
1 

conducen a ecuaciones cuadráticas, de 1-· 
< 

situaciones aritméticas, geométricas y otros .1 ' 

' 
contextos. 

..-, 
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MATRIZ OPERATIVA (del profesor) 

MATEMÁTICAS 1 UNIDAD 4: ECUACIONES CUADRÁTICAS Y FACTORIZACIÓN (15 horas) 
i \ 1.0BJETIVOS: 2. CONTENIDOS y tiempos: 3. ESTRATEGIAS 4. SECUENCIAS DE ACTIVIDA 5. ORGANIZACIÓN 

¡Para que ense Que hay que enseñar METODOLOGICAS: DES: Para trabajar, enseñar PARA EL TRABAJO 
ñar, el alumno: Como hay que enseñar 15 horas Como organizarse 
-Planteará a) Planteo de situaciones . . -De lo concreto a lo 4' Sesión de trabajo (sesión, Establecer 

ecuaciones ,:; aritméticas, geométricas y concreto . . .· .,,, .. --.tr~s s~.manas) . orga~ización pa.r.a el 
cuadráticas de ~';(otros gue conduzcan a . , : . . . R 

1 
• • d bl .:. Establecer ob¡et1v,os con) os:; · traba¡o, en func1on de 

. . i:,1ecuac1ones : " .... : , ·.:. ·. - eso uc1on e pro emas , alumnos de la unidad ·-:·,,.: ... responsabilidades y s1tuac1ones · · · · · · · · · ·. · · F .. d · ·· .· ·· · 
aritméticas ::·.::cuadr~ticas ........... : ... :.:; ........ '. 2hr -Ejercitación del plantea : o?~mt~1giin ~~~~:faY~'~'iraba activida~es . 

. . ' b) Expre.s1ones algebraicas miento algebraico y .,.jo copia ''un prqblema'.'g . , compartidas. Profesor 
geometncas Y !actonzables en prod.uctos algoítmico si\u~ ción y dar mstrucc1ones <-> alumnos, 
otros notables( ver puntuano) .......... 2hr Activ1d~d~s g~ne.rales .de ..... · alumnos¡.¡ alumnos. 

c) Métod.os de solución de -Dando significado a los aprend1za¡e, ra~t1ca ~e;.,:.· ; .. Estableciendo: 
-Resolverá ecuaciones de la forma símbolos y su operatividad - ~ctura, e~tu1dio, ~nah~~.s Y d :. •Coordinador guia del 2 b - 2 b - . •. azonam1en o ma ema 1co · e 

ecuaciones x + - c , ax + -c • EJEMPLOS sencillos, que : construcción sintesis-tedura grupo total: el 
cuadráticas x

2
- b

2 
=O, (ax +b)

2 
= c ........... 2hr permita establecer los . inqiv\dual,en 'cad_a equipo, voz profesor 

· 1 t d) Método de factorización para conoc1m1entos 1mportanles · : ba¡a :;•/.:'.: : : · ·.·· ·· · · · .. ·. · · ·formación grupos de 
mcomp e as Y . - Suferv1s1on y asesoramiento . · 
completas resolver ecuaciones -Remarcando y ejercitando ·. de profesor equipo por· • · traba¡o 

al+~x=O; (ax+b)2=0, los métodos de la !actori : equ1ri11 dudas. q~e ti~n.e_n~ ir' • representan~es por 
-Discriminará x-b =O zación,losproductosnota .· resov1endo: ::·-·.· ·'.".'· . cada~rupo. 

x2+2abx+x2 =o bles, compleción del ;-:,.Hacer resu.mens ~on.opm1on.es_ coordinador ~e grupo 
entre. 2 - cuadrado uso de la <·Y ~on~lus1one.s (md1~1dual). : con secretario de 
soluciones x +(a+b)x+ ab-0 ................. 2.5hr f' 1 · 1 1 .. discutir.en eqmpo, con.1untar. . . r 'd d 

1 e)Métododecompletarelcuadrado orm~agenera,e ·criterios·.•.;· _. ''.· .-·. ac1v1 a.es. 
rea es ~ para resolver d1scnmmante. -Exposición uno por e_quipo • sec~etano de datos. 
comple¡as . . (rolar);.· .. , , , -- . . . • Algun otro secretario 

efu~c1on:_s 0 -M~teri.a! (copias)con :.:.con~_lusióries:Profesor H :: según sus 
~/_xb+x~~ = 0 e¡erc1c1os realizar .::rare.~!~~~-i~iri~~~~gg~i~s, c~n necesidades. ~l 

2 +b + - O 2 5hr ; teona y e¡erc1c1os, · · ·· ·. ,·· · · ?:; ax x e- ....................... . .. , ... . ; .. : •. ,_ .. , . ..,,. i .. -..:-:, · ·. ¡ n La formula general para resolver · · • "'.' '.' " · . , · t-< 

1 "'"'ºº"" -fo ""' "'"""'""'""" ,. ~ ax2 
_ bx+c = o ......................... 2hr tareas y asesoran d1flculta.des t:J 

g) El discriminante y la naturaleza -Se programa examen al termino tr::l 
de las soluciones .................... 1 hr de la unidad (1 hr) 

0 
6. MAT_ERIALES DIDACTICOS: con que hay.que , 7. LUGAR DE APRENDIZAJE En el 8. Tl~MPO PARA LA UNIDAD (en que tiempo¡ 23 ~ 

ensenar, ~ec~os po~ e! Cole~10, de matemat1cas aula (principalmente) ense~ar!: 15. horas . , 5: 
1 y libros. ver b1bhogra!1a apartado 10 - 10. B1bhograf1a de referencia: 1 z 

9. EVALUACION: curso (al final ) PROPOSITOS -Paul R. Raider, College Álgebra, H. 1967 -.-
EXAMENES 20% uno por unidad: incrementar actividad -Larson, H, Álgebra universitaria, PC Mex. 96 

EJERCICIOS 20% suficientes: adquisición de habilidad -Bosh, Carlos, Álgebra U. Atlántida Mex. 1997 
REPORTES 20% suficientes: reafirmar conocimientos -Molina,Brauer, ... Cuaderno trabajo Mex. 1998 

TRABAJO ORGANIZATIVO 20 % cambios actitudinales (colaboración,. . .,) -Baldar Aurelio, Álgebra, PC Mex. 1996 
REPORTES 20% suficientes: reafirmación de conocimientos -Wentworth, J. y Smith, D. Geo. Plana, Mex 93 

TOTAL 100% 
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V. 7. IMPORTANCIA DE LA MATRIZ OPERATIVA 

La matriz operativa, .además de ser un ámbito de libertad de cátedra y una síntesis muy 

importante de nuestra pla.nificación del un curso, podemos desprender de manera 

sencilla: 
- , - ; :··,_ . : 

a) UNA TABLA DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, -para el profesor-, donde se 

puede establecer · de . manera más clara, ¿cuales son los conocimiento, 

procedimie'ntc':,s · y 0a6¡ítud~s?, e implementar sus actividades, materiales,· estrategias 

de aprené:!i.Zaj~. tieimpos, formas de trabajo y organización. Como. se mostrará a 

b) UNA TE.v;ÁTICA< 0.• i;:EMARIO MÁS . DETALLApO; q';IE! , además. estando bien 

desglo~ado, e.~únpühtuario excelente que. sirve al alumno ·¿omotemario principal y 

además c~n 6bjethi6~ de I~ ~ue tiene' q~e ·a¡,;eirície~.· P~~c¡uk hay qué ir guiando al 

alumno hacia donde •se tiene qüe dii"igir:• Muchas , de las veces, _:sino es que en la 

maycirparté-,¿~.~111c:JV~rn6s ª· ha~er a un alumno competente, si no le mostramos a 

donde tiéne q~e diri~li-s~?, .. . . 

e) 
- :'::_-· _--- .. ,-- :-.~~:·- <r_:_>_, ·-'-~--- -

d) MODEL0•6~,;T,{~J.A DE.·ESPECIFICACIONES, para evaluación de aprendizajes, 

verificación y·v~iidei~de I~ estrategia de aprendizaje relatada en el capitulo VI 

V. 8 . MÜDELODETAB;_AD~ OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Vale la pena tíacer,tin paréílteisisniÜyímport~nte y determinante, señalando, que hacer 

una tai:lia de obj~ti~'6s;de<lp·~~~dii~je/~~-b~s•er~ndarnental,para el logro de todos 

los propó;,;ito~ ~íal'.Jte~d~~;~n•.~~~i~~¡~~;'IÉ?~t'e~~.:c:f~ít;;u·~;¡¿ulum, ya sea en lo que 

respecta a las habilidades o destrezas, que· es un punto ·que nos importa, como a 

cualquier otros aspecto. A continuación se expone un modelo de tabla de objetivos de 

aprendizaje y un puntuario, usados para la experiencia didáctica. 
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MODELO DE TABLA DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE· 

UNIDAD 4 (MATEMÁTICAS 1) 

UNIDAD 4: ECUACIONES CUADRÁTICAS Y FACTORIZACIÓN. observaciones 

Núm TEMÁTICA Y OBJETIVOS 
4.1 FACTORIZACION EN PRODUCTOS NOTABLES 

-Factorizará expresiones: 
4.1.1 ax"'+ bx en x<ax + b) 
4.1.2 x"'- b" en lx-bHx+b) 
4.1.3 x" + 2abx+x" en ( a + b) (a + b) - (a + b)" 
4.1.4 x 2 

- 2abx+x2 en (a - b) (a - b) = (a - b) L 

4.1.5 x 2 + (a+b)x +(ab) en (X +a )(X+ b) 
4.1.6 a 2 x 2 + 2bax+b 2 en .. )ª.x=:b) L 

~··~-···...::: -~ .. -·.· -· ... -...... ;. .. .,.-. .,.. ... •..-;- . ,;'" ..... --.... - .... ,.. .. , ....... .,,- .. :-- ···----,.._.~_-.-~ .. :.--.:.-:- --- --.-- ,._ :,-?--;.-:- ...... --.-- -.. ':!'. -·.:·"':---,--... -· 

4.2.1 -Identificará ecuaciones cuadráticas 
-Resolverá mediante la raíz ecuaciones: (1 ºsección) 

4.2.2 x< + b = c 

:,..,-, 

4.2.3 ax2 + b = e 
1---4-_~2~.4~-t-~~~~~~~~~~~~~~x~2 - b2.~-=-o-=--~~~~~~~~~~-r--~~~~~~~~~~~--1 

1---4~_~2~_~5~1--~~~~~~~~~~~~-(~a-x~+--:-b~,)-<'~=~c~~~~~~~~~~~r--~~~~~~~~~~~~ 

-Factorizará las ecuaciones:(2º sección) 
4.2.6 ax< + bx = O 
4.2.7 (ax + b) < = e 
4.2.8 x- - b 4 = ( X - b )( X + b ) = Ü 
4.2.9 x-+2abx+x2 = (a+b)(a+b) = (a + b) 2 = O 

4.2. 1 O x--2abx+x2 = (a-b) (a-b) = (a+b) 2 = O 
4.2.11 x"' + (a+b)x +(ab) = ( x +a)( x + b) =O 
4.2. 12 1 a 2 x< + 2bax+b< = (ax+ b) < = O 
4.2."13 acx2 +x(ad+bc)+bd;;:, (ax +b )(ex·+· d ) = o. 

4.3. 1-Completará el cuadrado de: 
4.3.1 1 x< + bx+c =O 
4.3.2 1 x< - bx+c = O 
4.3.3 1 ax< +bx+c = O 
4.3.4 ! -Conocerá la fórmula general oara resolver ax"" +bx+c =O 
4.3.5 1-Aplicará la fórmula general para resolver ax"" +bx+c = O 
4.3.6 ! -Conocerá el discriminante de la fórmula general 
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Núm 
4.1 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 
4.1.6 

PUNTUARIO DE APRENDIZAJES (PARA EL ALUMNO) 
UNIDAD 4 (MATEMÁTICAS 1) 

UNIDAD 4: ECUACIONES CUADRATICAS Y FACTORIZACION. 
Estos son los puntos irnportantes que tienes aue aprender 

FACTORIZACION EN PRODUCTOS NOTABLES 
-Factorizarás exoresiones de la forma: 

ax2 + bx en x(ax + b) 
x2- bz en (X - b )(X+ b) 

x 2 + 2abx+x2 en ( a + b) (a + b) = (a + b) 2 

x 2 - 2abx+x2 en (a - b) (a - b) = (a - b) 2 

x2 + {a+b2x +{ab2 en { x +a H x + b 2 
a 2x 2 + 2bax+b2 en (ax + b) 2 

~.~----~~--,..~; .-.. -~--,-~ ..... ~· ... ;<·~-" .i:'"<:"".1~ ... .,.,, .. r-._. •• ~ .... !-,._.,..,~.._,..:;-...,...7..n-:-:-:•~...._.., ---.-.- : .. - '.,..,_,,_.~·.-.,.........,-·~:-... -......-~-:;'!'-.'~'~_.,- .. -.'.'" . ...,.--.:.-,;-.~~~t. 

4.2.1 -Sabrás oue es una ecuaciones cuadráticas 
-Resolverás ecuaciones corno: (mediante la raíz) (1 º serie) 

4.2.2 x' + b = c 
4.2.3 1 ax'+ b = c 
4.2.4 
4.3.5 1 (ax + b) - = c 

1 -Factorizará ecuaciones de la forrna: (2º serie) 
4.3.6 ax'+ bx =O 
4.3.7 (ax + b)' = c 
4.3.8 x- - b- = ( X - b )( X + b ) = Ü 

4.3.9 x'+2abx+x' = (a+b)(a+b) = (a + b)' = O 
4.3.1 O x 2-2abx+x2 = (a-b) (a-b) = (a+b)' = O 
4.3.11 x' + (a+b)x +(ab) = ( x +a )( x + b) = O 
4.3.12 a'x¿ + 2bax+b' = (ax + b)' = O 

•· ,?"'"'~· -~....,--,~-:-10 

4. 3: 13 ··· --< · ·· - - · · -- -:·acx2 +x"(ad+fic>+tid ,..;. (ax +b 5Cc.X + d y;;·o·~·--:-;:::;:-;;;'.: ::~'7;::~"::.•:2\?T;::; ·"'! 
4.3. 1 -Aplicarás el Método de Cornpletar el cuadrado a ecuaciones como: 

4.3.1 1 x"" + bx+c = O 
4.3.2 1 xL - bx+c =O 
4.3.3 1 ax¿ +bx+c = O 
4.3.4 ! -Conocerás la fórmula general para resolver ax' +bx+c = O 
4.3.5 1-Aolicarás la fórmula oeneral oara resolver ax' +bx+c = O 
4.3.6 ! -Conocerás el discriminante 

.. '.':: 3_.?_. J :-:~f?_l!C::.ª!~?. _e! .9.i~c_r)~_in?!i:i.t.~_ p¡;i_r_?. ~~'?!'.. ?! . s_9n. ?.C?!YS!<?.r:i~?- !-~~~~-~_e;>_ -~~i:r:i.P.!!?j~? .. ··-·- ------· __ _ 

... . 1:~ ... ·'· ~~-'?.~~- ~!!l,-!f!._<;~9.!'!~.~- ?~.9.E3!-:~M.~(~ _9.'?.'?.1!!~~1:"!~'!..~)- - ·-. -. - -- . - ------ -- -·- -. --· -- --- -· ·---·-·. --

.. '.'!,1 .. _~ ... L ::~?~!'!~'.E!~~-r-~~ .l.~. ~C?.L!?.c::!~i:i . .'!~ _y_r:i _p~c;>_t:>!~i:r:i.~ --- . - . - . - . - .. - - ·- - -- -- - . -- -- ··- ---- -- ----- ··--. --· --------- --

.. '.'::~---~-. ·'· :-:9!=:!~'?.r:1~'.?.?.1?.~-?.9!~c::!~ri.~~ .9.~- ~11 . .P.'.~~-1~~-? ___ . -· - - - . - - . - - -- - - ... - - - . --- ·- - -- - --·----- ·---·-----·-------
-_ '.'!:1.-.~ __ .L :-:i:='.<?.9 !.~? . . E??':r?.l!C::_? !. P<?.r:g_L!~ _ ?!'.?'.1. -~~~Y-~[9!.1~?- !~9-l_f?~ _9_ ~<?.rn R ~~i9-l? __ . _________ . ____ . ______ . ________ . ___ _ 
. _ .:'! ,1_._"'!. _ _:_ :-:i:='.'?.9 !~~ -~~c;:_r_i!=:! lr: .I~. !?.C?~ ?.C?!~.r:i- ~ _J?_c:.i ~!~ _ 9_~_ !?_~ _ ?_C?! ~.c::!~r:i.eo~ ___ . __ . _________________ . _____ . _____ ... _____ _ 

.--------------~ 

TF8I:~~ ·~;ci·:~1T f 
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NOTA 1: Las partes sombreadas, puede ser ':op
0

tativa" (e~nc caso de contar con 

tiempo bastante) 

. . . 

NOTA 2: De preferencia, se puede c_Of17eni:ar con la_spart~s ashuracJ.as;.e iniciar la 

clase con la estrategia de "résó1u"r;ión é:ié probl~rn,as''ó anÍJlisii.: de 

situaciones problema. . . > é : · : ' , ·'. :· • , , ' t '' • 
NOTA 3: Un modelo de tabla de objetiv_o~-d~.ap'ré~di;;;j;;/'si"iye de mucho, por 

ejemplo: de antemano, como't~~'i/riC:,'f/ar~ elpfÓfe;,;or y como objetivos 
' . ', -.. -·. . ... _ '·. -- .- :-~--'.: ·:!:á.~{(~;':;·.-'.".kt~'.:+; ;; <~~:;(:'_:;;,'·; ::.':7".";;_~:?·' ;} : - . 

de aprendizaje, para q':'.e el éJlu_rnnC?'~epéJ:lo:c¡ue tiene que lograr. 

NOTA 4: Inclusive para elaborar/as é;.~r~]~"f¡~~'{.fdf.dá~ú~as de aprendizaje e 

introducirnos al terrenó'cieJ:;';;i'JJb1'e'b;;T',i~nt¿, de la medición de la 

adquisición de las hat)/lfi~~~~;y~''.~~~t~(;;i:as 
··.- ·'.::) · .. -':-- -

V. 9. LAEXPERIENCIA 01D ... s.'cTICA:'.A.F>L.1cA2iÓN DE FICHEROS 

UNIDAD 4 MATEMÁTICAál:,ECUACIÓNES CÜAÓRATICAS y FACTORIZACIÓN 
r;:· 

(consultar fichero's de rÚbro'.2 mat~máticas I)··.···.· .. •.• )> 
- -:.;--;_; ·.·:·;~/:'·. ·~ - , - . ,• :::· 

-~~--:~~·:· _-->~~ 

uN1DA03MATEMAT1cAs11l:E.cü~c10NE.s DEGRADO suPER10R Aoos 
"'·;·'-i.·"·:. 

(consultar ficheros dé rubrÓ2 r'naterriáticas'lll) 
. -. -- . --.' .. :)'.~_::'.~< 

Los fi~heros, son una linea fuerte' :d:: ·acéión didáctica; que requiere el maestro entre 

otras cosas, concretas, y con el ~-nfl'.:ique,a,cle~~ado, que responden a sus necesidades 

inmediatas (como la de no contar con suficiente material didáctico) .. Los ficheros 

presentan las características, no pretenden sustituir su trabajo; sino orientar y 

complementar con una gran variedad de actividades, que con enfoque adecuado, 

favorecen la construcción de conocimientos por los alumnos, así como el desarrollo de 

habilidades. Hay que tomar en cuenta, que solo consolidará esos conocimientos y esas 

habilidades, si el alumno realiza numerosas actividades y ejercicios, que deben de 

implementarse por parte del profesor principalmente Y aquí también, los ficheros 

pueden tomar este papel importante. 

122 



V. 10. MODELO DE CLASE (para estas unidades) 

Para estas dos experiencias didá-cticas, se ti-abajó con un modelo de clase sencillo e 

instrucciones.• Las instruccioriE!sque se exp~ndrán en el punto V.11, corresponden en 

parte aluso y .;.'p1ic;'~~ión de16; fichero~ de-acti;;idades de matemáticas 1y111. 

Respecto ~i'm()d~lo ~e ~lasi:i.·J~ ~~nvenient~ r~alizar dentro de nuestra planificación, la 

matriz <;>pefativa .9orT10 la :ex¡lue~tél'anteri<J;rnente, e~ta .• • sirvió·-- para •esta· .• _exp~riencia 

::~:;:;~n~~i!]~~~J:l~~~ki;s c±:~;nf~~~t~k~b~~ili1lB·~~@\{~);i~~~r;~~~;zt.ds0a~=~ :: 
clase, queYse''.élpiicEl'r()f:¡ a•fos fichas didácticas correspbridieritesa,-;las'. unidCldes ya 

mencion~d~-~(> é:6n; el'. único objetivo de generar un ambl_erit~ - del tipo 

"consfri'.ié:ú:Vista'i; Modelo de clase (sencillo), con lineamiento d~' participación 

general, cdri puntos a tratar, que se entere el alumno e introduzca poco a poco (escribir 

a1 menas1ó qDe ~sta en negritas, no atiborrarlo): 

MODELO DE CLASE (sencillo) 

Puntos a tratar Organización inicial para el Actividades de 
trabajo ( y relaciones ) aprendizaje 

1. Lista de asistencia .... (3min) 1. Trabajo individual 1. Exposición 2. Puntuario de la unidad y 
objetivos ................. (4min) profesor =alumno motivacional 

3. Fichas e instrucciones 2. Trabajo en equipos de 2. Exposición 

................................ (1.45min) 4 ó 5 alumnos instruccional 
alumno= alumno 3. Exposiciones iniciales 4. Asesoramientos profesor=equipo (del maestro o 5. Sesión de preguntas .. (5min) 

6. Conclusiones(3min) 3. Nombrar uno o dos alumno 
coo~dinadores por 4. Lectura (voz baja y 

APOYO LOGiSTICO 
equipo alta) 
coordinador=equipo 5. Llenado de las 

1. Altoparlantes (25 watts) 
coordinador= profesor fichas. 

4.Trabajo con el grupo 6. Ejercicio de 
2. Proyector de acetatos coordinadores= grupo relaciones entre 
3. Pantalla amplia blanca Profesor=grupo profesor= alumno 

MATERIALES 
5. Coordinador del grupo, el alumno= alumno 

profesor profesor= equipo 
1. Acetatos profesor= grupo coordinador= equipo 
2. Papel milimétrico coordinador= profesor coordinador= profesor 
3. Colores 6. otras que el profesor coordinadores= grupo 
4. Lápices proponga profesor= grupo 
5. Gis y borrador 
6. Calculadora 
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V. 11 . INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES (respecto al uso de las fichas) 

a) Respetar al menos el tiempo de la clase de dos horas ( con alguna tolerancia ligera) 

b) El hacer un.anáÚsis cuicl~dosocfe la fi.chay que quede .. clara en todos sus contenidos 

y objetivos, relat~íi'ac;;'~ lb~ ;lu;,,nos los propósifo y objeti0(J5'a1 i;:,iéio de clase 

._, .,. . .. . . 

c) Organizar al ·gru~o. con anticipación, en las 'fo~inasid~ tnabajC>, respecto a los 

requerimiento d~:l~~fi6ti~cci~templando tiempos,. obJ~tÍvos; .::~~~~. 

d) El dar in~trÚc~i6~13s pa~~ prepararse y equiparse con los materiales adecuados que 

se establebfiir/~!l:\;~~a fi{;ha (se tomó en cuenta la economía, porque los materiales 

son baratc;;; y a~6esibles) 

e) El realizar las actividades de las fichas, antes o después (según sea al caso), de que 

el maestro establezca sus lecciones o instrucciones de aprendizaje: Él debe ubicar 

el como y .cuando utilizarlas o aplicarlas. 

f) Al llegar a aplicar dichas fichas, vigilar que los llenados en .los .espacios en blanco 

establecidos por los alumnos, sean adecuados (de lo contrario, no irá construyendo 

bien su.conocimiento). 

- - - ,o -

g) Pedir. o incorporar, según sean las circunstancias (ya sea. É:ll alumno o el mismo 
' ' ·. . .. ~' 

profl':sor), 111ciciifica~iones pertinentes de; las fichas, qi'.ie pudieran surgir, adecuadas a 
'-· - --· ''" -·. r . . ,, .· .·-·.• . .·_ .. '· - .. ' . , .. , 

la cómprensióíl de los"al.l.írnho o del grupo en genÉ:lral y para mejoramiento. 
-,;:;, .. ,. 

-~-·--_:<. ·'. -'!::_:· --</_··. ::_-_::~. --·>. :<-- . ::"_-:_·:: .. <-:_ . . - -. ;<- -. <_-::;::_::··< :·:~ 
h) Tener' en cuenta" qué. algunos est;:¡diantes avanzan. más lentos que otros, y el 

~ .,-;•--- '"-"=-'· • . -·-- - -..:-- - - - •. -- -, - .. ;.' . -· -· . -· .•.. ·- .·• _. _. -- ,_ 

profesor, tiene que poner en juego sU habilidad para que el avance del grupo sea 

"parejo". 

TESIS COI"! 
FALLA DE OHIGE~1I 

124 



V. 12. CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA 

1. El alumno necesita sabe.r lo que tratará la clase y el propósito que se persigue. Esto 
. - . ' 

dependerá mucho. de la habilidad del profesor. Pero, de no ser así, no hay que 

preocuparse, porque puede ap6ya'~se en el puntuario y el modelo sencillo de clase, 

que son cosas concretas y a.yudan bastante para la capacidad discursiva; ya que, 

hay que irlos relatando, ir ejercerciendo la práctica del discurso, donde puede ir 

implícita la motivación. 

2. Poner en práctica esa capacidad discursiva para la Pedagogía del Sistema Taller, 

tan necesaria en el constructivismo. 

3. Es conveniente. dar a los alumnos sus materiales e instrucciones de las fichas a 

realizar.en clase. 

4. No se trata de darle las fichas .. y haber ·'.como se "rascan". Esta es una mala 

concepC:ión de cualquier .tip~dee~seña•n•za. hacia lo •. autodid~cta (por.que se piensa 

que hay que rascarse c~n sus.·prbp·i~s uña~)> Es i~posibÍ~ [que ·~1 ·;aútodidaé:tas", 

aprend~··ra~céndos~con·s~~ pr;pi~suñ~~.~orquf3:u~a '¡:ie~sC>~~· ~~Í .. de.~e.tener ya 

una formacÍÓíl >.•é:le · · 'conductá (actitudes), conocer procedimientos·: y tener 

conocimientos ¿ara 1abú~queday solución de sus situaciones·prob1~ma; N'o existen 

personas ;'IJtC>ciÍdac.tas~. m'~s bien existen personas competentE!s, ·~al:i~~Els; Por 

eso, los alumnos, d~beíl r;alizar las actividades de las fichas, ant~s '6 después 

(según sea .al .éa~Ó)!' de que· el maestro establezca sus lecciones o instrlJcciones de 

aprendizaje. Él :debe ub.icar el como y cuando utilizarlas o aplicarlas; notando que 

estén, las actitud~';;. ¡::irocedimierito y conocimientos necesarios;· 

5. Cuando se esta81~·Z:~a las l~ccÍo~E:ls o instrucciones de aprendiz~j~·~especto a los 

prerrequisitos, y exista . la . disponibilidad (actitudes), los .. · procedimientos y 

conocimienfos q~e 'el.maestro 6on'sidere necesarios para poder contestar las fichas, 

dispondrá trabajar: individual o en equipo, prestando la debida atención al trabajo 
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individual o de cada equipo, para guiar que vayan construyendo sus conocimientos 

que requiera cada ficha. 

6. Un r.eto del profesor es, hacer un buen grupo, brindando principalmente atención a 

aquellos alumnos o equipos que tengan un. proceso más lento de aprendizaje. 

Porque los que aprenden más rápido, no tiene problemas, ·inclusive apoyarse en 

ellos a que colaboren con los demás. 

7. Pedir conclusiones (y trabajos )por equipo, exponiéndolas .el coorclinad,or del equipo 

y al termino de todos, hacer el profesor preguntas adec;:ua'cias relevantes, terminando 

con una conclusión. 

8. Que no· falten las actividades extractase adecuadas para el desarrollo de las 

habilidades; 

V. 13. LA EVALÚACIÓN 

Este proceso de evaluación tiene dos niveles: 

1 º VAUDAb1ó~ ~~ LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA: Esta se presentará en el capítulo 

siguiente y co~~~~porlcle ~ 1~ _,;alid~dÓ~ de la experiencia didáctica de las dos unidades 

de matemáti~.;s apo§acia enla~--
- ;. :" ·. '.· ·' ' ~: - - -

2° EVALUACIÓN ci~ dC>~c::)~IMIENios, ~ tfavés de reactivos de opción múltiple, y 

dos aspectas:rÍnl:>ii~~nf~s%úe·'v~le'Fi~ ~ena comentar: _los Lineamientos generales 

para la elabo~Cl.6ié>n d~ ~~a~tiVCJ~ y'ía t~bla de esp~ciflc~Cicrnes qlle ~e presen;an a 

continuació;J.' ', · · -

Estos dos aspectos, son un aspecto de síntesis de. formato de trabajo, .tanto de la 

Facultad de Ingeniería, como de la Dirección General de Evaluación Educativos. Se 

sabe que cuentan con métodos estadísticos y softwares para la calibración y el pilotaje 

de los reactivos. Sin embargo a nuestro nivel de trabajo educativo dentro del salón de 
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TFSI~ COf.i 
FlU.L~.\ :~: ::: c:r~r C~·2l\I J 

4, ___________ _j 

clase, comenzar con estos dos instrumentos, es un buen inicio, después de toda la 

labor quesech~a-mencionado, e iniciar LJrl camino hacia a una nueva imagen del profesor 

investigador de 'sus resultados dentro del _quehacer de la docencia, hacia los aspectos 

más importantl:s. •'·P~ro >sobr~ ,,todo _hacia la verificación del cumplimiento de los 

propósito~ durric~l~res de? riu'estro.'Plan cie; estudios Actualizado. 

··- ._ .-.· ,,. 

UNEAMIENTos'cc:Ú-J~RE'ros f>,o.;R.P.. LA ELABORACIÓN DE REACTIVOS 

Cada .organismCJ(lnstituciÓn' edi'.J~átlva Élnparticul~r) que., ef ple~. rea~tiv~s parae~aluar, 

::::~7~1:ª~.j~j~~füd~f¡;e~:81t:elz1rii~~J;:."~::f~~;º~~:¡i~7i~si~1~ 1~~0'.~¡!r:~i:t~~:s~ 
.. 

·--'c.--,-.. '."-

Sin embargo, por el momento, las incof!1~ªtibilidaéles,:11o\s'on factibles: de presentarlas, 

debido a que los paquetes de evaluación• qu_~ ~-e m~n'ejan; se encu~rífran resolviendo 

necesidades prioritarias. 

En ese contexto, los siguientes lineamientos,. forman ,parte 'de las ideas .compatibles de 

evaluación con reactivos y que se encue0tr~ funciÓ;,~·Í1do,act~alm~rít€lO Por 18 que se 

pide, que los reactivos que sean elaboracl~5_, c<?rre~pobdE!n ~¡, cCJ~~E!~t~;:de estas ideas 

generales de trabajo que se manejan; És deci~ Jn' r~Eicti~ó;·debe l!lªnej~~s~: 

1. coMo ENUNc1ADo coRTo. "cbZloí31Fu~~·0N' E:NGNc1ADo 1NcoMPLETo" 
y LA OPCIÓN CORRECTA Laf~M1::ci:~~;2E.; ·· ·· ·. · 

EJEMPLO: ¿Cuál es la solución de.la ecuación __________ ? .... 

3. CON REDACCIÓN CORTA ( LO MÁS CONCISA POSIBLE, SIN TANTO ROLLO) 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

4. CON PALABRAS CLARAS, TANTO DEL SU USO COMÜN DEL ESTUDIANTE, 

COMO DELAJERGAMATEMATICA 

5. CON REDACCIÓN EN FRASE NO CONFUSA'( LENGUAJE CLARO ORACIONES 

coRTAs .Yd .. .AR..O..s. , 
, . ·:·~·::. .. ~_<:~ '., - -. . .. 

6. cu1DANDoLA~RA~~~1cA AL:EscRIBÍR cAºE~ta~.PUNTosx coMAs •.... > 

~--·. :;;. •.".":('..·r~~f ---'~,;~· > . :··· .. <:·/; ''...:'- ., ,·: :·;,;:!· .•. -."-<::. ·~.:.>.·-¿,:~,~--
·:·,-;· ...... ·, __ .;"'º·· ----- ---- -- ,--::.~>- :'--::~_,,;-::,::::.:- .. ;,;·>:<~:~ '"-,-·:-- _-

8. COMPATIBL.E CÓN,Ei..'oBJE'.flVO/D¡:LT[:MA'(VER':L.A.TAB4oi:< 

ESPEC_IF;c~C1(;N~.s;'Áí-l(s~E8c'uE1N'.f,f{~NL.C,s •osJ~+1\J_6sfDÉÚTEMA) 
.. 

10. EN UNTIEMPOPARA'.RESÓLVERLÓOUÉ NO,EXCEDA 3 MINUTOS 

11 DONDELOSDISTR~CTORE~'(b~~610NES ~OMO~~LJC1,~N SIRVAN PARA 

-.-· - . ,-' ', ;.· 

12. ESCRIBIENDOELDESA~ROLLÓDELAOPCIÓN SOLUCIÓN YEL 

DEsARRóL~o·tc6ci1cb'DE:\:6s oEN1Ás'D1sTRAcToREs. LAs 

JUSTIFICACIONES 

13. CON DISTRAC.TORES ENLISTADOS CON NÜMEROS (INCISOS CON LETRA NÓ 

CON NÜMEROSDEL1AL5) 

14. CON tJl)~E~cJs'.E~LASÓPCIONES, EN ORDEN ASCENDENTE DADO EL CASO 

A continuación s~ da ;_;n ejemplo de una' tábla de~specificaciones, que se uso para 

evaluar conocimientos de la unidad 4 de matemáticas 1: 
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TABLAS DE ESPECIFICACIONES UNIDAD 4 (MATEMÁTICAS 1) 

UNIDAD 4: ECUACIONES CUADRÁTICAS Y FACTORIZACIÓN. Nivel DE APRENDIZAJE 

Núm TEMÁTICA Y OBJETIVOS Conoc Comp. Aplic. NºReac 

4.1 F.ACTORIZACION Y PRODUCTOS NOTABLES ___J 
- Factorizará expresiones de la forma: 1 

4.1.1 ax"'+ bx en x(ax + b) 1 1 
4.1.2 1 x"'- b"' en (x-b)(x+b) 2 1 
4.1.3 x"' + 2abx+x"' en (a + bl <a + bl - (a + bl"' 3 1 
4.1.4 x"' - 2abx+x"' en la - bl <a - b) - <a - b)"' 
4.1.5 x"' + (a+b)x +labl en (X +a)( X+ b) 
4.1.6 a"'x"' + 2bax+b"' en lax + bl"' 

,;·AA, Y.: r:::..· · :-c~.c •. ·acx",+xlad+bc)+bd en · < ax+b )( ex+ d ) .. 
~ ....... ; -...,-=:..·.' 

._._.,.' .. .. .... ... 7" '~':.. •.· 
4.2 ECUACIONES CUADRATICAS 1ª oarte 

4.2.1 -Identificará ecuaciones cuadráticas 
- Resolverá mediante la raíz ecuaciones: de la forma: 

4.2.2 x"' + b -e 4,21 2 
4.2.3 -----a;? + b =e 6 1 
4.2.4 x:r:=-¡;-2 =O 
4.2.5 (ax+ b)"' =e 5 1 

-Factorizará las ecuaciones:(2º sección) 
4.2.6 ax-+ bx =O 10 1 
4.2.7 1 (ax+b)" =e 2 
4.2.8 1 x"'- b"' = (x-bl(x+b)=O 9 17 2 
4.2.9 x 2+2abx+x2 = (a+b)(a+b) = (a + b) "'=O 1 

4.2.10 1 x 2-2abx+x2 = (a-b) (a-b) = (a+b) 2 =O 1 
4.2.11 1 x"' + (a+b)x +(ab) = ( x +a )( x + b ) =O 8, 11 2 
4.2.12 1 a2X2 + 2bax+b 2 = (ax+ b) 2 =O 

l 4.2.13 1 acx 2+x(ad+bc)+bd = ( ax +b )( ex+ d ) = O 12 1 
4.3 -Com~letará el cuadrado en ecuaciones de la forma 

4.3.1 1 x- + bx+c =O 13 1 
4.3.2 x- - bx+c - O 
4.3.3 ax"' +bx+c - O 14 1 
4.3.4 -Conocerá la fórmula general 1:2ara resolver ax"'+bx+c =O 15 1 
4.3.5 1 -Aplicará la fórmula qeneral 1:2ara resolver ax2+bx+c =O 1 20 1 
4.3.6 ! -Conocerá el discriminante de la fórmula qeneral 18 1 
4.3.7 -Aplicará el discriminante para establecer número y naturaleza 

de las soluciones 
4.4 SOBRE SITUACIONES PROBLEMA( aeornétricas, ... ,) 

4.4.1 -Establecerá la ecuación a partir de una situación problema 16,17 2 
4.4.2 -Obtendrá las soluciones de una situación oroblema 
4.4.3 -Discriminará entre soluciones reales o complejas 
4.4.4 -Establecerá la ecuación a partir de las soluciones 
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CAPÍTULO V 1 
EVALUACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DIDÁCTICA 
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CAPÍTULO VI 

TEs.Ls e tJ II / FALLA D? 1-·.~,,.-c.,..,-
-----·-=...:-:·_.::1~,· .!. i~ ~3]..'.. i'·J ---

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

VI . 1. INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental al hacer una investigación, es el de ofrecer conocimiento fiable 

sobre los aspectos más importantes relacionados con el ;estudio. Hacer conjenturas a 

partir de la obtención de evidencias y/o a- través, de. argumentos lógicos, son las 

actitudes cotidianas que tiene que adoptar el;inv~stlgaclor. Esta dificil e interminable 

tarea, algunas veces requiere_de mét?.dos a~ecuadosque se encuentran en el terreno 

de las ciencias naturales y de la industrf~ ~nú~- cífras,-pór ejemplo: el llamado método 
~-· - - ' ... " .. ~ 

cuantitativo, la información que se obtiene'generalmehte es de tipo numérico y algunas 

de las variables pueden ser contro1<3é:Í~~/con lo que se l'.:itrece una vaÍidación altamente 

sofisticada, soportada por las herramient~sde la estadística;· 

Las Ciencias soéiales comoJ~Anfr;pojogía y laSociologí<3emplean otro método para 

validar las conJet~rCls/d~- ~U ihvestigadón, el lla~~í:J'b: 'ri:i'ét'¿}¿¡¡r c'Ualitatlvo, que 

generalment~ ko~~al~brasen lugar de números. Aún cuanci'6~·~-1Cl·actualidad son cada 

vez más lo~ iA~eistigadores que se mueven en un ámbito tradicionalmente _cuantitativo, 

como el caso de la psicología, otros lo hacen cada vez más en el cualitativo, en las 

investigaciones de la Educación Matemática, son válidas ambas, ya que al no tener una 
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metodología propia, se han adoptado: las cuantitativas de las ciencias naturales así 

como las~u'3fitatlvas delas Ciencias Sociales. 

En el presente 'trabajo de investigación en Educación Matemática, se.· realiza una 

evaluación .de ía _ implementación de los materiales didácticos, en un .;ámbito con 

metodologia'cuantitativa, basada en un diseño experimental expuesto en el capitulo tres 

"Tres Diseños Preexperiméntales': de Campbell (1978), el cual se describe en forma 

breve a continuación; para dejar en Ja segunda parte Ja presentación del análisis de Jos 

resultados. 

VI . 2. MODELO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
- TESIS CON I 

FALLA DE ORIGEN 

Para investigar Jos efectos del uso de Jos Fichas de actividades didácticas de 

Matemáticas I y ///, se realizó un experimento con - Jos alumnos de primero y tercer 

semestres del área de matemáticas del tronco común del Colegio de Ciencias y 

Humanidades del Plantel Naucalpan. La intendón d,e dicho estudio es probar los 

efectos del uso de los materiales didácticos elaborados ex profeso; es decir, para 

la enseñanza-aprendizaje del álgebra y la geometría;-

VI . 3 . PRIMER DISEÑO EXPERIMENTAL 

En éste, se refiere a que las investiga'Cl6nes que' se hacen, a partir de entonces, sobre 

educación se ajustan a u;.; diseR~ e;,' E!1 cual se estudia un solo grupo cada vez, 

después de haberlo sometido a Ja acción de algún tratamiento que 

presumiblemente haya<sido c~paz de producirle un cambio, el cual se puede 

expresar esquemáticame~te corT1o sigue: 
' ' 

X O 

_,,y representará el acontecimiento experimental 

cuyos efectos o cambios hay que medir. 
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O Hará referencia a la característica O a cuantificar 

Este diseño tiene sus limitaciones pues con un test estandarizado obtenemos O,, pero 

la gama de conjetura~• para Lf:E!s tan ab~nc:fante,;quf;; ~esulta inútil establecer una 

situación º·· grllP'C> d.e·•2()1"lfro1.<sir1 embiirg'o, result.aria.más.interesani:esi. se establecieran 

dos ( al menos~ i~s;/ t~ ~ ¿ ;. p~ra 1 lni6;ar~ la ~ua~ti;ica~ión d~ X y est~ble~er con mayor 

amplitud (obviament~) úna g~h-;a,de:conjetÍ.Jras. enté~mino~ de. O, y 0 2 _. Es claro que 
' -·. •, . , .. -· - ' · ..... , ' .... ··-..: .· ' 

pudieran. otiie~er~·e;~rr;e;¡Ci;:esThíí:>óiesi~'.·; <> 
:;;>~ 

-,-> '._;;~~,;"' ,:·::::-,,·,.·.· -:. __ ,_ 

VI. 4. SEGUNDO a{~~l\JOE?(PERl~ENTAL(Diseño pretest-postest de un solo grupo) 

-- - ' 

para iniciar la cuatificación de X .. obtendríamos 01 y 02 y lo 

representaríamos como: 

TESIS CON 
F.ALLA DE OHIGEN 

Si en el primer diseño recurriríamos al análisis en términos de 0 1 , aquí el análisis será 

en términos de 0 1 y 02 , es decir, en términos de la diferencia: 

= 

VI . 5 . LOS CONTRASTES 

Aquí también.~e-C>bserv'ari situaciones no controladas, pues ya habiendo cuantificado y 

obtenido º1 ;y. d2 ¿; e~ cl~ro áue. X· puede ofrecercaíTlbios, de ~hí que pueden existir 
,_ .• -•---. -- -··." -- ··--·--- - ; -- ' -__ -_ - - - -- •• - - _- ' ._. - . ._._ • ·• -- - 7 

situaciones clife~ent~l:; durant~ el pr~6eso de la torii~ dE! 0 1 • a latoma de 0 2 • y 

entonces, plantearse' hipótesis en térrríinos de 0 1 y 0 2 = 0 1 --' 0 2 , , es decir en 

términos de la "diferencia". Sin embargo, esto sería una variable que atentaría contra la 

validez de nuestro proceso por los cambios de X entre la diferencia 0 1 - 0 2 • 
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Existe otra variable no c;pngruente: ¿qlle gE)~_er_ó esa (jiferencia entre Ot - 02? cuya 

hipótesis es opuesta lógicamente a las surgidas por la diferencia misma Ot - 02 

En concreto, apreci"1mos un prilTiera variable (hipótesis) incongruente (contraria) no 

controlada que es:-¿que~nda en el proceso enfreOtYOi; es decir la HISTORIA de la 

diferencia ót _;_ Ó2 )p~Elde~ ócurrir muchos acóntE:i6imi_~ntos capaces de determinar 

cambios;_aderriésciejos r~~lizados por nuestro experimento inicial ...-'<. Para evitar la 

variable HisT?i3.1.~.-:-se >sugiere un aislamiento 'experi.:iientai, q~e en investigación 

educativa e·~· ~¿-;,;,~r;::,t;nte dificil de obtener 

Una seg~n~a variable rival incongruente, no control~da, es lo qúe pudiera ocurrir en 

términos de, m~duraéión entre la diferencia Ot - 0 2 , (la MADÚRAC;ÓN). Es probable 

que los estudiantes entre Ot - 02 , _hayan aumentado de edad, apetito, fatiga, 
- . - . . - . 

aburrimiento, cuya dif~rencia obtenida-refleje:ta1 cambio y no el de)<. 

' ' 

Se pueden ir estableciendo variable's no controladas importantes y significativas pero 

inconvenientes para eL d_iseño_ ·das.'_Sin embargo, se presenta un tercer diseño 

experimental que puede s~r rri~cho mejor, aunque no significa que los otros dos sean 

irrelevantes, ya que se manejan bastante en las ciencias sociales. 

VI. 6 . TERCÉR oisEJ\J'o ~X¡:>ERIMENTAL (GRUPO DE CONTROL) 

Este diseño consist_e-en:' -

1º Elegir_u_n_ grupo (adecuado)y clenom_inarGrÜpo Piloto (GP) 

2º Aplicar núestra forma experime~tal X 1 a el Grupo Piloto (GP) 

3º Aplicar test tt relativo a X 1 , al término del experimento al Grupo Piloto (GP) para 

obtener la cuantificación Ot (medidas, observaciones, ... ,) 
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5º Aplicar el mismo t~st t, usado en X1 al Grupo C~ntrol para una cuantificación 02 
' ,. ·. . ' ' ,, . '·' ' - .. ' ' 

7º Análisis de IÓs -r~sUltadÓs:' eri é1 contexto del GP y GC /'afín dé comparar al grupo 

que ha experi~e~,t~~~ ~1 con el otro qi.Je nO lo ha hecho para establecer el efecto 

de X 1 con el otro que no lo tuvo. 

Tal diseño. se .simboliza como: 

El ejemplo típico de este diseño de investigación es el de la comparación de alumnos 

que llevaron un segmento de instrucción durante las dos horas con aquellos que no lo 

hicieron. También en este diseño pueden aparecer hipótesis rivales como la 

SELECCIÓN, la MORTALIDAD experimental etc. 

En el presente estudio se empleó el tercer diseño experimental llamado del Grupo 

Control. En el experimento se utilizaron dos grupos de _aJi'.imri9's~ U~o. de los cuales 

(Grupo 356) se le ayudaron a discutir los conceptos de Ecua~;i:,ri~~-Ci~ fHado d;uperior 

a dos a través de la implementación de los Materiales Didáéticos,\y. fue identificado 

como Grupo Experimental (GE). Al segundo Grupo .dE! ;;i'1un;nC>~ éG~~po 351). río se le 
,. - : . o..:· - . • ' ' • • . ' .. -- .- ~ .:- ;' . - • - .·_ ·-· - ·- - -

sometió a tal implementación de los Materiales. Didácticos.; y ~eidelltificó corho el Grupo 

Control (GC), a éste se le impartió el cursotradi~ioríalque se ha venido dando en el 

CCH. El experimento tuvo una duración de,Li'n>~es odocEl,h;r;¡~ de clase-,salón. El GE 

fue de 38 integrantes y el GC fue de 32 alumnos. 
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VI . 7 . ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Uno de los problemas más comunes en estadística cuando se trabaja con una variable 

continua la cual s~ distribuye normalmente, es la comparación de promedios de dos 

poblaciones. Esta comparación se puede dar en dos situaciones típicas. La primera 
. . . «•··, •. " ... , ..... 

ocurre cuando sé obtienen dos muestras (una de cada población), de tal manera que 

los elementos de· una. no tienen relación alguna con los elementos de la otra, es .el caso 

de aplicarla alte~cer diseño experimental, de la clasificación de Campbell. La segunda 

de una muestra esté·' relaciori~do en 

VI. 8. COM~AR.~é1Ó~~c:;~r-t~J~s±~ó~tND.~~~~~JE~-rEs 

::b:~:~i.~!~~~~~,~~~~r~~~i~s~~iwiiti~~·~=E:,~·~~~:~,::::~~ 
diferencia es sígnlfic~tiváen términOs estac:Hsticos.> 

-- ~:r:- .. -··¡, :-·; , -.. :_,~, : .. ,;::~ --.. _'.;/ .. _·_:_::.::-- . .. -

Empezarer"flc:>~'..~i~ndo el s;:;p?ite teÓ~ico, ta'mando:.eJ,yolumen 2 ·de. introducción a los 

Métodos EstcidÍsti~os:d~ AÍ¡;;t~ri~ F~~gk; · S/Mancera tvlartinez, EJOrozco Becerra, R. De 

J .. 1993, l.JF>N:'P'~;2ss~~6s; . ·. . 
.· · ... _ :-::.-/-'><· ;· . "> · .. :. -_ 

: " _, ·.·. 

Tenemos Í.ma variable continua que se distribuye normalmente, la calificación; Las dos 

poblaciones en estudio son: la constituida con las calificaciones que obtendrian los 

alumnos del Grupo Experimental (GE), después de haber estudiado con la propuesta 
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didáctica (Método A), y la constituida por las calificaciones que obtendrían los alumnos 

del Grupo Control (Ge); después de estudiar. el seg merito del curso en . forma 

tradicional, i. e. sin la ayuda de la propuesta didáctica ·(Método B). La hipótesis de 

investigación es que .el promedio µ, de. la primerá es mayor que el de la segunda µ2 

entonces tenemos: 

Y por lo tanto las hipótesis estadísticas generadas son las siguientes: la hipótesis nula, 

que contradice a la hipótesis de investigación Hinv es: 

y la hipótesis alternativa es: 

aprovechamos la información obtenida de .las dos muestras (GE y GC) para hacer una 

comparación de los: prOmedios pobla'cic:ínales mediante una inferen'cia a partir de los 

promedio rriuestra'Je;;:;x 1 . Y, x 2 • .• Para h~cer:E;J'5ta inferencia veremos si la información 

contenida en la muestra apórta eviden.cia encOntrá de la hipótesis nula. 

Por otra parte sabemos, que los promedios muestra les están. suji:tos ~:·una variación 

muestra!. Por ello, aún cuando los pro~~~ios poblacíonales sean íg·tJ~JE;Js;·~~~~y~ caso 

la hipótesis nula es cierta, no es de esperarse que los promedios .mtJest;~les también 

sean iguales. Necesitamos, pues, un estadístico de prueba .C!~e; ~as··:.lndique si la 

diferencia entre los promedios muestrales puede ser consider~d~' .. lo ··;;~flcientemente 
"grande" como para rechazar la hipótesis nula. 

Recordemos ahora que cuando se tiene la hipótesis nula H 0 : µ = µ 0 se utilizó el 

hecho de que cuando la variable continua se distribuye normalmente, la distribución 

muestral de X es normal. Entonces el suponer que Ha es cierta, se obtiene que la 
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distribución de _ X:,;f/iº es la "t de Student" (Student es el seudónimode W .. S. Gosset, 

un quimico de Guinness Brewery, en Dublín) con n-1 grados de libertad, por lo que 

usamos: 

t- = s/..Jñ 

como estadístico de prueba. 

De manera análoga, se puede llegar a un estadístico de prueba para las hipótesis 

nulas. 

H o : J.11 = J.12 ; ... H o : J.11 :::;; J.12 ; ... o ... H o : J.11 ;;;:::_ J.12 

Las cuales son respectivamente equivalentes a: 

Para ello se utiliza la distribución muestra! de las diferencias de las medidas muestrales, 

cuando la variable bajo estucfü:'> se'd~stribJye ;ríorriia1mellte!y-é:Uahda·.1as- desviaciones 

estándar de las das pablacianes··tiajo'estudio'.san iguales; Esta última .condición es 

importante para poder LitilizáÍ- el E:l~tadistibó el~ >pru~ba 'qGE:l veremos, a continuación. 

Podemos ver que en el caso d~ n~estr~ 'kje'rTlplÓ ciE:;!: lnvesti8ació~. las desviaciones 

estándar muestra les no, difie~eri delma;;iado, ~ar lo q~e pode~os suponer que son 
. . ·- . 

estimadores de desviaciones .estándar pObla~Íonales ( a-1 y CT2 ') que son iguales 

(debemos recordar que la desviación estándar muestra!, comci la media, varían de 

muestra a muestra, por lo que si 

levemente). 

podemos esperar que S 1 y S 2 difieran 
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Entonces si las desviaciones estándar poblacionales son iguales, tenemos que las 

desviaciones estándar muestrales son estfmadoras de Úna misma desviación estándar. 

Podremo.s entonces obtener, a partir de S1 y S2, un.a .sola estimación de esta 

desviación esténda.r a la que se c:leno111ina estimación mancomunadade la desviación 

estándar, la cual se.simboliza ·por s y se calcula· mediante· 1a:siguiente fórmula: 

FALLA DE ORIGEN 

En la cual el número de grados de libertad es la cantidad de observaciones menos dos 

(que se emplearon para determinar las variancias) es decir: 

Ahora bien si la hipótesis nula es cierta, la significación de la diferencia se mide por la 
' ' . . . . 

razón de la diferencia a su de.svia.ción estándar y se señala con la letra. t, la cual se 

distribuye como "t de Student" con n •. + n 2 - 2 Grados. de Libertad, Esta variable 

será nuestro estadistico de prueba y lo denotaremos por 

X1 X2 

A continuación procederemos a realizar la prueba de hipótesis correspondientes a 

nuestro caso de. investigación. 

VI. 9. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 

La hipótesis de investigación es que el promedio de calificaciones que obtendrían los 

alumnos del Grupo Experimental (GE), después de estudiar el segmento del curso con 
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TZSIS :~~·1.~:-~."f 

FALLA DE C•HIGEN 
la propuesta didáctica, es mayor que el promedio de calificaciones que obtendrían los 

alumnos c:lelGrupo Control (GC),clespués de estudiar el segmento del curso en forma 

tradicional, i. e. sin la ayudá de la propuesta didádica'. Entonces: 

Y las hipótesis éstadístic~s son: 

Ho : µ 1 . - µ 2 :5 O 

H 1 :µ 1 ~µ :i >0 

VI. 1 O . ESTADÍSTICO DE PRUEBA YCONDICIONES PARA SU USO. 

El estadístico de prueba que usaremos es: 

X¡ X2 

s.);,+;, 
donde 

s = ·Ji(n, - 1 )s~ + (n 2 - 1 )s; 
1 n, + n 2 - 2 

La distribución de este estadístico, bajo el supuesto de que Ha es cierta, es la 

distribución "t de Student" con n, + n, - 2 grados de libertad. 

Las condiciones para el uso de te como estadístico de prueba son que la variable bajo 

estudio se distribuya normalmente y que las poblaciones cuyos promedios se están 

comparando tengan la misma desviación estándar. En este caso tenemos que las 

calificaciones se distribuyen- normalmente y, como vimos anteriormente,· podemos 

suponer que 0-1 = cr 2 • Por lo tanto, podemos decir que ambas condiciones se cumple. 

140 



VI . 11 . REGLA DE DECISIÓN. 

Como en este caso se .desea probar H 1 : µ 1 - ,LL 2 >O con un nivel de significancia 

del 1 % por lo que 'a= 0.01 , se ubicará sólo en la cola derecha de la distribución "t 

Student". El v~;or·en6,ontradCls>en la tabla de la distribución "t Student" con 32 + 28 = 60 . . 

grados de líber-ta~ es 't(60) ·' 2.39 

A partir·de este valor se definen las regiones de rechazo y no rechazo de Ha como 

sigue: 

VI . 12 . CÁLCULOS. 

No se rechaza Ha si te E :·- c.o,2.39) 

Si se rechaza Ha si te E [2.39,c.o ) 

Del experimento. se tie.nen los siguientes datos, para los grupos Experimental y de 

Control respectivamente:·• 

Grupo Exp~rirTl~gtal (G'.!=>Grupo Control (GC} 

_;¡;· =·6.8.4 x2 = 3.84 

S 1 =l.23 S2 =0.89 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n 1 =32 11.z =28 

Con estos datos se obtienen los siguientes cálculos: 

s= (32-1)(1.23)~ + (28-1)(0.89); 00 = 1.0 9 
32+28-2 
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entonces 

6.84-3.84 11 -8 -----;===== = .;) 
1 1 1 

(1.0009). ·-+
: 32 28 

VI . 13 . DECISIÓN ESTADISTICA. 

Como te =11.58E[2.39,co), se rechaza Ha 

1) Interpretación de 1.os re.su/tados. 

r------·- - ---------·-
T.ES.~:·~ ·:=='..-.~.~: ~ 

FALLA DE GRIG~N 

Como se rechazÓ:H 0 con urí nivel de significancia del 1 %, hay evidencia suficiente para 

considerar; con. un s9%.c:Í~ ca~fianza, qJe tas calificaciones obtenidas. por tos atumnos 

GE, después. 8'E! ~~tGdi~r con la propuesta didáctica(LOS FICHEROS) el álgebra y la 

geometría, son mClyo!es que las obtenid~s por los alumnos del GC, después de estudiar 

el curso de·' MAGA en forma· tradicional, se puede decir que x, = 6.84 es 

significativamente mayor que :x, = 3.84· 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
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FALLA DE OfüGEN 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

VII. 1 . INTRODUCCION 

La investigácÍór;i sobre la adquisición de conocimientos, en lo que respecta a buscar las 

mejores formas pará que a.prendan los. alumnos, es un aspecto importante en gran 

parte de los paí~ei de rr;l.J;,do. Sin embarg(), 
0 

la' doceílcia; carric practica de la 

enseñanza;;eiun espacio. importante de investig~ciÓn;;erldonde se pueden ·rescatar 

una gran variedad de forma!:;. de aprendizaje•/prC:ifundiz~r•sobre todo en aquellas 

formas interesiiintes de adquisiCiórÍ de conocfrnii3ntos;'~ 

Cabe aclarar que est~ ejercicio de la "d6~~ncia", es,~l;~;o~e•de este reporte o trabajo 

educativo; precisamente uno de los mejé:>re~ ~sp~ci6}'ccir1 t31que mejor contamos; "El 

Espacio de las Experiencias Educativas; ,de 1~• ii'iJn.~aC:iém de las estrategias de 

aprendizaje"; y de todo tipo de "folklore" edLÍcath10, para•' investigar acerca de cómo 

adquieren conocimie_ntos y habilidades los es,t:Udi~ntk~-Y la comprensión _de aspectos 

importantes como: la mem6ria, el aprendizaje sighlflC:ati.:;o, la ~esolución de problemas, 

el significado, comprensión y producción del lenguaje matemático, ... , (Aguilar, 1982; 

Hernández, 1991 ). 
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VII. 1. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
TESI:'":' c:c:-;· 

FALLA DE OEIGEN 

1° Este trabajo que se presenta, no pretende ser una investigación formal. Solo es un 
. . - ' 

testimonio importa"nte, de .. ur1a .experiencias educativas, que vive su momento en salón 

de clase; una .. experiencia: mas activa de trabajo,. donde. se comparte autoridad y 

responsabilidad 'tanto: de· aprendizajes, como d~ todos los aspectos de trabajo dentro 

del aula con el i31umno. Con el fin de mostra~ ;su relevanCiá respecto a la forma 

tradicional "pasiva" de aprendizaje, donde el profesorJ.apÓde.rado de todo, tanto del 

discurso, como de la pizarra: Y porque~n(),d~¿i;1c:>; ha~ta~ d~ 1i3 voluntad é!l9 los 

estudiantes, sin perder su lugar, debe de' danp·á~d5é!; btr2is'·.fbrma~ ~¡_¡~ le· ayuden a 

mejorar la educación, sin desmerecer su eE;bacia.''.' 
,;:'.' .:"t;·'C 

2º Uno como profesor, siempre tendr:~~~·¡· preocupaciones e inquietudes· para el 

mejoramiento de los aprendizajes de · IÓs estudiantes. Que vale Ía. pena seguir 

experimentando formas de enseñanza, materialés, estrategias didácticas y de 

aprendizaje. y dentro de esa variedad de experiencias docentes, las que sobresalgan; 

difundirlas previa fundamentación, darles una validez adecuada para· mayor 

confiabilidad. 

3° Que nos ocupemos ampliamente de al menos esas dos formas de trabajo: 

cualitativa y cuantitativa, que le dan garantia y validez a una experiencia de 

enseñanza en el salón de clase. 

Por ejemplo, aquella que dentro de un discurso muy especial, se aboca a mencionar los 

hechos donde se plasman resultados: como calificaciones de exámenes, que pretenden 

valorar la adquisición de aspe.ctos conceptuales y procedimentales, así como el 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje y de otros aspectos educativos, las ciencias 

sociales como la Antropología y la Sociología emplean ese discurso para validar las 

conjeturas de su investigación. Este discurso especial se denomina e/ método 

cualitativo; donde generalmente son palabras, aseveraciones lógicas, cuya validez 

radica en la experiencia, resultados y hechos verdaderos que por la práctica común, 

cotidiana, resultan "obviedades". 

145 



rr ~L? ~· 

FA.LL~, DE GHfüEH 
y por otro lado, el aspecto cuantitativo, que apoyada en el uso de la 

matemática(Estadística), presenta mayor confiabilidad a la validez de algunas 

estrategias de aprendizaje, e~t'3b.lecimien1:o de conocimientos fiable sobre los aspectos 

más importantes relél~ionad()s cc:m e.1 e~tu~io E!.n cuestión. 

Estas tareas':de5irit~~Úb~cló)1; ri,eJi~~te la aplicación del llamado método cuantitativo 

algunas vece.s 'rElqJ'iE!rEl cii;; ~étcido~Yácikci.l~c:ios que se encuentran en el terreno de las 

ciencias natur~les,;;é~tr~~C>t~~s disciplinás~: por ejemplo:· 1a información que se obtiene ., .. , ,. •.. ,, ··'> ... ,,.- ;• - - '< • -··. • •• '. -, - -. " • -. 

generalrl"lél"lte ~s·ci~~tifo ;;·u,rl"léticC> yálgLJna's·.de las variables pu~den. ser con.tr.oladas, y 

con ofrec'er ~n~~v~iiciél'6i6~ rl"lás confiableJdebido al;soporte por' las' h~~ramientas de la 

estadística. 

4º En la actualidad muchas investigaciones s7 lTIUeve11 ·en el ámbito cuantitativo, como 

el caso de la psicología, otras 1C> hácen cada·· véZ: más en el cualitativo. En las 

investigaciones de la Educación Matemáticá,•,son~va,lidas ambas; ya que al no tener una 

metodología propia, estas, han sido adc!i~tadasr es decir, las cuantitativas de las 

ciencias naturales así como las cualitativas d~ las Ciencias Sociales. 

5° La validez de "Los ficheros", (capítulo VI) cOma· propuesta didáctica,. d~: ninguna 

manera es una investigación cien por ciente 1 forlTlal. cíe ahí que, sus aseveraciones, 

lógicamente no representan la verdad abi5oluta, 'pero si una verdad .que'·vive su 

momento, donde no se puede negar ni ~n'e1~~·s~e;;t~ cl.la1itath1:~.r1i ~~ef~~~~titativo (ver 

capítulo VI). Sin embargo, es un camíno,(donde muchos educadOres :É:lrí la jerga 

matemática(Carlos Hernández SaavE!c:Írél(.r-Ái9'u'~1'.fV1¿~cádo} Jd~~\rEl~i() Zu~ieta, ... ,), 
apoyados en grandes pensadores' de•.1a:;·filé:is'ofía~eciuc;éltYvél0 .'héln plantéac:Ío seguir 

~:;::dá~ic:~te espacio con mi~~s.~)~ ·_sbÍü'cióri c:Í~· los'~r6b1~111ai:i en 1CI Educación 

:'::· -. '.... -- ., ; - '.--::.{:/"; :.::~: .;· '.·:::r:_:_·~ . .. ;>_>:._ -~ .~:: __ - --~:.-_-· ·_-__ -:~·. 

6° Este material didáctico(los ii~hlr6sr. d~sá~r()ilado en Rubro 2, coordinados por el 

profesor Carlos Hernánd~z ''saélvedr~ y una amplia gama de profesores con basta 

experiencia. En el capítulo VI se establecen lineamientos básicos de ello, enfocado a 

hacer unas clases más dinámicas, orientado a que el profesor y el alumno compartan 
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responsabilidades en el dictado de las instrucciones, con el objeto de que el alumno 

lleve a cabo sus aprendizájes, aprenda de -la- mejor manera respondiendo a la 

situación que les. presentan estos fj~heros, .donde además de permitir una mayor 

participación e'intera-~ción ~:=m::;u profesor ysus compañeros, permiten que el alumno, 

exprese:.

_;_una ,i,~yor cJ;;6sidad: par ~I tipc:i d;; probleri=ias apegados a sus intereses. 

-abÚnd-;,'ni:ia·/J~j;,;'érr~gantes (p;e~:¿,;ta';.); por el hecho de no resolverles todo. 

-1111a m~yo:; 'á_,/J,io;adón: ~¡no dar cail>it'ios íru-i&1an)s, p'erinitiendo el manejo de datos 
. . numéricos. . . . . . 

-un irnpu/sa al rnanejo .de otrosf_egislr;o;: como _los :tab'ulares y los gráfico tan 

importa'ntes. 

-el establ,;cirnie.nto de conjeturas: por el tipo y serie de preguntas relativos al 

problema. 

Y otras muchas bondades relativas al aprendizaje. 

7º Como se pudo observar, en el capitulo anterior, la prueba de hipótesis aplicada para 

evaluar la experiencia didáctica llevada a efecto, aportó•evidencia·palpables de que las 

fichas didácticas son un buen material para el apréndizaje _en el salón de clase. Sin 

embargo, la importancia principal radica prindp~lrT'lent~ el'l. que ayuda no sólo a 

aprender los conocimientos que se proponen, sino que colaboran a establecer una 

dinámica más participativa, más activa, tendiendo a mejorar ese enfoque didáctico y 

pedagógico que el Colegio demanda. 

Desde el punto de vista cuantitativo, y con la prueba de hipótesis aplicada al estudio en 

cuestión, se observa que los materiales usados como propuesta didáctica funcionaron 

adecuadamente, de acuerdo a los datos reportados en la experiencia didá_ctiéa, sobre 

las calificaciones obtenidas del mismo examen aplicado a los dos grupos (GE y GC). Y 

aún más, siguiendo e_sta misma línea cuantitativa de evaluación. Si ahora nos fijamos 

en los promedios de calificaciones de cada uno de los dos grupos, entonces podemos 

observar que el haber utilizado lo ficheros como propuesta didáctica, estos aportaron un 

"valor significativo" en las formas de_ aprender por los alumnos. 
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F ~- ~ J'~~:~D:·.~ c:O;:::::::ir-;o:~-J \ 
Los resultados de este trabajo muestran la importancia de d 

secuencias didácticas adecuadas para el aprendizaje de 

~:WL..~ w __ ..... ~ •. l..l_:__j 
- es-de-rrrateTta1l3s con 

las matemáticas, con 

actividades prácticas que lleven- élf alumno a .transitar desde la expresión verbal, hasta 

arribar en_ las E:lxpfe!Sio~~s algebr~_icas,. transitando de ser así por registro tabular y 

gráfico y viC:~vers~'.-

Estos ficheros ccffaá6ticos, -aci~más de permitir . puntos múltiples de entrada al 

pensamien¡o rniite~é'~i6o c~llio::~j explorar, descubrir, conjeturar, permiten la __ búsqueda 
i -- .- - • • • • ,.,·: ., - ,, -". ~ : ,,\" - ,. '· • • - ... -. '· .:- •• ''; - < ,· _; .• - - ' ., • " 

de coÍ1traejeínplos,;hacer;dedüé:cio11és;justificar; poner.a prueba,argumentos,:etc,, 

De hecho, existen evide·~~ia~ palpa~1E3~ t~nto cualitativas como cuantitativas de que los 

alumnos del. GE reali~aron acciones qUe Jei:i p~rmitieron c~m~render mejor y adquirir 

conocimiento, y que también pudieron visuálizar los conceptos tratados, incidiendo en 

un nivel de percepción en forma más significativa, permitiendo relacionar los conceptos 

en el momento necesario de la evaluación, alcanzando niveles de abstracción y de 

generalización que los alumnos del GC no obtuvieron. Existe todavía mucho por hacer e 

investigar, sobre cada una de las líneas anteriormente señaladas y que nosotros como 

educadores matemáticos nos podemos abocar en un futuro. 

1 Aspectos importantes tomados del Plan de estudios Actualizado. 

~ Aquí se deduce cinco áreas del conocimiento actualmente, pues el Colegio lleva implícito esa 

renovación permanente que de alguna manera debe de iniciarse. Por eso se establecen aquí las 

cinco áreas. No obstante. el contexto inicial original del Plan de Estudios se menciona en la 

página 9 de este texto con el subtitulo: LAS ÁREAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS para mayor 

información. 

Tomada del fichero de actividades de matemáticas III del Colegio de Ciencias y Humanidades, 

elaborado por Rubro II página 1 7 
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FALLA fri~ o.;.l~Ew 
4 Tornado de la GACETA CCH; Organoºinformativo del Colegio de Ciencias y Humanidades del 

10 de Octubre de 20010ctubre. _Núrne_ro extraordinario 4. "EL COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES: MODELO Y PRÁC_TICAS" 

5 Se mencionan otras dos-reformas,,donde el prof. Carlos Hernández Saavedra expone en forma 

clara y concreta. en su tésis de grado: "lV!aestría en Educación lltlatemática", pág. 6-1 O 

6 En el informe On the Mathematics Curriculum fer the High School. un grupo de matemáticos. 

propone que se introduzca en la enseñanza, "las Matemáticas modernas", tomando como 

conceptos generales unificadores (o ejes temáticos): la Teoria de Conjuntos y Conceptos del 

Algebra Abstracta 

7 lVlorris Kline la menciona y la ubica en este año, en su libro, "\Vhy Johnny Can't Add: the 

Faillure ofthe New lVlath, St lltlartin Press, 1973. Posiblemente a raíz del lanzamiento del primer 

sputnik sovietice el 4 de octubre de 1957, como un llamado a la reflexión, y principalmente hacia 

los norteamericanos, que no daban cuenta de su rezago científico. De ahí el considerable aumento 

a la educación en ciencia y tecnología en esa época. Pero no_-fue el único factor determinante en 

esta primera reforma 

8 Esta nota es muy importante, pues en este trabajo de -tésis como se menciona en la 

introducción, se plantea una propuesta didáctica, en -la ·cuál se contempla: El diseño de 

nu1teriales, su in1plementación y evaluación de una experiencia en el salón de clases. 

9 Desarrollada por el alemán George Cantor, a finales del siglo XIX y principio del siglo XXI. 

Años atrás el matemático ingles George Boole, había definido ya las reglas operativas de unión, 

intersección, diferencia, ... , entre los conjuntos, y las expectativas de reducir el trabajo matemático 

a estas reglas operativas fue tan notable que Boole tituló su obra: The laws ofThought. Y para 

principio del siglo XX, se consideraba la Teoría de Conjuntos como base fundamental de la 

l\1aternática. 
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10 José Aritoniode-la Peña, "La enseñanza de las matemáticas: la crisis de las reformas" (artículo), 

párrafo Contrarreformas y nuevas reformas. 

11 Cójase un libro de matemáticas de los años¡ setentas, ochentas (aquí en l'vféxico) y la linea del 

método axiomático se presentaba con los conjuntos en sus primeras enseñanzas y el cuerpo de 

redactores, matemáticos prominentes de reconocido nivel. 

12 Yo en lo particular, aprecio la calidad de desarrollo cognitivo trascendente de la matemática 

moderna, por: 

1 º Tener un desarrollo tan "abundante"(y en menos tiempo) en cuestiones concretas en 

estructuras lógicas corno ninguna otra disciplina. 

2° Sus estructuras lógicas conceptuales, corno la teoría de grupos y de conceptos topológicos han 

apoyado a establecer la veracidad y existencia de algunas situaciones hipotéticas (Piaget 

señala,que los niños de 3 a 4 años, presentan respuestas sensibles topológicas en el aprendizaje 

con algunas curvas cerradas sin1ples,) 

13 Rene Thom, Les mathématiques modernes: une erreur pédagogique et philosophique?, Láge de 

la Science 3, 1970. Cabe mencionar, que este articulo fue escrito, antes de que en México 

comenzará a enseñarse la Teoría de Conjuntos. 

14 Véase el artículo "Plowden's Progress", en The Econornist, junio 20-26,1998. El informe en 

que se basó el Acta de Educación, ceiticaba las ideas principalmente de Piaget é¡ue durante veinte 

años había evitado que los maestros tomaran una parte más activa en el.~prenciizaje de los niños. 

15 La gente se abstiene de pensar el la creticióri de .los "bebes'.', las relaciones de producción son 

otras y con mayor amplitud, diversidad_ sobre todo. 

16 Observamos que lo que un factor del fracaso de la primera reforma, fue la práctica 

intrascendente de esos temas unificadores(no eran significativos los aprendizajes, su enseñanza 
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·no impactaba en la solución.·de' la ·problemática importante de la vida social y tecnológica) 

escogidos de la Matemática .l'V1odema, "La teoría de Conjuntos" principalmente;· 

17 El término de "aplicada", se utiliza aquí para distinguir las ciencias que ·persiguen finalidades 

prácticas de las ciencias ';b.ási'.~~~;; qu.;c pos.;.;n diferente orientación. 

Aplicada no quiere decir que· el .. contenido de las disciplinas prácticas conste de aplicaciones de 

las disciplinas "bási.cas". Lo "'aplicado", son los problemas, antes que los conocimiento de la 

ciencias aplicadas. 

18 J. Underwood Benton, BLIBLIOTECA TÉCNICA DE PSICOLOGÍA, Trillas 3• reimpresión, 

1997, capítulos 8,9,11. 

19 Ausubel ( 1963°), primer capítulo: "La función y alcances de la psicología educativa" pág. 24-

25, "La decadencia de la teoría del aprendizaje de salón de clase". 

20 Véase Howard Fehr, John Camp y Howard Kellogg: La revolución en las matemáticas 

escolares (segunda fase): \Vashington D. C.:OEA, 1971; p. 8. 

:?I Los norteamericanos eran: Marshal Stone, Albert \V. Tucker, E. G. Begle, .Robert E. K. Tourke 

y Howard F. Fehr 

22 En el ICME 1980, Berkeley, California, surge una clase de profesionales de la matemática casi 

amateur. 

23 Véase Matthews, G. Y Brown, M.: "Summary ofEuropean seminar'', International Joumal of 

Mathematics education, Science andTechnology, 6, 1, pp. 77-79, 1975. 

24 "Measures of Problem-Solving Performance and of Problem-Solving Instruction", en el 

Joumal of Research in Mathematics Education, enero 1982, Vol 13, No. 1, pp. 31-49. Véase 

También Mathematical Problem Solving 
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25 El· "curriculismo":·· el ·exceso· de• importancia· atribuidos al currículo; ha causado que muchas 
. . 

veces se pierda lo básico y fundamental; por lo superficial y secundario. 

- ;_ --; 

26 Elisa Bonilla, ;,Una reflexión sobre su naturaleza" Educ. Matemáticas, CINVEST A V, IPN. 
·~· - ~-

27 Que se hacía m~caiido ~l barro fresco con una especie de punzón en forma de.cuña. 
. ; ':.-.. -, ;•'. ~·., ,·.· .. \ -·: .~<<:. :,- _,-· ._. 

28 UAT 7848 (ÚA T VCl~erasi~ti~he Tomafeln, M~seo Staatli~he, Berlín), publicado en O. 

N engebane; an~ A. s~~h~ M~ther:natiC:a1 Cu;;eiform Texts New Ha ven. 1945; p.141 ff. 

29 Ver:· "Al~es Papyrlls", Publicado bajo el auspicio de The !V!athematical Association of 

America. 

30 Y fueron resueltas alrededor del año de 1 700, A.C., cuya fecha es la de uno de los primeros 

documentos matemáticos conocidos como: "El Papiro de Ahmes", que fue publicado 

recientemente bajo los auspicios de la !V!athematical association of América. 

31 Ver artículo en "The Oldest Extant !Vlathematics" de G"A" !Vliller in "School and Society" 

June 18, 1932. 

32 Ver Paul R. Rider, College Algebra Edit. Herrero edición 1967 Mex. pag. 215 

33 Evaristo Galois, desarrollo y aplicó la Teoria .. cle Grupos,. rama particular de la Matemática 

moderna. En su edad escolar, ansioso por.entrar a la escuela. Politécnica de París, falló dos veces. 

Envió resumen de su trabajo a Cauchy y a Fouri~r. pero.rn{le prestaron la debida atención. Murió 

a edad de 2 1 años. 
···•·· .. ···· .. {·:··· i .•.•. 

racionales y.la ·'.~xtracc{ó~· ·d·e raíces, eran las únicas operaciones algebraicas 3
• Las operaciones 

conocidas en la época en que· las ·~C:J'~cioi'ie~(de tercero y cuarto grado fueron resueltas. Por 

consiguiente, los intentos por resolver ecuaciones de grado mayor a cuatro se limitaron a 

operaciones elementales 
?"f?: ~T...-~ :-; _ ..... : i ~: 
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35 Ver L: E:-Dickson: ModemcA!gebraic theories. 

36 En las pocas veces que participé en la elaboración de reactivos prediagnóstico en la Facultad de 

Ingeniería de la UNA!vl( y en otras escuelas), más que la comprensión racional, se pedía la 

operativas irracional, mecanicista. En la mayor parte de lo exámenes de opción múltiple, se 

pregunta de manera parcial, separada. Y en el aprendizaje del álgebra (por no decir en todo), se 

tiene que evaluar de manera más completa, desde la comprensión del problema, establecimiento 

de los modelos o ecuaciones, hasta el desarrollo, arribando en la solución. Hay que mejorar los 

exámenes de opción (reelaborar y encuadrar una mejor taxonomía), o en su defecto buscar 

estrategias de reelaboración para los exámenes abiertos tradicionales. 

BIBLIOGRAFÍA 

Adda, Josette. (1982). La Observación de Clases y la Paradoja del observador. 

EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS vol 113. Traducción de Guillermo 

Arreguín. Sección Matemáticas Educativa CINVESTAV, julio 1986. México. 

Ausubel, D. P. (1976) Psicología Educativa. Trillas, México._ 

Adda, Josette. (1987) Evaluación. ELEMENTOS DE- DIDÁCTICA DE LAS 

MATEMÁTICAS. Primera edición. Sección Matemática Educativa, 

CINVESTAV, MÉXICO. 

Alcalá de Lira, Ignacio y Rezc Baltézar, Yamil (1991 ). 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Vol. 3, No. 1. 

Iberoamericano. 

Matemáticas y. Realidad. 

México. Grupo Editorial 

Anderson, Gary L. Y Herr, Kathryn, (1992). La Historia Oral Como Método Para Dar 

Poder a los alumnos:- ¿Qüé indica su propia voz? INVESTIGACIÓN 

ETNOGRÁFICA EN EDUCACIÓN. Mario Rueda Beltrán y Miguel Campos 

TE 8IZ~ ;~~· ;~··-:. 

FALLA DE OlUGEi\T 153 

' 



(Coordinadores):- ·-·Primera,- Edición;- Universidad Nacional Autónoma de 

México.CISE.:C.DGAPA. México. 

Baena, Guill~rl11ina: INSTRÚMENTOS. DE - INVESTIGACIÓN. Editores Mexicanos 

-·Unidos, S_.--A: 12ª; Reimpresión, México. 

Bauersfeld, Henrich. (1 ~88). Dimensiones Ocultas de la Llamada Realidad del salón de 

Glasés de .. Matemáticas. PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa, 

S. A. México. 

Block (1986). "Didáctica Moderna Constructivista: Una Introducción". Cero en Conducta 

No4. 

Brousseau (1978). -"Los obstáculos epistemológicos de los problemas matemáticos". 

CIAEM. 

Carew, Jean.\/. (1979)._0bservfng __ Tea~hers and Ct¡ildren in Classrooms. BEYOND 

BIAS (Perp-~ctives en Classrooms). Harvarrd University Press. Cambridgde, 

Massachusetts, USA. 

Carew, Jean v. (1979). lntroí:Juction to Part · Tw~. BEYOND BIAS (Perspectives on 

Classrooms). Harvard University. Press. Cambridgde, Massachusétts; USA. 

Castelnuovo, Emma. (1989) Panorama _de la educación matemática en el Tiempo y en 

el Espacio. EDUCACIÓN MATEMÁTICA Vol. 1, No. 3. México. Grupo Editorial 

Iberoamericano_ 

Chehaybar y Kuri, Edith. (1994). Elementos Para una Fundamentación Teórico-Práctica 

del Proceso de Aprendizaje Grupal. PERFILES EDUXCATIVOS. Número 63. 

154 



Universidad ---Nacional- Autónoma - - de- México. Secretaria de - servicios 

Académicos: CISE._Méxiccí.-

Cooney, Thomas J>(1e8Ó), Research on Teaching and Teacher EducatiorÍ. RESEARCH 

1N MATHEMATic·s ÉDuc.A.::r10N:>Ri;ha~ci ..i:shumway (ED.); NCTM. usA. 

Días 

Eusse 

.. ~. . . . ' ' ,, ', . _;, - ' . - -· ... -.. ·. ' -:" 

: ' . ' ' . . -

Barriga, _ F. : (1 ~8~). )A}:i;'endt~~j~ Fsighlfl~ativo ·y ofgaj.,f~~d~r~s ; anticipados". 

Programa .de F>útí1ié:aéÍónei~~ Maferi~I Didái::ti66,}=élc:~d_~~~~i6ó1ogí~; UNAM. 
">'·;:-~> ::· ~\-": ,"·."; .·; . ·:·~-:\' 

zu1uanga; Ofelia.(1994):proceso 'cie,,~J~offstrüd'r;íónic:Íel 1
Conócir11iento y su 

Vincu1a6ió~ cci~ I~ fo;ma6Íó~ Obcieri't~; "~ER.Fi1'i:'.Es{EolJéA.l-:10os'::'Numero 63. 

Autónoma --éJ€( '~éxi¿6) - seCi:et~ria - d~ servicios 
.,,:''JO 

Universidad 
- . -
Nacional 

Académicos. CISE. México. -

Fernández Rincón; Héctor (1993)> P~sibÚida~~-s'r Límftes J;;; la Vinculación de la 

Docencia con la Investigación~ PERFILES. ÉioubÁTIVOS .. Número 61. 

Universidad Nacional Autónoma de · México:: · ·secretaria . de Servicios 

Académicos. CISE. México. 

Flores, Alfinio. (1989). El Meollo de las Matemáticas. MATEMÁTICAS: Boletín del 

Departamento de Matemáticas de la Universidad de-Sonora. Vol.-2, Nos. 13 y 

14. México. 

Flores, Alfinio. (1989). Formación de Maestros de Matemáticas de Nivel 

Medio-,superior. EDUCACIÓN MATEMÁTICAS. Vol. 3, No. 2. México. Grupo 

Editorial lberoamérica. 

Freudenthal, Hans. • (1988). Problemas - Mayores de la Educación Matemática. 

PROBLEMAS DE L...A ENSEÑANzA- DE LAS MATEMÁTICAS. Universidad 

Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, S. A. México 

rn·-. 
! 

FALLA rnz 
- --.,., 

155 



Moreno y Waldegg (1992). "Constructivismo y Educación Matemática". Educación 

Matemática, Vol 4. No. 2. 

Glazman, RaqueL (.1993) .. El Conocimiento y la Docencia en las Universidades Hoy. 

PERFILES EDUCATIVOS. Número 61. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Secretaria de Servicios Académicos. CISE. México. 

'T'T.''=!TS CON / 
1'.c-,.:....:..A DE ORIGEN 

-----···-··---1 

156 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo I. Marco Teórico
	Capítulo II. Aspectos del Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades
	Capítulo III. La Enseñanza de la Matematica: Una Tarea Difícil.....
	Capítulo IV. Álgebra para el Colegio de Ciencias y Humanidades
	Capítulo V. Propuesta Didáctica "Ficheros"
	Capítulo VI. Evaluación de la Experiencia Didáctica
	Capítulo VII. Conclusiones y Comentarios
	Bibliografía



