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INTRODUCCION 

Actualmente algunas personas con amplia preparación pedagógica consid~ 

ran que las tareas escolares son un medio eficaz para la motivación, fijación 

e integración del aprendizaje de los contenidos programáticos dentro del sist!:_ 

ma escolarizado. 

En contraste, es común escuchar a docentes, padres y alumnos, que r~ 

ducen esta actividad de aprendizaje a una mera operación mecánica,. y rutina

ria que va en detrimento del trabajo independiente del alumno. 

Esia contradicción se hace más aguda cuando no existe, ni a nivel de -

planteamiento, ambiciones de perfeccionamiento académico y personal que han 

sido opacados por falta de estímulos o conocimientos o por actividades de 

aprendizaje mal encauzados, logrando únicamente el agotamiento de alumnos 

conjuntamente con una pérdida de tiempo valioso para docentes y padres. 

Este tipo de actividades mal encauzadas habituan a la Inactividad princL 

palmcnte intelectual por parte del alumno, aislándolo de Ja participación acti

va de su mismo proceso educativo. Ante esta problemática surgió la inqule-

tud de revalorar las tareas escolares como un medio eficiente que motiva, fi

ja e integra el aprendizaje iniciado en el aula. 

Las tareas escolares en la educación tradicional tienen gran importancia. 

sin embargo, se han devaluado educativamente al olvidar su objetivo princi-

pal, que es el servir como medio eíicaz para educar, y esta función será ma-



yor en tanto, los docentes reconsideren su valor práctico haciendo uso de -

ella según la normativa didáctica que la hace eficiente. 

La literatura que la trata es escasa, conceptualmente está olvidada por 

lo que es necesario un replanteamiento a alumnos, profesores y padres, reit~ 

rancio su función educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje. En la may~ 

ria de los casos es considerada como algo que entretiene a los alumnos y en 

ocasiones a los padres, por lo que su objetivo y función oo está claro para los 

principales educadores del pubescente. 

Se pretende que a través de las tareas escolares que el alumno vaya as.L 

milando a su ritmo y estilo las condiciones reales de su medio y cómo enfren

tar nuevos problemas, es decir, se trata de dejarle trabajar en lo que más le 

interese en relación a los programas para forjar así uno de los principios bá

sicos de la educación, el autodidactismo. Con base en esto el alumno va pr!?. 

curando independientemente de la presencia del educador, aquello que le pcr 

fecciona. 

Lo anterior es una problemática planteada por los mismos educadores. 

que durante la práctica han visto evidente las necesidades y requerimientos 

del alumno en lo personal, lo cual no es siempre considerado en los prograrms 

escolares, que sólo cubren un mínimo normativo en cuanto a cultura. Sin e!!!_ 

bargo, en las vidas personales hay carencia y abundancia en capacidades, 

las cuales deben encauzarse de manera que eduquen al alumno y simultánea-

mente a quienes le rodean. 



El objetivo general de este trabajo es realizar un análisis de contenido -

de los libros de tareas utilizados en la enseñanza matemática del primer gr! 

do de secundaria, considerando como unidades de investigación, las leyes de 

aprendizaje, la unidad bio-psico-social y los requerimientos didácticos de las 

lJrcas escolares. 

Considerando que hay escuelas con organización programática por áreas 

y otras poi· asignatura, es necesario aclarar que esta investigación, se reali

zará en escuelas secundarias organizadas por asignaturas. 

Se seleccionó la asignatura de matemáticas, a causa del alto Tndice de r!:_ 

probación y deserción en los diferentes niveles educativos. 

La investigación documental se realiza en base en los siguientes autores: 

En lo que respecta a la Educación se base principalmente en Nerici, V. 

García H., entre otros. 

La unidad bio-psico-social del pubescente de 11-13 años se basa en - -

Hurlock, Gesell y Castillo. Estos autores fueron seleccionados porque en ca!! 

junto complementan las características bio-psico-social del púber. Esta compJ!: 

mentariedad es porque Hurlock retoma aspectos principalmente biológicos y ps.!_ 

cológicos de varías autores, Gesell es eminentemente evolucionista en el aspe~ 

to social principalmente, describiendo con detalle este aspecto. Y Castillo le 

estudia desde una perspectiva educativa, es decir, unifica las características 

bio-psico-sociilles para darles un mayor enfoque educativo. 



Al estudiar la ciencia matemática solamente se pretende dar una visión -

general de ta rigurosa metodología axk¡mática, complementando brevemente es

ta descripción con la teoría de Piaget, que tiene como objeto de estudio los dl 

ferentes períodos en la formación del pensamiento hasta llegar a ta abst.raccién 

es por este motivo que se menciona brevemente a Piaget, de lo contrario 

nuestro estudio de la ciencia matemática, quedaría incompleto, puesto que es

ta teoría tiene como objeto de estudio el desarrollo del pensamiento. 

Conjuntamente con la descripción de la metodología matemática y la teo

ría de Piaget, se pretende desarrollar adecuadamente el proceso educativo -

~ue implica la tarea escolar durante la ensei"lanza y aprendizaje de ta ciencia 

matemática. 

Estos dos últimos capítulos de investigación documental el de la ciencia 

matemática y la tarea escolar, son expuestos con base en diferentes autores, 

capacitados en las materias de ciencia matemática y didáctica de la tarea esc2 

lar. 

La derivación práctica consiste en un análisis de contenido que posterior. 

mente se explicará con detalle. Este análisis se llevó a cabo en una muestra 

representativa, que_ consiste en tres libros de tareas escolares utilizados du

rante la enseñanza matemática del primero de secundaria. 

Esta muestra fue seleccionada al azar de un universo actual de quince 

libros diferentes de tareas escolares existentes en el Distrito Federal. 



Se eligió el primer grado de secundaria porque se considera una etapa 

de recopilación de lo expuesto durante la primaria y una Introducción al pro

ceso de abstracción que requieren niveles posteriores. 

La metodología durante la derivación práctica es el análisis de contenido 

con base en cuadros de vaciado de datos, de índice de frecuencia de apari-

ción numérica confrontando lo que se sugiere en nuestro trabajo teórico con 

lo que contienen estos libros de tareas escolares. 

El análisis de contenido se lleva a cabo con la definición de unidades. -

categorías e indicadores específicos, incluidos en el trabajo teórico. Las unl 

dades son la parte más general del análisis de contenido, estas son las leyes 

de aprendizaje. la unidad bio-psico-social, y los requerimientos didácticos de 

la tarea escolar. 

Durante el primer capítulo se realiza un estudio somero de lo que es el 

proceso de Educación y las cuestiones didácticas de ésta, con la finalidad de 

resaltar aspectos fundamentales que consideramos indispensables para un adc 

cuado estudio en capítulos p:tsterfores, como son la enseñanza de la matemáti

ca y la tarea escolar, 

En el segundo capítulo se hace una descripción general de las caracte-

rísticas bio-psico-sociales del pubescente de 11-13 años concluyendo en algu

nas consideraciones educativas importantes en esta etapa, que servirán para 

un mejor encauzamiento de las facultades del educando durante el desarrollo 

de las tareas escolares. además de considerarlas en la ensenanza de la cien-



cia matemática para despertar el interés, por su compl"ensión gradi.101. 

En el tercer capitulo se destaca la importancia y metodología de la cien

cia matemática con la intención de evidencias las particularidades de ésta, que 

en ocasiones por ignorarlas se dificulta tremendamente el proceso enserlanza

aprendizaje 

En el cuarto capítulo se comenta sobre el concepto y función de la tarea 

escolar en' el proceso educativo en relación con las capacidades naturales del 

educando, con la finalidad de adaptar la ensefüuua a las posibilidades reales 

de aprendizaje,, durante esta etapa de desarrollo. la pubertad. 

Finalmente en el quinto capitulo se realiza la derivación práctica con el 

objetivo de hacer una descripción cuantitativa y cualitatíva de la situación d.!_ 

dáctic:a actual de los libros de tareas escolares _utilizados en la enseiíanza m!!. 

temática del primer grado de secundaria~ esto se pretende rcaJi2a1· para dar 

un panorama educativo real de uno de los medios {tarea escolar) más impor

tantes para la motivación, fijación e integración de contenidos durante el prg_ 

ceso educativo. 

Puesto que el objetivo general es realizar una descripción y valoración 

de los libros de tareas, no se desciende a la proposición de cómo realizados, 

sólamente se pretende una rcvaloración a las tareas escolares, que le permi

ta una actividad dinámica en el proceso educativo. 

Al finalizar este capitulo se evidencia la necesidad de reconsiderar el --



valor educativo de las tareas, no porque éstas hayan dejado de usarse. sino, 

porque se realizan indebidamente deformando su función educativa ante prof~ 

sores, padres y alumnos, li;nitando por esto sus alcances educativos reales. 

Es importante aclarar que esta investigación no ofrece un modelo didác

tico para la elaboración de los libros de tareas escolares, porque de lo con-

trario esta se prolongaría excesivamente, sin embargo, la posibilidad queda 

abierta a posteriores investigaciones, que pueden ser retomadas por gente Í!!, 

teresa da en rescatar lo valioso de la educación tradicional. 



CAPITULO 

OBJETO DE ESTUDIO DE LA PEDAGOGIA 

1 . 1 El hombre y la Educación. 

Para realizar un estudio completo de educación es neccsar-io un conocimi~ 

lo preciso del sujeto y objeto de ésta. 

Dentro del universo de los seres vivientes, el hombre es el único ser r~ 

cional, y esta razón le posibilita el aprendizaje como tal. Por esta caracte-

ristica (racional}, es él quien hace posible la educación. Entonces lo que é! 

te es en esencia, será cuestión indispensable para toda teoría sobre la educ~ 

ción del hombre. Este hace a la educación, para adquirir el perfeccionamie~ 

to que le exige su naturaleza, la perfección de sus potencias humanas. con 

base en Ja razón y la acción educativa que inhiere en ella. 

Es entonces importante conocer al hombre (sujeto de la educación), por 

lo que se profundizará en este concepto sólo desde un punto de vista antro

pológico. 

Es evidente que el hombre no deja de ser hombre por no estar educado, 

porque la educación no es parte de su ser sustancial, es solo un accidente 

que in hiere en su esencia. Es decir, que el hombre no necesita de la cduc~ 

ción para ser definido (hombre; animal racional), por el contrario la educa-

ción necesita del hombre para ser definida, Víctor G. Hoz define la educa-

ción como, 11 el perfeccionamiento intencional de las potencias especificamen-



te humanasº ( l}, razón de más importante, se hace necesario conocer al ho!!!_ 

bre en esencia para estudiar la educaci6n, con cimientos firmes. 

Cuando el hombre nace es un ser que aparentemente necesita solamente 

cubrir sus necesidades materiales para vivir, es aparentemente porque al pa

so del tiempo crece. y sus manifestaciones y formas de conducta expresan -

otras necesidades más que el simple hecho de comer, hablar, etc. 

Estas otras necesidades son por ejemplo, la expresión· de sentimientos. 

pensamientos, y en general el uso de sus facultades meramente racionales, 

conjugados con la libertad propia de su ser natural, diferenciandose radical-

mente de los seres animales. Pero aquí surge otro cuestionamiento, ¿se limi

ta el hombre a diferenciarse de los animales sólo por sus manifestaciones ex

ternas?. no. Estas manifestaciones son en parte por el uso de su racionali

dad, las cuales están matiza.das de intcncionalldad excepto cuando el indivi-

duo no tiene la capacidad de decidir, como es el caso de la educación en los 

primeros años de vida. 

Al paso del tiempo pensadores, científicos y otros estudiosos, han inten

tado dar una definici6n que comprenda la· totalidad del hombre. Sin embargo 

no todos le definen con la categoría de ser que ·el hombre tiene, atendiendo 

sólo a aspectos parciales. 

(1) GARCIA H. Víctor, Principios de pedagogía sistemática, p. 25 



En la educación se estudin al hombre desde, diferentes puntos de vista, 

por ejemplo, el hombre mecnnizado, espiritual y de él con sentido pleno (co

mo una unidad materia y espíritu}. Estas representan tres concepciones di

ferentes del hombre. 

La mecanicista, caracterizada por los movimientos racionalistas y natu1·a

listas que viene del Renacimiento hasta Kant vigo1·izándose en la segunda mi

tad del siglo pasado. 

La concepción espiritual caracteriza todo el movimiento idealista post-Ka!!. 

tiano, influyendo en el campo teót'ico, y llegando poco a las fot"mas conc1·etas. 

Ambas fomentaron eJ desarrollo de la subjetividad y el individualismo. 

Una concepción del hombre, de un modo más espiritual, sirve hoy de ideal. -

(2). 

Con base en ta unidad de materia y espíritu del hombre, se comenzará a 

diferenciar de la naturaleza meramente animal. Este se mueve exclusivamente 

por la fuerza material de los instintos. El hombre sin embargo, al sentir 

hambre no sólo busca el alimento, entiende además que tiene el deber de ali 

mentarse, porque conoce o intuye lo que los nutrientes le aportan volviénd~ 

se no sólo una exigencia fisica el alimentarse, sino, una obligación (porque 

(2) cfr., MONTOVANI Juan •• Educación y plenitud humana., p. 196 

10 



quien no fo hace atenta deliberadamente contra su vida), siendo esto una n~ 

cesidad materiaf y moral. {3) 

Así vemos que el hornbre no es un ser más de la creación sino, el ser de 

mayor categoría de ser, debido a su facuitad racional, que le hace superior 

ante los demás seres. 

Este deber que el hombre tiene presupone una libertad que es la que le 

capacita para obrar con decisiones y no s6fo con el puro instinto, con lo que 

adquiere la categoría de persona y no simple animal. 

Esto implica que hay en ét la posibilidad de ser, un ser consciente de su 

ser {naturaleza), con identidad (personalidad). Todos los animaJes se ven -

obligados a seguir su instinto natural, pero el hombre, es el único ser capaz 

de proponerse fines y de responder de sus actos. 

Pero veamos que esta libertad (que implica deber y derecho) no es posi

ble sin la inteligencia, es decir, para que un acto sea libre, debe ser deJib!_ 

rado, previamente pensado. 

La inteligencia origina en el hombre otras necesidades distintas a las del 

cuerpo, tales como: ciencia, arte, religión, etc. siendo éstas tas más impar-

(3) ~·, PU ELLES. MILLAN A., Persona humana y Justicia social, p.11-13 

11 



tantes aunque las materiales sean las más urgentes. {LI) 

Ser persona es una categorfü que no tienen los seres irracionales y esta 

superloridlld es la que dá al hombre la dignidad de persona humana, es de

cir, todo hombre por ser hombre, es digno (porque participa de la misma n~ 

turaleza) aunque si podemos distinguir mejores personas en tanto que son y 

obran con mayor apego a su naturaleza. 

El hombre desde el momento de la concepción, es persona porque la inte

ligencia y la voluntad no las adquiere durante su desartollo, por que le son 

dadas naturalmente, pero sí adquiere el qominlo y la responsabilidad que im

plica la dignidad de la persona (debiendo comportarse como tal). 

Esta correlación del ser con su naturaleza comprende una unidad indivi

sible de materia y espíritu, materia porque es en su conformación orgánica y 

biológica un ser en desarrollo material, y espiritual porque desde el momento 

de la concepción es puesto en él la categoría de su ser, provisto de intelige!:!_ 

cia y voluntad, capacitándole así de libertad· en la determinación hacia su fin 

natural, entendiendo que el hombre no es un ser acabado totalmente, por lo 

que es susceptible de perfeccionamiento. Es por esto que su existencia es 

un proceso constante encaminado a un perfeccionamiento a través del apren

dizaje formal e informal, (5) conquistando a cada momento su propio ser, de!! 

tro de esa unidad de materia y espíritu. 

(q) cfr .. ~ 

(5) vid infra., 1.2.2. 
12 



La educación ha sido a través del tiempo la piedra angular del perfeccio

namiento del hombre, por lo cual es objeto de múltiples enfoques, intentando 

encontrar el que se adapte mejor a los requerimientos de la naturaleza humana. 

El estudio de la educación puede abordarse desde diferentes perspectivas, 

sociológica, psicológica y filosófica. Ahora sólo se pretende dar una visión 

general del concepto de educación abarcando de una u otra forma las diferen

tes perspectivas. 

Es importante reconsiderar que la educación es en el hombre un acciden

te que le permite diferentes formas de ser en el obrar y pensar. 

Sin la educación hay hombre. sin él no hay educación, por lo que el fin 

de ésta. es el perfeccionamiento del hombre, dentro del marco que le impone 

su naturaleza. 

13 



1. 1. 1. iQué es la Educación? 

A través de un análisis del concepto vulgar y etimológico del concepto -

educación,. se pone de manifiesto la complementariedad de estas dos acepcio--

nes. 

Vulgarmente la educación es concebida como un proceso que termina en -

la posesión de determinadas formas de comportamiento social. 

La educación concebida como resultado y como comportamiento hace refe

rencia a algo superficial, sin embargo, debemos reconocer que de aquí parte 

nuestro conocimiento de las primeras impresiones que las cosas nos envian. 

(6) 

La educación desde un análisis etimológico proviene fonética y morfológi

camente de educare (conducir, guiar, orientar} y semánticamente proviene 

de educere (hacer salir. extraer, dar a luz). 

En cuanto al término educare se denota una acción directiva que es cjer: 

cida por un hombre sobre otro, (7 J es decir. se descarta fa radical postura 

naturalista (ROUSSEAU) y anarquista (SUMMERHILL), puesto que el hombre 

en su desenvolvimiento natural sufre influencias positivas y negativas de la 

sociedad. 

(6) cfr., GARCIA H. Víctor., op.cit., p. 17-18 

(7) cfr., DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION., Tomo A/H 

Voz Educflción., p. Ll75-Ll76 

14 



La educación es un perfeccionamiento que inicia en la voluntad del hom

bre, sea ésta del educador o del educando, es decir, debe ser intencional. 

Sin esta intención el proceso educativo se reduce a una mera evolución psí

quica o biológica. Entonces educere hace referencia, a sacar algo dC dentro 

del hombre, convirtiendo a la educación en un proceso y no en un resultado. 

Dicho proceso permite diversificar el origen de Ja intención, pudiendo -

ser principalmente del educando, según la capacidad que le dá su desenvolv! 

miento natural. Además este proceso lmpllca dinamismo que va de un término 

a otro, de un hombre no educado (que no a desarrollado las potencias que le 

proporciona su naturaleza) a un hombre educado (que a procurado mejorar 

sus capacidades). 

Estos dos términos {Educare y Educere) hacen referencia a algo interior 

en el hombre, en donde se forman hábitos actitudes, etc. Esta potencialidad 

interior es actualizada en tanto el individuo pretenda y permita el influjo edu

cativo de agentes externos (Educadores, medio ambiente, etc.). 

Ambos enfoques, el aspect.o directivo (educare} y el de extracción (edu

cere) de la educación, se considera actualmente un modelo conceptual ecléct.L 

co del proceso educativo porque permite mayor dinamismo, debido al aspecto 

bidireccional que otorga el proceso enser'"lanza (directivo) aprendizaje (extra~ 

ción). 

El concepto etimológico de la educación nos lleva a una visión Individua

lista, sacar del hombre en cuanto persona de acuerdo a sus peculiaridades, 
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y el concepto vulgar nos da una perspectiva social de la educación (dete1·mi

nadas formas de conportamiento). Ambas concepciones inciden en una modifl 

cación del hombre, que conlleva a la idea de perfección. (8) 

La educación como perfección se da en el hombre, por su carácter de in~ 

cabado. Sin la educación al hombre se le dificultan las respuestas adecuadas 

ante las diferentes situaciones de la vida (sociedad, familia, comunidad, etc.) 

La diferencia en el animal es que en él los patrones de conducta le son 

proporcionados por su estructura biológica, como son los instintos que dele!.: 

minan las diferentes respuestas, como por ejemplo, el tener hambre, busca -

solamente que comer sin ser consciente si eso alimenta. El hombre busca el 

alimento, con el conocimiento de cuál es mejor que otro, y de entre todos -

los posibles tiene la libertad de elegir entre un pastel y un trozo de carne. 

La educación es en el hombre a diferencia del animal, acción y efecto de 

educar. Acción por que de alguna manera debe generar cambios que le ay~ 

den al logro de mayor perfección, con base en una acción interior-exterior. 

Los efectos son manifestados en la adquisición de nuevas formas de comport~ 

miento que le mejoran, esto se debe a la posibilidad de ser perfectible o rei!_ 

lidad incompleta, (inacabado) siendo así la educación un moderador en la in

fluencia que ejercen los agentes naturales y sociales en el desarrollo del hCI_!!. 

bre, dándole los bienes que requiere su naturaleza. 

(8) cfr., GARCIA H. V., op.cit., p. 17-18 
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La perfección en la unidad del hombre se exige para que éste se realice 

plenamente, siendo misión de la educación dar al hombre, los medios para su 

perfeccionamiento, y el fin se logra cuando el hombre ha valorado todas sus 

capacidades naturales y sobrenaturales. 

Entonces la educación se hace al hombre necesaria y legitima para su 

supervivencia y perfección, que le exige su naturaleza humana. 

Retomando la idea de que el hombre es tal, sin la educ¡ición (porque no 

deja de serlo, solamente porque no esté educado, podemos deducir que le es 

necesaria para la supervivencia digna, no indispensable para que éste exista. 

La educación al ser una modificación del hombre significa un mejoramien

to de sus potencialidades de lo contrario no tendría sentido. 

Recopilando ideas importantes, podemos enunciar unas características ge 

nerales del concepto de educación. 

1. La educación es acción y efecto que requiere ~a presencia de un mo

delo, de donde emergen estímulos que permiten al educando perfeccionarse 

disponiendo así de bienes para la adquisición de nuevos conocimientos y de~ 

rrollo de aptitudes. 

2. La educación requiere de objetivos que orienten este proceso inten-
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cional. La educación está sometida entonces a la ley de finalidad (9) (pudie!:!_ 

do ser intencional por parte del educador o del educando). 

3. La educación se refiere a un perfeccionamiento, pudiendo proyectar 

su conducta antes de realizarla, suponiendo para esto un factor de previsión 

y control de consecuencias {inteligencia y voluntad). 

4. La educación es un proceso gradual que permite una vez alcanzado 

un nivel, aspirar a otro, logrando un mayor perfeccionamiento poi" lo que se 

puede distinguir un proceso de menor a mayor {de un individuo no educado 

a uno educado o más educado uno que otro). 

s. La educación es un proceso integral que abarca a la persona como -

unidad, las expresiones diferenciales, (educación física, artística, etc.) Só

lo indican dimensiones pero no ruptura. 

6. La educación es un proceso activo del sujeto, por que el hombre se 

construye por su actividad. El educador promueve la puesta en acción (mo

tiva) de la persona y esto genera el proceso educativo {incentiva}. siendo -

finalmente acción y efecto. 

7. La educación es un proceso temporal, se identifica con la vida por

que el hombre es permanentemente inacabado. 

(9)~ .. 1.2.3 
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V.G. Hoz define a la educación como "el perfeccionamiento intencional de 

las potencias específicamente humanas". ( 10) 

El perfeccionamiento se refiere al proceso por el cual se lleva a cabo la 

educación intencional. implica la asimilación consciente de los diferentes cono

cimientos. lo cual permite poner en acto las potencias específicamente huma-

nas. Con esto se pone de manifiesto que la educación es para, en y del ho~ 

bre. 

De acuerdo a lo anterior se dará el siguiente concepto de educación; la 

educación es un proceso intencional que a través de fines encaminados al pe!._ 

feccionamiento integral del hombre. llevan al ser humano a su plenitud. 

1. 1. 2 Ambitos de perfeccionamiento 

La educación es quien proporciona los medios para lograr el perfecciona

miento. por lo que conviene mencionar los fines que esta se propone. 

Finalidad es un término diferente al del objetivo a ideal. el primer térmi

no se refiere a "las concreciones variadas y especificas en función de las di!_ 

tintas dimensiones humanas. el segundo es el modelo inalcanzable al que se 

atiende en la realización de un fin que se desea perfecto" ( 11) 

(10) GARCIA H. V.,~. p. 25 

(JI) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION., op.clt., p.650 
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Los fines de la educación han suscitado diferentes reflexiones con enfo-

ques diversos. aquí se tratará el hecho educativo en cuanto tal. dat a la 

persona los estímufos que le conduzcan a un aprendizaje óptimo según las di 

ferentes circunstancias que afrontará en la vida, con Ja finalidad de perfec

ción. 

En general la finalidad ya ha sido tratada por estudiosos como Aristóte

les en la cual observa que todo nuestro pensamiento, indagaciones de la me!2_ 

te, así como todos nuestros actos y en general nuesttas decisiones se diri-

gen siempre a un bien que deseamos conseguir. ( 12) 

La finalidad indica el camino en la tarea educativa, sin embargo, no son 

fecundas directrices del trabajo diario por su grado de abstracción, necesi

tando sean más concretas (objetivos) permitiendo el resultado final. 

La clasificación de las finalidades de la educacíón, según Nerici, son 

las siguientes: 

1. Sentido social. 

a. Preparar las nuevas generaciones para enriquecer fa herencia 

cultural a generaciones futuras~ 

b. Preparar procesos de subsistencia y organización de los grupos 

(12) cfr., ARISTOTELES., Etica Nicomaguea., p.3 
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humanos considerando nuevas exigencias derivadas del crecimien

to científico, tecnológico y social de nuestro medio. 

c. Promover el desenvolvimiento científico, tecnológico y social pro

porcionando beneficios a la civilización. 

2. Sentido individual. 

a. Atender a cada individuo según sus posibilidades y favoreciendo 

el pleno desenvolvimiento de la personalidad. 

3. Sentido trascendental. 

a. Orientar para la aprehensión del sentido estético y poético de -

las cosas, fenómenos y de los hombres con el objetivo de facilita!_ 

le vivencias más profundas que enriquecen su vida llevandolc a 

la forma de conciencia y a reflexionar sobre los problemas de la 

vida en general. 

Respecto de los fines mencionados, notamos la diversidad de planos pa

ra la formación de la persona humana, la complementariedad a esta forma- -

ción, inicia en tanto se coadyuven a las capacidades personales del educan

do. 

Alcanzar los fines para los que fuimos creados destacando en ellos nue!. 

tro estilo personal, es el ideal de la educación. 
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1. l . 3 L. Cómo recibimos esta educación? 

La educación se clasifica en cuanto a la forma en que se le presenta al 

educando. Esta clasificación es según Nerici 11 Autoeducación y Heteroeduca

ci6n", éstas se diferencian principalmente por el origen de los estímulos du

rante la acción educativa, sjn emba,rgo son complementarios, permitiendo que 

el individuo obtenga un mayor desarrollo personal y social. 

La autoeducación se dá cuando el mismo individuo procura la modifica- -

ción de la conducta, llevándose a cabo desde que el individuo comienza a 

ser independiente hasta después de la edad adulta. ( 13) Es uno de los me

dios para hacer eficaz todo estimulo que enriquezca su persona, complemen

tando la brindada por instituciones educativas, las cuales sólo figuran du-

rante una etapa de la vida y posteriormente en la misma vida quien enseña. 

Esta educación se lleva a cabo a través de la reflexión, actitud crítica, 

creatividad, etc., en donde el mismo sujeto se encuentra con sus propias 

capacidades y limitaciones, dándole esto oportunidad para partir de necesid~ 

des persona les educación. 

La heteroeducación resulta particularmente importante para los fines de 

este trabajo. Esta se dá cuando los estímulos que s'e le presentan al indi

viduo se manifiestan independientemente de la voluntad de éste. Esta se -

divide a su vez en educación asistemática y sistemática. 

(13] cfr., NERICI G.I •• Hacia una didáctica c¡eneral dinámica., p. 2q 
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A. Educación asistemática. Esta se origina cuando los estímulos tienen 

origen en una institución que no tiene organización formal para educar, como 

por ejemplo los medios de comunicación (cine. radio, televisión y prensa), la 

familia, etc. pero que de alguna manera educan a1 individuo en diferentes 

aspectos. 

La que se genera en 1a familia debe considerarse hoy con mayores dime!!. 

cienes que Je posibilitan en un futuro no muy lejano, figurar como educación 

sistemática por su gran valor en la educación personal y social porque funge 

como un regulador importante en nuestra educación contemporánea. 

La familia es tan antigua como la humanidad misma y ha sido la base y 

pilar de toda la estructura socia! y política, es decir, que en ella descansa 

ayer, hoy y siempre el bienestar de la humanidad. 

De aquí parte la radical importancia educativa de la familia porque ésta 

es el núcleo de Ja sociedad a través de ta cual el individuo tiene su primer 

contacto social. 

La comunidad familiar está formada por padres, hijos y parientes que 

en su interacción enriquecen profundamente al individuo. 

Queda por demás explicar Ja importancia educativa de la familia y prin

cipalmente durante los primeros años de vida (infancia, pubertad, adolesce!l 

cia. etc,) considerados como momentos educativos por excelencia. 
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Resulta dificil suplir Ja tarea de los padres, desde antes la educación 

era proporcionada exclusivamente por ellos, siendo inaudito dejar esta labor 

a terceras personas o gente ajena a la familia. (llJJ 

La educación que dependía únicamente de los padres, integraba automá

ticamente a Jos hijos a un núcleo social sólido, la familia, subsanando así la 

necesidad de pertenencia y posteriormente de seguridad en sí mismo. 

Nuestra sociedad actual nos obliga a vivir en cfrcu/os sociales muy dife

rentes unos de otros, restandole posibilidades de una plena identificación f!!_ 

miliar que tendría si hubiera una participación directa y sistemática de los 

padres como sucedía antiguamente, que el individuo debía estar plenamente 

identificado con su familia, para enfrentarse can éxito a los diferentes pro

blemas. 

Esta identificación es de vital importancia, por encontrarse en una etapa 

evolutiva durante la cual se conforman patrones de conducta, principios mo

rales, hábitos, etc. 

Esto se encuentra hoy en una situación critica por que la humanidad C! 

tá amenazada, no por Jos cambios de costumbres o ideas, sino por la falta 

de ideales entre otras cuestiones importantes para Ja vida digna del ser hu

mano. 

(14) cfr., GARCIA S. Pilar., Padres + hijos., p. 19 
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El individuo que no tiene un núcleo social familiar"" sólido tiene repercusi2. 

ne$ importantes, estando por demás ahondar en ellas, porque cotidianamente -

se viven situaciones y se ven individuos desorientados, por problemas familia

res. 

S<!r- padres entonces no consiste en tener hijos y darles casa, comida y -

sustento, porque esto se encuentra en cualquier sitio, por t!I contrario deben 

educar paulatinamente en diferentes áreas, sobre todo en aquello que nos dis

tingue como seres espirituales. 

Lo anterior pone e:n evidencia la sistcmaticidad que cobra la educación fa

mítiar en nuestra educad6n actual. Pero aún hoy podría estar justificado el ~ 

cho de que tos padres no intervengan tan frecuentemente en el aspecto acadé

mico de la educación de sus hijos. Pero al ver esto objetivamente, es sólo una 

oportunidad de úiálogo, {padr-es-hijos) per-o tal par-ece que los padres de hoy 

no quieren conocer a sus hijos, porque este conocimiento trae consigo respon

sabilidades que dificulta ser excelentes padres~ si no son conscientes de su -

tr-ascendencia. 

La tarea escolar es uno de los medios eficientes para establecer comunica

ción diaria con los hijos. además de fomentar la relación entre padres e hijos 

y escuela-hogar. 

Los padres han de.legado el aspecto académico de ta educación de sus hi

jos a instituciones educativas, lo cual limita Jos alcances de ésta por la íalta de 

colaboración de los padres. 
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Los padres deben tener presente que en cada etapa de la vida el niño ti!:_ 

ne necesidades determinadas por la edad. las cuales deben ser atendidas sati~ 

factoriamente. 

Podemos concluir entonces que la familia y los padres pueden formar idea

les que muevan al individuo a su perfección. 

B. Educación sistemática. Esta presenta los objetivos de forma ordenada 

y organizada permitiéndole educar eficientemente, este es el caso de la escuela. 

la iglesia, etc. 

La escuela es quien hace posible formalmente este tipo de educación, re

sultando de gran importancia, por ser un medio garantizado para la transmi- -

sión de los conocimientos elementales de ciencia, sociedad y cultura que permi

ten al hombre construir una sociedad que paulatinamente mejora las condiciones 

de vida. 

En general la educación se organiza con base en niveles que hacen refe-

rencia a las diferentes etapas de la vida humana, de modo que sus capacidades 

naturales le posibilitan el paso de un nivel a otro 

La escuela es una institución social destinada a realizar la educacioñ sist!:_ 

mática. 

Esta sistematicidad comprende diferentes niveles como son la educación 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, que finalmente 
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constituyen el Sistema Educativo Nacional. 

Es particularmente importante para los fines de este trabajo fa educación 

secundaria. En este nivel son sujetos de la educación el pubescente y adole! 

cente a los cuales se le presentan contenidos que le permiten un enriqueci- -

miento cultural y personal. 

Respecto de la cultura que é'ste adquiere durante el curso de estos nive

les, ésta sirve como una base indispensable para la especialización que el alu!!!. 

no requerirá en niveles superiores, además de que actualmente le capacitan -

para un mejor conocimiento de la realidad según las diferentes áreas de estu-

dio. 

Es particularmente importante mencionar que la mayor parte de las áreas 

de estudio, tienen como objetivo introducirlo al mundo de Ja ciencia, ayudando 

a este proceso la capacidad natural de reflexión y pensamiento abstracto del 

sujeto de este nivel. 

Podemos concluir que Ja escuela es colaboración con la familia la segunda 

institución por jerarquía a quien corresponde integrar Ja educación del indivi

duo, según la edad, sus características, intereses. aptitudes, etc. considera!! 

do que su labor no es menos importante que el de la familia, sino, complemen

tarios. 

La familia y el centro educativo se distinguen desde el punto de Ja educ!I_ 

ción por su gnlflo de formalidad y responsabilidad. ambos coinciden con objet.!. 
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vos educativos, aunque con procedimientos y estilos peculiares. { 15} 

1.2 Aspectos de Didáctica General. 

La didáctica es el 11conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza, 

mediante principios y procedimientos aplicables o todas las disciplinas, para 

que el aprendizaje de la misma se lleve a cabo con mayor eficiencia". { 16} 

Educativamcnte no se deben plantear objetivos sin contar con los medios 

adecuados para llegar a ellos, y justamente es la didáctica quien los propone 

retomando todos los elementos que intervienen en el proceso enseñanza-apren

dizaje. 

El acto didáctico como cualquier acción educativa, lleva consigo dos mome!:!_ 

tos, el de cnsef'\ar y el de aprender, implicando directamente a el educador y 

educando. A esta acción recíproca se le llama proceso enseñanza aprendizaje. 

La didáctica es la parte fundamental de la práctica pedagógica, proporci~ 

na métodos. técnicas y procedimientos, conjuntamente con los materiales adecu!!_ 

dos según la materia y otras variables de la acción educativa concreta. 

Los métodos se utilizan de modo expreso y reflexivo para la buena direc

ción de una acción educativa, por obra del cual el educando posee hábitos, --

(15) OLIVEROS o .. Educación y manipulacion., p. 13 

(16) NERICI G. l., op.cit., p. SB 
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conocimientos, etc. Cada método está provisto de un conjunto de técnicas que 

le auxilian según las variables que se le presenten. 

Los procesos se refieren a la realización práctica de lo que indica prime

ramente el método y posteriormente la técnica. 

Es entonces el método el concepto general de la didáctica y el procedimief2 

to las implicaciones concretas ,Y particulares de éste en cada una de las mate

rias. 

1 .2.1. Proceso enseñanza-aprendizaje. 

Este proceso en primera instancia aparece como una función directa sola

mente entre educador y educando, sin embargo, figuran otros elementos que 

resultan igualmente importante que los mencionados anteriormente. 

Estos elementos se interrelacionan permitiendo resultados cualitativa y -

cuantitativamente eficaces durante la acción educJtiva. 

Mencionaremos brevemente estos, sin establecer ningún tipo de jerarquía, 

puesto que esta varia con cada acción educativa concreta. 

Se consideran elementos del proceso enseñanza-aprendizaje los siguientes: 
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a~ Alumno (quienes) debe considerarse y educador. 

-Edad. 

-Situación sociocultural. 

-características personales coma aptitudes, intereses, 
actitudes, etc. 

b. Necesidad (por qué). 

Toda acción educativa se desarrolla por una carencia que 

motiva y dispone al aprendizaje y ensef\anza. 

c. Contenido (qué) 

Esto se refiere al conjunto de conocimientos que serán objeto 

de aprendizaje y enseñanza~ debiendo estar en relación directa 

con la necesidad o carencia. 

d. Objetivos (para qué). 

Estos son directrices generales particulares y específicos que 

marcan el punto de partida y fin del proceso. 

e. Material (cómo) 

Estos posibilitan con mayor facilidad y eficiencia la transmi

sión y recepción de Jos contenidos. 

r. Lugar {dónde) 

Se refiere al espacio físico adecuado, en el cual se desarro-

fiará el proceso, 

g. Tiempo (cuándo) 

Es el momento concreto en que deberá llevarse a cabo dicho 

proceso. 
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El hecho de no establecer una jerarquía en los elementos del proceso cns!:_ 

ñanza-aprendizaje. se debe a que cada uno de ellos está en función directa de 

los otros, sin embargo, en este trabajo resultan particularmente importante, el 

alumno y el educador, por que la tarea escolar se realiza fundamentalmente e!!. 

tre alumno-hijo y profesor-padres. 

Por esto reiteramos en este proceso la función del educador y del educa!:!. 

do. 

Todo educador debe conocer a la perfección dicho proceso educativo. d~!:!_ 

tro del cual se transmiten y adquieren conocimientos, que enriquecen simultá

neamente al educador y al educando, por el dinamismo que éste implica. 

Se le llama proceso por esta acción recíproca y gradual que ejerce educa

dor y educando con el fin de lograr una óptima enseñanza y aprendizaje. 

R. Ti tone define a la enseflanza como un 11acto en virtud del cual el do

cente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que éste 

los comprenda" . 

• La acción concreta del educador es incentivar y orientar a esos objetos 

de conocimiento con base en técnicas y procedimientos adecuados desde la cau

sa, que es la enseñanza, hasta la consecuencia, el aprendizaje, 

De lo anterior sabemos que dicho proceso está guiado por elementos, pri!:!, 

cipios y miltr.riillrs que le encauzan a resultados eficaces. 
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Es justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje el objeto de la didácti

ca. Además de principios generales, tiene otros específicos según la materia 

a enseñar y aprender. 

Retomand~ que este proceso es con base en procedimientos. los respecti

vos a lil ciencia matemática serán tratados posteriormente. { 17) 

La finalidad de este trabajo es revalorar la función de la tarea escolar -

por lo que se hará una breve mención del material didáctico, esta considera- -

ción es porque la tarea se presenta al alumno con un material concreto llamado 

libro. (elaborado con papel, tinta y pegamento) 

1. 2. 1. 1 Material didáctico. 

Se llama material didáctico a todo aquello que media directa o indirectame!! 

te para el logro de la enseñanza y el aprendizaje. 

Estos se hacen necesarios por su valor instrumental en la comunicación de 

experiencias para facilitar el procedimiento educativo. 

El material didáctico bfrece al alumno: 

1. Variedad de sensaciones (visuales. auditivas, etc.) 

2. Oportunid<:1dcs de motivar adecuadamente. 

3. Estimula el interés. 

4. Mayor actividad por parte del alumno entre otros. 

(17) vid infra., 1.2 
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1.2.1.2 Clasificación: 

Actualmente existen gran diversidad de claslficaciones sin embargo~ cons.!_ 

deramos sencilla y útil la siguiente, que se integró al establecer como criterio 

clasificador la forma en que se le presentan al alumno: 

1. Audiovisual de Imagen fija. 

2. Audiovisual de imagen en movimiento. 

3. Material impreso. 

4. Material de aula. 

s. Material tridimensional. 

Nos interesa especialmente et material impreso, el cual comprende: 

1. Periódico mural. 

2. Folletos. 

3. Carteles. 

4. Libros. 

s. Revistas. 

6. Historietas. 

Debido a que el tipo de material didáctico que utiliza el alumno durante 

la realhad6n de Ja tarea escolar, es impreso, lo ubicaremos en lo que llamamos 

libros. 

los libros son al igual que todo material didáctico un medio auxiliar en el 

proceso ensenanz:a-aprendi.zaje. 
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Le denominamos libros a un conjunto de hojas de papel impresas con un 

contenido determinado unidas, protegidas por un lado y encuadernadas por un 

material más resistente que prolongue su uso. 

Los libros según su uso pueden ser de diferentes tipos: 

a) Informativos. 

b} Sustancialmente literarios. 

e) Escolar: dentro de estos se incluyen libros de texto y de tareas esco

lares, estos son utilizados para adquirir los conocimientos que 

su nivel educativo requiere, por lo tanto son fundamentales 

en materias que presentan un mayor grado de dificultad, po!_ 

que refuerzan el proceso. 

d) Del maest1·0: que pueden ser de consulta y/o guías didácticas. 

Libros de tareas escolares. 

a. Condiciones materiales: 

1. Tipografía. Adecuadas al nivel escolar. 

l. llust1·aciones. Ayudan a la motivación, principalmente cuando 

aluden al contenido de modo explicativo. 

3. Encuadernación. Adecuado al nivel. y tipo de uso. 

4. Tintas y papel. La tinta utilizada para las letras es de color ne

gro porque facilita la lectura, y de colores si es 

necesario para resaltar el tama1io y forma. El P!!.. 

pel es blanco y grueso, adecuado también al tipo 

de uso. 
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5. Distribución. Espacios adecuados al tipo de actividad que vaya 

a realilarse. 

b. Uso del libro de tareas escolares. 

1. Fija e integra lo visto en clase. 

2. Presenta ta oportunidad de autoaprendizaje y creatividad. 

3. Permite el repaso de temas difíciles o Importantes para su formación. 

4. Ayuda al alumno a la formación de hábitos y desarrolla habilidades. 

S. Inculca disciplina en el trabajo. 

Entre otros. 

Por lo anterior es importante recalcar el manejo adecuado del material di

dáctico, sin olvidar que es un medio, que presta un servicio importante y de 

alguna rranera imprescindible para mejores resultados en el proceso enseñanza.

aprendizaje. 

En el caso de los libros de tareas escolares es fundamental su labor du-

rante la enseñanza matemática, debido a la naturaleza misma de la materia y la 

etapa de desarrollo en que se encuentra el educando. 

1. 2. 2 Tipos de aprendizaje. 

Después de esta breve descripción del proceso ensel\anza-aprcndizaje, h~ 

mos observado que éste varía en sus resultados según el grado de considera

ción que tenga el docente~ e.n cuanto a su papel de enseñar y aprender y el -

alumno en cuando que aprende y enseña. 
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Esta acción dinámica nos permite revalot•at la actitud del educador ante et 

educando, pon¡ue tradicionalment~ el educando aparece como sujeto pasivo en 

su propío prcce$O educativo. esto resulta contradictorio por que en si, la pal~ 

bra proceso implica movimiento o activídad de los elementos involuc:rados. 

Oe acuerdo a este dinamismo el aprendizaje se dá simultáneamente en el 

educador y educando, al igual qwe la enseñanza. 

Es particularmente importante reconsiderar al aprendizaje como ta facultad 

humana que dá lugar a la Pedagogía. Esta tiene como objeto de estudio a la 

educación y como sujeto al hombre. { 18) 

Kelly ha clasificado el aprendizaje en; 

a. Aprendizaje racionaf. Considerado propio para las matemáticas, cien

cias físicas, naturales e idiomas. 

b. Aprcndizilje motor. Se considera propio para et aprendizaje del dib~ 

jo, e$critura a máquina y a mano. artes indus

triales. gimnasia y dominio de instrumentos mu

sicales. 

c. Aprendizaje asociativo. Considerado propio para la ortografía, combina-

( t8l vid ~upra~. c:apítulo J 

ci6n de números. datos. hechos. personas y 

acontecimientos históricos. relaciones gramatica

les. fórmulas matemáticas y cientiflcets y vocab~ 

larios de idiomas extranjeros. 
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d. Aprendizaje apreciativo. Considerado propio para la adquisición del 

gllsto, desarrolh> de la afición y expresión -

del gozo y a ciertos aspectos de la vida como 

la literatura, música, las bellas artes, etc. 

Para los fines de este trabajo se considera especialmente importante el -

aprendizaje racional esto se debe a que la materia que nos ocupa es la fijación 

del aprendizaje de la matemática a través de la tarea escolar. 

Esta fijación e integración es con base en lo enseriado en el aula y como 

incentivo de lo que posteriormente se enseriará. 

Este tipo de aprendizaje pretende la adquisición de conocimientos, esto es, 

11 la asimilación mental de cualquier objeto, principio o ley dentro del orden na

tural o sobrenatural." (19) 

Kelly W. A. hace un estudio desde que Inicia la adquisición de un conoci

miento hasta su fase final. Con base en los siguientes esquemas se explicará 

someramente las fuentes del conocimiento y los elementos del aprendizaje racio

nal. (20) 

(19) KELLY W. A., Psicología de la educación., p. 24q-246 

(20)~ 
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la. FUENTE 

inter-preta sensaciones 

órganos sensoriales-percepción 

dá significado 

_,,.. forma fundamental de vida c.onsciente 

sensaciones _.,,,.,..-· 

------.... unidad fundamental de e.xpeciencias mentales 

2a. FUENTE 

~ formación de representaciones sensoriales 

imaginación 

~ estructuración de objetos percibidos 

ideas { { conciencia 
asociación --.. percepciones 

conexiones 
experiencias 

recordadas 

memoria experiencias< 

reconocidas 

concentración 

atención ----- de la 

conciencia 
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3a. FUENTE 

Transformar las experiencias---------... 

sensoriales en inteligentes ~ 
intelecto 

intelecto 

_______. activo esencia 

~pasivo-concepto 
general 

ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE RACIONAL 

nuevos 

conocimientos 

/ 
aprendiza je 

racional 

materiales 

nuevos 

conocimientos 

anteriores 

conocimientos 

abstracción 

~formación 

~ uti~ización 

~comprensión 

juicios 

comparación 

~identificación 
~discriminación 

~ discernimiento 

raciocinio 
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Ívocabulario 

}onceptos 

{

egias 

principios 

e yes 

inductivo 
part.-gen 

prJ.esos de 
penfamiento 

deJuctívo 
gen. -par t. 



Los esquemas anteriores describen a grandes rasgos, los elementos del 

aprendizaje racional, poniendo de manifiesto la trascendencia que tiene el cono

cer o ignorar, cómo es que se lleva a cabo este aprendizaje. De la considera

ción de este proceso y de las características personales del educando depende

rá el resultado de la enseñanza. 

Diremos entonces que el aprendizaje es "la capacidad del sujeto para gen~ 

ralizar experiencias por medio de la formación de conceptos y juicios empleados 

en el razonamiento11 , (21) dándonos esto los elementos necesarios para llevar a 

la aplicación de lo adquirido, siendo esto el principal objetivo del aprendizaje 

racional, a través de la resolución de problemas (pensamiento reflexivo) en do!! 

de apliquen el pensamiento analítico y constructivo que les permita plasmar su 

estilo personal, en cada una de las actividades que realizan. 

1. 2. 3 Leyes del aprendizaje. 

Las leyes del aprendizaje son expuestas desde muy diferentes puntos, por 

ejemplo las sostenidas por los ambientalistas y asoclacionistas, los principales 

son, Thorndike, Skinner, entre otros. Dichas leyes son formuladas teniendo 

como base principal los estudios de laboratorio realizados con animales, por lo 

que son limitados cuando se estudia al ser humano. 

A continuación R. Tltone en su obra 11 Psicodidáctica 11 menciona las leyes 

del aprendizaje. aclarando que éstas se refieren al proceso suscitado en el ser 

(21) ~-. p. 250 
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humano, estas leyes son formuladas por Bastein: 

1. Ley de la totalidad. Es el hombre en su totalidad quien participa 

en el esfuerzo y trabajo de aprender, incluyendo esto sus capa

cidades, el cúmulo de experiencias cristalizadas en disposiciones, 

aptitudes, intereses, etc., todo dirigido a la adquisicion de una 

nueva potencia requerida por un sector. 

2. Ley de la globalidad. Nuestros sentidos y operaciones mentales 

se dirigen a totalidades significativas no a elementos fragmenta

rios, se reacciona a una situación no a un estímulo aislado como 

si este fuera auto-significativo. 

3. Ley de motivación. El aprendizaje exige que el objeto sea capta

do claramente como correspondiente a una necesidad que despier

te interés-valor en la motivación, fuerza para el estímulo de 

aprender. 

4. Ley del desarrollo y de la organización. Cada adquisición no se 

añade en la anterior por mera yuxtaposición. por el contrario se 

incerta unificándose asimilándose, transformándose en función or

gánica del todo entoncas no hay oposición entre comportamiento 

hereditario y comportamiento adquirido. porque una es Ja contl-

nuación orgánica y evolución del otro, este desarrollo es a través 

de un proceso vital de diferenciación (de conocimientos generales 

a conocimientos particulares), de habilidades generales a (habili-
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dades particulares), de integración {de nuevos elementos en la unidad del yo) 

y de precisión {afinamiento de las capacidades para obtener una mayo1· armonía) 

que conjuntamente colaboran en una unidad que es el indivíCuo. 

Es evidente en las leyes del aprendizaje formuladas por Thorndike falte 

ta consideración de la conciencia humana real de finalidad, necesaria dentro de 

la acción educativa, por lo cual se encuentra mucho más adecuada a la estruc

tura del conocimiento humano, las leyes formuladas por Bastein el cual mencio

na la ley de la motivación que surge desde el momento en que lo que se va a 

aprender resulta atractivo al sujeto y postedormente lo incentiva a conquista!:_ 

lo. 

Son entonces las leyes del aprendizaje las que dan las directrices funda

mentales en el momento de iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje para el lo

gro eficaz y eficiente de nuestros objetivos educativos, seria erróneo realizar 

una acción educativa sin la consideración de estas leyes, llevando esto a lo- -

gros mediocres por parte del educador y educando 

1. 2. q Didáctica matemática. 

Decíamos ya en la didáctica general que lo que origina la especialización 

de la didáctica según las diferentes ciencias, es un procedimiento concreto 

que deberá seguir cada una durante su enseñanza, y aprendizaje para el lo-

gro de mejores resultados. 

Así por ejemplo hay procedimientos adecuados para la enseñanza de la 

ciencia matemática que disminuyen la dificultad natural de esta ciencia a los 
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ojos del educando, permitiéndo una mejor enseñanza y por tanto aprendizaje. 

La didáctica matemática, advierte que ésta es una ciencia esencialmente d~ 

ductiva porque solamente a través de este método se llega a la demostración de 

los teoremas. 

Este método deductivo inicia de proposiciones ya demostradas y admitidas. 

como verdaderas, pero no puede ser demostrado por lo que se detiene en algún 

punto, para evitar proceder infinitamente. (22) 

En la ciencia matemática Ja demostración se realiza con base en el siguie!!. 

te procedimiento: 

Iniciar con principios indemostrables porque: 

a. Son evidentes. 

b. Se les acepta como verdaderas. 

Nota: Debe observarse entonces que el punto de partida no son con. 

clusiones de otros principios, sino, que éste axioma dá origen 

a posteriores, sirviendo de base a la demostración de teoremas. 

Desde Euclides se distinguen tres clases de principios: axiomas, postula

dos y definiciones. (23) 

(22) !!!!_ •• MONTES DE OCA Francisco., Lógica., p. 175 

(23)~ 
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Axiomas: son proposiciones que no necesitan demostrarse porque son evi-

dentes por sí mismos. 

Expresan relaciones necesarias específicamente en magni ludes por ejemplo: 

1. Dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre si. 

2. El todo es mayor que las partes. 

En los axiomas se aplican los principios lógicos involucrados en la matemá-

tica, siendo estos de identidad y no de contradicción, por lo que de estos se 

originan nuevas proposiciones. (25} 

Los postulados son también indemostrables, y no son aplicaciones de los 

principios lógicos, sino, principios de cada una de las ciencias matemáticas~ -

como por .ejemplo: astronomía, cálculo, etc. 

Los postulados en definición son proposiciones cuya aceptación se deman-

da aunque no sean demostrables y evidentes. Los más reconocidos fueron 

enunciados por Euclides, tales como: 

a. La línea recta: es el camino mas corto entre dos puntos por 

un punto fuera de una recta no se puede trazar mas que una P.! 

ralela a esa recta. (26) 

(2Q) idem 

(25) ibídem., p. 175-176 

(26) ibídem., p. 176 



Los postulados son hipótesis en las cuales comienza el pensamiento matern! 

tico su trabajo de deducción. 

Las definiciones sirven para determinar las propiedades de un objeto defl 

nido. Es importante aclarar que el objeto de las matemáticas es un objeto -

ideal no real, a diferencia de los objetos dados en la experiencia. (27} 

Las definiciones matemáticas enuncian el procedimiento de construcción de 

una figura o del nUmero que así decimos. Por ejemplo: 

Circunferencia es la "curva engendrada por un punto que se mueve en -

un plano a una distancia constante de un punto fijo llamado centro". ( 28) 

Las características de las definiciones matemáticas son por ejemplo: 

-Indican la ley según la cual se construye la noción. 

-Las crea a partir de la razón, es decir, con sus propios recursos. 

-La definición matemática es un modelo, la empírica es una copia. (29) 

La metodología matemática en general es llamada la axiomática, compuesto 

por los principios, axiomas, postulados y definiciones. (30) 

(27)~ 

(28)~ 

(29) ibídem p. 177 

(30) ibídem., p. 178 
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Por axiomática se entiende toda proposición que no se deduce de ninguna 

otra, pero que se pone al principio de un sistema deductivo, estos forman un 

conjunto de principios puestos al inicio de toda ciencia educativa. 

Dentro de la didáctica matemática debe considerarse las siguientes cuesti2._ 

nes durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Durante Ja enseñanza debe considerarse: 

-Al entendimiento (formándolo a través del método deductivo). 

-Formación de un pensamiento lógico y abstracto en forma gradual. 

-Desarrollo de hábitos como, la atención, orden, disciplina, etc. 

Durante el aprendizaje debe considerarse: 

-Un proceso gradual de abstracción, gencréllización y comunicélción. 

-Etapas del aprendizaje de la matemática: (31) 

-Resaltar el entorno natural si este favorece el aprendizaje, de lo co!! 

trario formar un entorno artifical que le permita fácilmente el apren

dizaje, este ambiente puede ser a través de juegos libres, permitién

dole la adaptación personal al tipo de conocimiento. 

-Pasar al juego con reglas, para acostumbrarlos al manejo de las reg!:!_ 

larldades. Se debe procurar que estas reglas correspondan a las e! 

tructuras matemáticas pretendidas. 

(31) cfr .• Z. P. OJENES., Las etapas del aprendizaje en matemáticas., 

p. 7-12 
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-Realizar juegos con manejo de variables observables procurando que 

éstas tengan las misma estructura que pretende la matemática, que-

dándose solamente con la estructura común y desechando los caren-

tes de interés y finalmente se dará cuenta de lo que hay semejante 

en los diferentes juegos y habrá realizado una abstracción. 

-Aún no está en disposición de utilizar la abstracción, para ello nece

sita una representación que le permite observar lo que ha abstraido. 

Estas representaciones pueden ser un conjunto de gráficas (sistema 

cartesiano, etc.) 

-Las propiedades de la abstracción realizada deben describirse a par

tir de lo que se ha representado, para esta descripción se necesita 

un lenguaje, siendo conveniente que el mismo alumno lo invente, pa

ra observar después las ventajas, pudiendo servir de axioma o incl~ 

so de teorema. 

-Se deben limitar las descripciones a un dominio finito con un número 

finito de palabras. Para esto debe ocuparse un método considerando 

como punto de partida una primera parte. Este método que nos lle

vará a otros puntos de la descripción c;onstituyen nuestras reglas 

del juego de demostración. Las descripciones ulteriores llevarán el 

nombre de teoremas del sistema. 

-Se ha inventado un sistema formal en donde existen axiomas (primera 

parte de la descripción) y reglas del juego (a través de los cuales 

podemos llegar a teoremas). 

Después de lo anterior es importante recalcar la necesidad de conocer Ja 

ciencia matemática para adaptar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO 11 

CARACTERISTICAS DEL NIÑO DE 11-13 AÑOS 

11. 1 iQuién es el púber? 

La pubertad es una etapa del desarrollo humano y en esta precisamente -

se encuentra nuestro sujeto de estudio. El de 11-13 años. (edad en la que r~ 

gularmente se cursa el primer grado de educación secundaria) posee caracteri~ 

ticas especiales que deben ser consideradas durante el proceso enseñanza-aprc!:!_ 

di za je, para óptimos resultados en la educación. 

La palabra pubertad proviene del latín pubertas, juventud. Período de 

la vida humana entre la infancia y la juventud, durante el cual se desarro~lan 

los caracteres sexuales primarios y secundarios. La edad considerada como la 

etapa de la pubertad varia según las razas, el sexo, las cuestiones heredita-

rias, condiciones del habitat, etc. (32) Es importante que este estudio se re! 

lice con base en una unidad bio-psico-social, en la cual estos factores interac

tuan integrando la totalidad de la persona, pudiendo así obtener una visión 

completa del educando durante esta etapa del desarrollo. 

Este capítulo s~rá tratado fundamentalmente con base en Arnold Cescll. 

Elizabeth Hurlock y Gerardo Castillo, con el fin de dar una visión integral del 

púber. 

Estos tres autores fueron seleccionados porque en conjunto presentan 

(32) cfr. DICCIONARIO., op.cil., tomo 1-Z •• voz pubortod., p. 1215 

48 



las características esenciales en lo que respecta a la unidad bio-psico-social de 

esta etapa de desarrollo. 

A. Gesell es principalmente descriptivo de los aspectos sociales y en me-

nor proporción de los psicológicos. 

E. Hurlock retoma a varios autores para ahondar en cuestiones de desa

rrollo bfológico y psicológico fundamentalmente. 

G. Castillo basa su estudio de Ja pubertad en aspectos meramente educatl_ 

vos que comprende de alguna manera fil unidad bio-psico-social del educando. 

Considerilmos apropiada esta combinación de estudios en cuanto a las ca

racterísticas del púber porque no se pretende profundizar en alguno de estos 

componentes de la unidad. Sin embargo reconsiderando que la función de la 

tarea escolar será ubicada en Ja enserianza de la matemática, se hace necesario 

mencionar la teoría de Piaget. 

Esta reconsideraclón nos permite un brevísimo abordaje de dicha teol"ia, 

encauzada principalmente al desarrollo del pensamiento culminando en la abs- -

tracción (objetivo importante de la creencia matemática). 

Es por esta r<Jzón que principalmente al finalizar el capitulo se menciona 

a grosso modo los periodos en la formación del pensamiento según Piaget. 
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11 • 1. 1 Arnold Gesell 

La pubertad desde este punto de vista es un desarrollo evolutivo mental 

y físico, que tiene como objetivo revelar las secuencias, estaciones y principios 

del desarrollo, siendo éste un proceso de diferenciación y de integración pro-

gresiva unificando el dualismo de herencia y medio ambiente que proporcionan 

la maduración. 

Gesell es un observador de los procesos de maduración (con ayuda de -

los padres y pubescentes) a través de entrevistas en un ambiente tranquilo 

además de la aplicación e interpretación de test para registrar comportamien-

tos y patrones de conducta. Siendo así "el crecimiento un proceso de forrna-

ción de patrones que exigen tiempo. El caracter gradual del crecimiento trae 

consigo nuevos rasgos y tendencias características que hacen del adolescente 

un niño en demanda de un crecimiento más vasto." (33} 

Durante estos estudios Gesell no hace más que enunciar las característi

cas, sin determinar una diferencia entre pubescente y adolescente. 

11 . 1 • 2 Elizabeth Hurlock 

E. Hurlock hace un estudio bastante detallado de Ja diferencia que existe 

entre Ja etapa de la pubertad y la del adolescente. 

Se refiere a 11 la pubertad como un periodo en que se produce la madurez 

(33) ARNOLD Gt"•f'll., El adolescente de diez a dieciséis arlas., p. 23-24 
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sexual que forma parte de la adolescencia, pero no equivale a ésta, porque 

comprende todas las foses de la madurez y no sólo sexualº ( 3q) es decir, hay 

evidentemente una distinción entre estas dos etapas, en la adolescencia, se CO.!J. 

forma la madurez y el aspecto sexual que le abren las puertas a la adultcs. 

La pubertad coincide con la etapa terminal de Ja niñez y con la inicial de 

la adolescencia porque en este momento se inician los cambios físicos. Puber-

tad entonces "proviene del latín pubertas que significa "edad de Ja virilidad 11
, 

porque los órganos productores maduran y comienzan a funcionar y el desarro-

llo físico continúa posteriormente pero de forma más lenta con menos cambios 

psicológicos y de la conducta. 11 ( 35) 

Según E. Hurlock la edad de la pubertad se divide en tres etapas: 

Pre pubescente; en donde suceden los cambios corporales y comienzan a 

desarrollarse las características sexuales. 

Pubescente; en donde se producen las células sexuales en los órganos de 

reproducción (maduración), pero aún no se han completado los cambios corpol"'! 

les. 

Pos pubescente; etapa donde los órganos sexuales funcionan a Ja perfec

ción, el cuerpo alcanza la altura y las pr~porciones debidas, además de que -

(34) HURLOCK E., Psicología de la adolescencia., p. 17 

( 35) ibid!'_I!'.·. p. 45 
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las características sexuales ya están desarrolladtls. 

"Se considera que el individuo es un niño hasta el momento en que madu

ra sexualmente, entonces se le llama adolescente". (36) 

E. Hurlock maneja este desarrollo del pubescente hasta la adolescencia a 

través de tareas evolutivas que corresponden a cada período, y el cumplimien

to o fracaso de ellas darán paso a las tareas futuras; por lo que resultan im-

portantes en ambas etapas. 

11. 1. 3 Gerardo Castillo 

G. Castillo ha realizado algunos estudios sobre la adolescencia, los cuales 

hace mención de un modo específico, de la pubertad. Dichos estudios implican 

conocer la infancia como un punto de referencia y la edad adulta como el térml 

no o desenlace de la etapa adolescente estos dos estudios son muy importan

tes para saber de donde viene y hacia donde va, es decir, el adolescente es 

el centro de interés para un estudio sintético {infancia y edad adulta). de la 

problemática que resulta en esta edad. api-ender a valerse por sí mismo y 

aprender a adaptarse a nuevas situaciones las cuales se le presentan al paso 

del tiempo como mi\s difíciles. 

La pubertad según G. Castillo se dá como un "desarrollo físico que tiene 

gran importancia, porque este período es ante todo un fenómeno de madura--

[36) ~·. pp. 45-46 
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ración anat6mico-fisiol6gico en el que se ponen las bases para la. transforma- -

ción del organismo infantil en un organismo adulto. Esta transformacion se oe, 

serva especialmente en el aumento de la estatura y en Ja aparición de los caras. 

teres sexuales primarios y secundarios. El crecimiento corporaJ es de forma 

brusca, con un ritmo diferente para cada órgano. 11 (37) 

Como se ha observado la pubertad es una fase transitoria de la vida .. 

(que inicia en la infancia y termina en la adolescencia), que de modo paulatino 

va exigiendo madurez para el paso de Ja vida adulta. Con base en los tres -

autores manejados para la descripción géneral de la pubertad, se tratará de 

modo més específico el desarrollo bio-psico-social del púber de 11-13 años para 

concluir en la unidad de la persona humana. 

11. 2 Desarrollo bio-pslco-social 

Este desarrollo es la constitucl6n. progresiva del individuo como una uni-

dad, la cual se lleva a cabo en períodos que dan como resultado una síntesis 

de maduraci6n y cambio (mutación). 

Es por lo anterior imprescindible la consideración de esta unidad, duran

te el desenvolvimiento de la persona humana.. Es necesario que se conozcan 

las diferentes áreas que lo integran como individuo y atenderle educatlvamente 

como tal. 

( 37) CASTILLO G., Los adolescentes y sus problemas., p. 65 
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11.2. l Aspecto biológico. 

11 La biología humana muestra los lazos que unen al hombre al mundo de -

los seres vivientes". ( 38) por lo que ésta tendrá incidencia directa en el proc!. 

so educativo, sin embargo no la origina. 

Los cambios biol6gicos que se producen en la pubertad son en gran medí-

da lo que caracteriza a esta etapa, es decir, el desarrollo físico y la madura--

ci6n sexual principalmente. 

En su gran mayoría, los individuos comienzan entre los 11-13 años a te--

ner cambios físicos. Esta transformación se dá principalmente en "cuatro cal!, 

gorías: aumento del tamaño corporal, cambio en las proporciones del cuerpo, 

desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias. 11 
( 39) El 

aumento del tamaño corporal se dá de forma desproporcionada, es decir, de m2_ 

do asincróñico generando en el adolescente la falta de dominio en sus movimie!!_ 

tos (coordinación motriz gruesa y fina). 

Los cambios de proporción en el cuerpo, se dan principalmente en la ca-

beza, rostro, tronco, pierna, brazo, manos y pies. Del mismo modo, interior

mente se desarrolla aunque no sea tan manifiesto. Una de sus características 

es la inestabilidad fisiológica, por el crecimiento del aparato digestivo, clrcul! 

torio, respiratorio, y sistema end6crlno, los cuales van manifestando necesida

des distintas a la infancia, por ejemplo el aumento de apetito. 

(38) GARCIA H. Víctor., op.cit., p. 1qq 

(39) HURLOCK Elizabeth., op.cit., p. 51 
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Respecto del desarrollo de las características sexuales primarias y secun· 

darias varios son los autores que proponen parámetros para establecer la maag 

rez sexual del pubescente, sin embargo, el criterio más aceptado de madurez 

sexual en la pubertad es el basado "en el desarrollo óseo, observado a tr&vés 

de rayos X. Esto porque el desarrollo genital siempre se produce en determi

na Lo ¡:unto di";( dc;~¿;rrollu ~\,;,ni'l:...I :.ic.:;·,µre. :.e produce: C::n de:.t<.rn1i11iid~ µur.1v ~~¡ 

desarrollo óseo del Individuo". (QO) 

De acuerdo a las diferencias individuales en cada uno de los pubescentes, 

la maduración sexual varía. Esto se refiere a que hay un tiempo aproximado 

para la maduración sexual en varones y mujeres. En Jos varones se efectúan 

aproximadamente un año después que en las mujeres, esto por el funcionamien

to de las glándulas end6crinas que son las responsables de Ja transformación 

del cuerpo Infantil en el de un adulto". (Ql) Respecto de las diferencias Indi

viduales, pueden considerarse entre otros, los factores de la herencia, nivel 

de inteligencia, el estado de salud, las condiciones nutriclonales, el status so

cloeconómlco, tamaño del cuerpo y conformacibn corporal (precoz o tardía) se

g(m lo descrito por Elizabeth Hurlock. 

Las transformaciones que se llevan a cabo en Ja fisiología del pubescente, 

traen como consecuencia algunas preocupaciones que le ocupan durante un 

tiempo considerable. 

¡qo¡ ~·· p. q7 

(Ql) idem. 
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Período en que se desarrolla el fin de la pubertad y el comienzo de la 

adolescencia cambiando algunos aspectos de sus manifestaciones, intereses y 

preocupaciones, por ejemplo, el hecho de que su cuerpo esté en algum1s par

tes desproporcionado, esto representa para él un obstáculo social en ocasiones 

reales y en otras imaginados. Por esto. comienzan a preocuparse de sobreman!!_ 

ra por su apariencia física y por lo que Jos demás pueden decir de ella. 

Ante esta situación el pubescente se forma prematuramente una imagen -

ideal, respecto de lo que Je gustaría fuese su cuerpo, saben como fo 11 señala

ron Brislin y Lewis, resulta muy placentero estar con alguien físicamente 

atractivo". ( 42) 

También le gusta ser considerado como adulto, pero por contradicción -

aún no está facultado para estar en este ámbito, comportándose la mayor de -

las veces con los patrones de conducta utilizados en la infancia. Esto ocasJo:..

na confusiones para quienes le rodean, por su grado de vulnerabilidad. 

Por último presenta modificaciones marcadas respecto de su Identidad se

xual, aumentando sus relaciones sociales heterosexuales. 

El aspecto biológico indudablemente manifiesta parte de Ja totalidad de la 

persona, por esto es importante para una comprensión más acabada del hom-

bre. ¡q3) 

(42) apud,. HURLOCK E., np.cit., pp. 64-65 

(43) vid supra., Inciso JI .1 
56 



Estos cambios biológicos tienen relación estrecha con el aspecto psicológi

co, por las repercusio11es emocionales que tiene. 

11.2.2 Aspecto psicológico. 

El término de la pubertad y el inicio de la adolescencia traen consigo sín

tomas que colocan el niño en el comienzo de la madurez, en donde habrá de ut!_ 

lizar nuevos patrones y formas de conducta que le permitirán la afirmacion de 

Ja personalidad, entre otras cosas. 

El pubescente sufre cambios externos e internos biológicos, que van mod.!_ 

ficando su desenvolvimiento psicol6gico. 

Aproximadamente a la edad de once años su personalidad se vé un tanto 

cambiada por las transformaciones sufridas en el ámbito biológico. Estas "re

percusiones psicológicas de las transformaciones físicas proviene principalmen

te de las expectativas sociales respecto de sus aptitudes y conductas propias 

de Ja madurez (aquí se manifiesta una rel3ción del aspecto biológico, psicol6gi

co y social). Una de las tareas más difíciles de la adolescencia es la acepta-

ci6n de su cuerpo y figura cambiados. Los efectos de los cambios corporales 

pueden dividirse en dos categorías, las que son fuente de preocupación y las 

que afectan a la conducta". (44) 

(qq¡ HURLOCK e., op.cit., pp. 62-64 
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Respecto de sus emociones es muy voluble y repentino en sus manifesta

ciones. Sus sentimientos hacia los demás son un tanto egoístas, les gusta di~ 

cutir siendo insolentes y mal humorados. Su personalidad toma uno y otro -

rumbo, sin embargo, sabe el porqué de sus estados de ánimo, (45) los cuales 

muy a menudo coinciden con la transformación externa e interna, ocasionando 

desconcierto. 

El descubrimiento del yo, se encuentra en pleno curso y muchas de sus 

expresiones y manifestaciones son reflejo de ésta búsqueda. Tiene un enorme 

interés social con un conocimiento más seguro de sus capacidades y sentimien

tos. y por lo tanto de si mismo, lo cual lo encamina a la búsqueda del Yo. 

A los doce años tiende a ensanchar su conciencia. Es menos voluble más 

controlado y mayor autocrítica. Posee aptitud cada vez mayor parn realizar -

tareas independientes. aunque es notable su fervor por las actividades colecti.. 

vas. 

Tiene un auténtico sentido de racionalidad, gustándole el debate y la di! 

cusión. (46) Se debe fomentar este gusto, con trabajos y tareas escolares -

que efectivamente encaucen esta aptitud, facilitándole la adquisición de poste

riores conocimientos. Posee además un gran entusiasmo e iniciativa. 

Su temperamento es más controlado sin embargo, muestra extremos en -

(45) cfr., ARNOLD G., op.cit., pp. 108-111 

(46) cfr. ibidem., pp. 128-134 
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sus expresiones (ama y odia con la misma intensidad} le gusta el buen humor 

y su mayor preocupación es la escuela, porque en ella se encuentra una parte 

importante de su núcleo social, siendo éste el principio del prestigio o despre~ 

tigio que posteriormente definirán su grado de seguridad en si mismo. 

Su personalidad es conformada con muestras de autonomía, competencia y 

seguridad en sí mismo, tornándose más reflexivo y responsable. 

Hay grandes alteraciones en sus intereses, siendo en ocasiones muy in fa!)_ 

tites, y en otras demasiado ambiciosos. En general tienen una amplia gama de 

intereses, como ganar dinero, los deportes, la apariencia personal, la escuela, 

etc. 

Respecto al pensamiento es jmportante comentar que la labor escolar impll. 

ca gran concentración, siempre y cuando sus actividades escolares se encami

nen a objetivos claros, que le permitan formar objetivos personales y no g ru

pales. 

Sus procesos intelectual~s son fácticos y no muy académicos. Su pensa

miento es concreto y específico. Lo que mejor aprende son las que se ensc-

flan en forma de cuento. Su curiosidad es Ilimitada dentro y fuera de la es-

cuela, (47} lo cuaJ debe encauzarse a través de la investigación. 

(47) ibídem., p. 95 
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A la edad de los trece años Ja adolescencia se halla iniciada con nuevos 

cambios en la conducta. Responde con desmedido interés en el aprendizaje a 

través de la lectura, audición y visión, por esto los conocimientos con un alto 

grado de abstracción deben ser iniciados con la primera fuente del conocimien

to, las sensaciones (colores, formas,. texturas, etc.). Se adapta con más facl_ 

lidad a los cambios adquiridos cuando se encuentra en una mayor estabilidad 

en el temperamento. Es de carácter bullicioso y alegre. 

Se preocupa porque se percata de su interior siendo un rasgo de madu-

rez, a través del contacto con el mundo exterior (percatación exteriorizante} 

que es la clave fundamental de la psicología de los trece años aclara y organi

za sus experiencias mediante ensayos interiores y exámenes de sí mismo. Tie

ne conciencia de su creciente fuerza de voluntad. Tiene mayor precisión y es 

critico de su desempeño y del de los demás. Existe un crecimiento de la inte

ligencia y experimenta un nuevo placer en el pensamiento racional, que junto 

con la conducta social, forma su vida emocional. { 48) 

Como se puede observar en el párrafo anterior, el niño de trece años -

vuelve más, su atención hacia su desenvolvimiento interior, lo cual, le mantie

ne Ja mayor parte del tiempo ocupado. 

Sus horizontes se han ensanchado tanto por las cosas que pueden hacer 

por su iniciativa, como por las relaciones con sus amigos. Sus emociones 

(ij8) ~·· pp. 158-160 
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son más serenas posee un buen control de ellas. Se siente y actúa con mayor 

independencia. Le gusta estar sólo. algunos momentos de felicidad derivan 

de su voluntad, que les di6 existencia y a veces tiene causas visibles para -

grandes tristezas (muerte de algún animal querido, pérdida de algún amigo, 

etc.). Cuando se halla irritado es capaz de controlarse mejor. (49) 

A las ni~as les preocupa en demasía la popularidad y a los varones la e~ 

cuela y eJ dinero por lo que algunos varones no bien orientados, dejan la e:!. 

cuela, intentando incursionar en el ambiente laboral, pensando que es ésto lo 

que les dará un lugar como adultos. 

Esto acontece por otras razones en el medio socioeconómico bajo en donde 

hay motivos que alimentan esta inquietud. 

Es común que a e~ta edad se abra la Intimidad a (os considerados como -

los verdaderos amigos, por lo que se dan los pequefios grupos, en donde hay 

grandes secretos que se dialogan y comentan. 

Generalmente no es muy expresivo en sus sentimientos mostrándose rea-

cios y poco efusivos. 

Respecto del Yo en crecimiento, el nli\o de trece años se encuentra mejor 

ubicado e identificado en su "nueva personalidadº, es decir, nueva porque ha 

empezado a descubrirse a sí mismo como individuo mostrándose interesado en 

(q9¡ ~ lbidem., pp. 176-178 
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su propia existencia con momentos de recogimiento y soledad, que le permiten 

ese descubrimiento. 

Se muestra más independiente pudiendo llevar una vida llena de activida

des que se refleja en el hogar, con los amigos y en la escuela. 

Al vislumbrarse con mayor claridad en su persona, toma interés por su -

apariencia {en la ropa y en su arreglo personal muestra gran esmero) y se -

torna con gran severidad crítico ante sí mismo. Le es muy importante ser él, 

principalmente en sus razonamientos, haciendo evidente sus méritos y defectos, 

que en primera instancia son hacia los demás y posteriormente hacia sí mismo. 

Tiene gran sentido humanitario se conduele y compade.ce de quienes su-

fren, pensando en su labor en el futuro, en c6rr.o servir a los demás. Es así 

como cobra importancia su vida personal {piensa en su vocación laboral (trab!!_ 

jo) y social (servicio). (SO) 

Lo que acontece en el desarrollo psíquico del niño a esta edad, es impor

tante para su personalidad, carácter y temperamento los cuales se encuentran 

conformándose para encauzarse a la maduración. Para llegar a ésta es indis-

pensable mencionar la influencia que ejerce el aspecto biológico que está en -

acción dinámica con el aspecto psicológico. 

(SO) sf!:.·, ~·· pp. 179-181 
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El desarrollo biológico que produce alteraciones fisiológicas, generan cam-

bios en las actitudes y conductas manifestados como lo señaló Buhler "en forma 

de confusión, sentimientos de inseguridad y actitudes de oposición hacia la vi-

da" ( 51) que posteriormente van tomando un curso normal a causa de la madu-

ración. 

De acuerdo a lo anterior y en relación a Jo dicho por E. Hurlock, los ca~ 

bias en el autoconcepto y la adaptación personal del pubescente se dan de la 

siguiente manera: 

1. Cambios en las pautas de conducta acostumbradas. en donde el creci--

miento rápido y desparejo del organismo provoca inquietud y tensiones inlerio-

res resultantes de una motividad exaltada. 

La pereza en el pubescente responde a cuestiones fisiológicas comunmen

te, pero no justifica la falta de formación <:n hábitos, actitudes, virtudes, va-

lor~s. etc. 

Las pautas de conducta son más pronunciadas en ocasiones de un extremo 

a otro o rechazando lo que anteriormente le agradaba, tratando de apegilrse a 

los gustos y preferencias de la gente mayor, intentando con esto ganarse un 

lugar en el mundo de los adultos. 

2. Cambios en los intereses, en ocasiones por el juego, actividades 

(51] Apud .. HURLOCK E., op.cit., pp. 71-72 

63 



sociales, lectura, uso del teléfono y TV aunque las pierde totalmente en otras 

ocasiones. 

La preocupación por el sexo es un interés común por el crecimiento de su 

cuerpo, pero que debe encauzarse adecuadamente (con una base moral}. 

3. La conducta que afecta a la adaptación personal. En este aspecto el 

pubescente se manifiesta excesivamente modesto tratando de ocultar las trans

formaciones que le perturban, por lo que en ocasiones se muestra autosuficie!J. 

te. 

la confianza en sí mismo es de vital importancia de lo contrario se puede 

producir estragos en la autoconfianza conduciendo a sentimientos de inadecua

ción e inferioridad, recurriendo a los sueños despiertos intensificando los se~ 

timientos de inutilidad. 

En puntos anteriores se omitió el correspondiente a la adaptación social, 

porque se estudiará posteriormente. [52} 

Es innegable que el púber sufre en el aspecto psíquico cambios .~ue. si 

no son bien encauzados, pueden ocasionar grandes desequilibrios y estragos 

en Ja posterior conformación de la personalidad, y esto ocurre principalmente 

cuando Ja adaptación social y personal en la infancia fue deficiente ocasionaná:> 

(52) vid~ .• inciso 11.2.3 
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perjuicios psicológicos de trascendencia. ( 53) 

Es notorio que los cambios fisiológicos sólo tienen un efecto transitorio en 

la madurez si son encaminados según las limitaciones y capacidades de cada i!J.. 

dividuo. 

Es importante por último mencionar la maduración mental durante la pube!: 

tad, para ampliar este punto en el ámbito social desarrollado en la escuela. 

Entre los 11-13 años los pubescentes comienzan a pensar en sus experie~ 

cias de manera abstracta, adquiriendo mayores capacidades de dominio en la 

111atemática que anteriormente le parecian imposibles de comprender y apreciar. 

El pensamiento abstracto cambia el funcionamiento intelectual: 

1. Pueden manejar más de dos variables al mismo tiempo, entendiendo s~ 

cesas que tienen causas o explicaciones múltiples como la guerra, pobreza, 

fama, etc. 

2. Son capaces de generar hipótesis sobre acontecimientos nunca vistos, 

usándo la lógica causa efecto. 

3. Como consecuencia tiene la posibilidad de pensar en que las cosas ca!!!. 

bien en el futuro. 

(53) cfr., HURLOCK E., op.cit., pp. 71-72 
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ll. Son capaces de captar inconstancias lógicas. 

5. Capaces de pensar de si mismos y de sus experiencias con mayor rel~ 

tividad, comienzan a ver que hay muchas maneras de vivir no sólo la suya, 

dándose cuenta que los patrones de conducta cambian según la sociedad. 

Los cambios de la actividad conceptual están surgiendo por lo que todav~ 

es frecuente que solucionen fácilmente los problemas que tienen dimensiones -

observables y manejables (primera fuente del conocimiento), que los que impli 

can deducciones hipotéticas (conocimiento abstracto}. Bajo presión o en si tu!!_ 

cienes de incertidumbre se apoyan en la realidad concreta de sus experiencias 

personales. 

La capacidad de pensamiento abstracto en situaciones hipotéticas y en i,!l 

consistencias lógicas le permite ver un mundo que anhela. Aquí se conjuga 

la fantasía con las capacidades de adaptación para producir cambios. Lo ant!:_ 

rior es estudiado por Newman y Newman respecto del desarrollo cognoscitivo 

del púber de 11-13 años. en donde los sentimientos y la imaginación influyen 

en la vida mental, lo que contribuye al cambio de interés y opiniones. 

Sufren desequilibrio emocional que se refleja en la sensibilidad exagerada 

y el carácter irritable11
• (Sll) Esto es una expresloñ de ajuste ante la diversl 

dad de lo que el medio le presenta y la interacción interior de emociones y 

(54) apud., CASTILLO G., op.cit., pp. 65-66 
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sentimientos para un progreso en la maduración mental, la cual tiene posibili

dades de enriquecimiento a través de la conciencia del propio yo, del afán de 

valerse por sí mismos; la búsqueda de experiencias, la capacidt:1d de abstrac-

ción y de imaginación a trt:1vés de Ja inventiva y de la creatividad. (55) 

Se le presentan dificultades en este descubrimiento del mundo adulto, ta

les como la autosuficiencia y la curiosidad malsana. 

Por lo anterior se denota la estrecha relación entre la herencia y el me

dio ambiente para la conformación de la personalidad del púber de 11-13 años 

considerado en los estudios realizados por A. Gesell sobre el adolescente. 

11. 2. 3 Aspecto social. 

Es sabido que el hombre es por naturaleza un ser social, que necesita de 

Jos demás y los demás necesitan de él. Esta necesidad le obliga a la convive!:!. 

cia y le posibilita para una realización plena, (darse a Jos demás). 

El pubescente está involucrado en distintos medios que le permiten esta 

convivencia social, uno de estos medios es Ja escuela. 

Es importante que el púber se encuentre identificado con su labor estu--

(55) ibidcm.. p. 68 
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diantil para obtener resultados óptimos que le permitan la fácil relación con los 

demás, por el respaldo que le proporciona un buen nivel académico, de lo con

trario se identifica con las actitudes, intereses, etc. de compañeros que se e!! 

cuentran en condiciones académicas y familiares similares. 

Del trato social que tiene el pubescente en el colegio, generalmente ini-

cian las relaciones con compañeros y amigos fuera de la escuela transportando 

esta relación al ámbito de la comunidad. 

Las relaciones que se presentan en el colegio, pueden llegar a trascender, 

siempre y cuando se hayan realizado actividades importantes según sus intere

ses, por ejemplo, actividades sociales, el desarrollo de alguna tarea, etc .• que 

los mantienen en estrecha relación. 

Al La comunidad 

La relación social con la comunidad permite al pubescente identificarse -

con su estrato social, en diferentes aspectos no sólo en una posición, sino de 

labor, diversión, etc. 

En este ámbito el pubescente empieza a sentirse realmente parte de su c~ 

munidad. 

En la sociabilización se dá un proceso de adaptación a las normas, costu!!!_ 

bres y tradiciones del grupo; lo cual adquiere especial importancia en la ado

lescencia, por el deseo de éxito, determinand:> en esta etapa su grado de soci~ 
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bilidad en su época adulta. 

El desarrollo social en la pubertad inicia en la infancia por lo que a lo -

la1·go de la adolescencia sólo se producen cambios en la conducta y actitud. 

El cambio más profundo en la conducta social son las relaciones helero- -

géneas. Tres son sus mundos: familia, escuela y amigos {centrados en la es

cuela y se entabla la relación dentro· de la misma o en el medio familiar). 

Aprende que algunas formas de conducta no son aceptadas y se queda -

con las que le son más utiles en el grupo. Le importa la opinión de los demás 

y será desadaptado si no se de lo que esperan de él. 

En la maduración social es importante el paso de la camaradería a la amis

tad con intercambio de vivencias person1les, siendo el rasgo típico de la amis

tad, la idealización. (56) La influencia del grupo de amigos es grande dejan

do huella sobre su personalidad, en ocasiones más importantes que la opini6n 

de padres y prof~sores. 

En el desarrollo de la autoconfianza surge ta seguridad de sí mismo, de-

sea conseguir individualidad, ganarse un puesto en el grupo; tiene comporta-

mientas agresivos y exhibicionistas y cuando sus esfuerzos por ayudar quedan 

descartados toma una actitud de cinismo. 

(56) CASTILLO Gerardo., op.cit., pp. 78-79 
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Se acentúa la resistencia a la autoridad y esto puede ser signo de una -

buena adaptación siempre y cuando sea bien orientada. 

Desea afirmar su independencia, sin embargo atraviesa por periodos de -

antagonismo necesitando a veces de ayuda de los demás y otras va en contra 

de ellas para afirmar su independencia. Los intereses sociales varían según 

la edad, sexo, ambiente, inteligencia, desarrollo físico, posición económica-s2. 

cial. La estabilidad se refleja en los intereses. 

Los interese~ sociales son reacciones ante el grupo social, teniendo un -

gran deseo de comunicación evadiendo la opinión de los demás. Los temas de 

conversación son sexuales, académicos, vocacionales, políticos y religioso. 

Las conversaciones son un momento educativo en si mismo por el interca!!!_ 

bio de experiencias. 

Las reuniones sociales son ocasiones para establecer relaciones con el 

otro sexo. 

Tiene gran interés por ayudar a los demás, por lo que critica y desea 

hacer las cosas mejor. La disciplina del hogar y la escuela tienden a dismi- -

nuirla y sus direcciones dependen de la formación recibida de los padres y 

educadores (familia-escuela), y en ocasiones de amigos y compañeros con ma

yor madurez. 
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La adaptación en la escuela, es en cierto modo, más simple y suave que 

en el hogar. En la escuela no tiene que competir con ningún miembro del h~ 

gar {que regularmente termina en riña) por esto le gusta estar con sus comp~ 

ñeros. 

En condiciones normales es un alumno entusiasta y a11sioso de cooperar y 

dotado de una curiosidad insi:lciable. {57) Lo cual demuestra un gusto por la 

escuela, aunque en ocasiones aparece como uno de sus problemas. El profe

sor es alguien importante, le desagra?a que le traten como un pequeño. 

La actividad extraclase es diversa, pasan gran parte de su tiempo 11 vaga!!_ 

do", pero se interesa por sus deberes escolares. 

La influencia del sexo opuesto no ha entrado en acción por lo que ignora 

su opinión. 

Las experiencias fuera del hogar forman parte del proceso que significa 

el progresivo desprendimiento para alcanzar la madurez, no dependen de al-

guien más que de sí mismo .. (58) 

Respecto de sus relaciones interpersonales; está bien ubicado en la célu

la familiar, tiene mayor conciencia de la realidad en las relaciones, no le gus

tan las órdenes y críticas por lo que tiene dificultades con los hermanos. Sus 

(57) ARNOLD G •• op.cit., p. 9~ 

(58) ~., pp. 95-96 
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amistades no son tan subjetivas, buscan ser correspondidos. 

A los doce años posee un gran entusiasmo, su grupo es de suma impor-

tancia. La actividad es más importante en los niños. Tiene amplios intereses 

en la actividad escolar (principalmente por la aritmética). 

Le interesa desarrollar bien sus ideas a modo de superar a su intelocutor. 

Le gusta ta lectura, teatro, etc. los cuales a su vez van suscitando - -

otros intereses y desplazando a los anteriores. ( 59) 

En cuanto a las relaciones con sus padres, se han vuelto más agradables. Se 

vé mejor a sí mismo y a los demás reconociendo primero sus defectos y toman

do al pie de la letra las criticas. 

Las peleas entre hermanos no son tan frecuentes. 

No le gusta afirmar una amistad con el sexo opuesto, que no está prepa

rado para hacerlo y no le Interesa. (60) 

A la edad de trece años es más feliz en la escuela que antes. Siente 11~ 

gar al mundo adulto por lo que no le agrada chocar con la autoridad, ya que 

ama la libertad. 

(59) cfr .. ~.. pp. 1sq-1s1 

(60) cfr., ~·· pp. H9-151 
72 



Le atraen los asuntos mundiales. Sus protestas no interfieren en su ca

pacidad Uc: aprender pues siempre mantiene un interés. 

Su comportamiento con los miembros de la familia no es tan sólido como -

con los amigos, con lo cual evita dificultades con los hermanos, (61) pues en 

papel de adulto. Rara vez critica a sus padres. Le gusta la actividad de gr~ 

po y las fiestas (62) 

Es amplia la actividad del adolescente en el aspecto social, sin embargo, 

se enfrenta con numerosas dificultades a causa de su crecimiento exterior e i!!. 

terior, lo cual le causa inestabilidad. 

En relación con el aspecto biológico y social se ve afectado por su creci

miento en estotura .. avergonzado por lo que se siente tímido alejandose de tos 

demás, pero una vez habituados disminuye ese opacamiento dlalogando en - -

igualdad con adultos. 

En relación con el aspecto psicológico ta conducta se manifiesta modificada, 

por el deseo enorme de reafirmar su condición independiente to cual trae en 

ocasiones conflictos en su relación con padres, hermanos, profesores y amigos. 

Durante el desarrollo de este capítulo se ha hecho manifiesta la importan-

(61) ~-

(62) cfr.,~·· pp. 181-185 
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cia de considerar esta unidad (bio-psico-social en todo estudio que haga refe

rencia al ser humano como tal. debido a que estas partes interactuan constan-· 

temente. compensando una parte a otra para lograr el equilibrio que unifica -

las partes en un todo, la persona. 11 La huella de la herencia y la acción fami

liar y social crean en cada individuo una personalidad que hay que tener en 

cuenta11 {63) principalmente en todo proceso educativo que tenga como objetivo 

dar una educación integral, atendiendo los tres aspectos para tener un panor!!_ 

ma real y causal de toda manifestación humana. 

11.Q Algunos aspectos de la acción educativa en el pubescente. 

Es indiscutible que el pubescente pasa por un momento crítico pero pro

bablemente el más fructiforo educativamente. 

La unidad bio-psico-social nos dá una visión integral de la problemática 

y de los mejores caminas para la acción educativa. 

Si observamos detenidamente en las hojas anteriores, la que debemos con

siderar en la acción educativa del pubescente san 4 diversos. 

Durante esta etapa se generan cambios importantes y significativos en los 

tres ámbitos que conforman la unidad de la persona. 

(63) HANSAY-TERIVAGNE., et.al., La nueva pedagogía., p. 27 



Para los fines de este trabajo resultan particularmente importantes los ca!!!. 

bios observados en el ámbito psicológico. puesto que el aprendizaje en general 

se dá aquí y en particular el de las matemáticas. Durante el primer ano de la 

Educacion secundaria { 11-13 aiios) representa verdaderos conflictos al pubes-

cente, uno porque es una etapa difícil y dos porque no siempre se está prep! 

rado adecuadamunte para enfrentar este tipo de cambios. del pensamiento de 

operaciones concr.etas al período de operaciones formales {según la teoría de 

Piagel). 

En éste periodo de operaciones formales es determinante el papel que tie

ne el pensamiento lógico, ya que este prepara adecuadamente los procesos in

teractuales, 

-El niño de operaciones concretas queda perplejo ante las inconstantes que 

anteriormente (período pre operacional) no le interesaban, pero esta. perpleji

dad no le capacita para dar una solución lógica a través del manejo de varia-

bles e hipótesis. 

Es conveniente que los docentes en el área de matemáticas, se detengan 

a reflexionar cada uno de los cambios que experimentan los pubescentes de 

11-13 años, para poder brindar los medios necesarios que conduzcan a un -

buen nivel en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 11 las matemáticas 

avanzadas y las elaboraciones científicas en muchos campos son todas ellas -

resultado del pensamiento formal 11 (64) lo cual hace indispensable el conocimie!!. 

( 64 l PH 1 LLI PS John., Los orígenes del intelecto según Piaget., p. 135 
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to psicológico de esta etapa del educando, contribuyendo así con una de las le

yes de aprendizaje, la ley del desarrollo y de la reorganización. {65) 

Todo tiene sus consecuencias en la educación. El pensamiento úe un alum

no no son datos sin importancia. sino una relación de datos, que le abren puc!:. 

tas para la retro información durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es deílnitivamente importante que el docente tenga conocimientos sob1·e 

quien es el sujeto de la educación, y actualizar sus métodos, técnicas y proce

dimientos durante el hecho educativo. capacitando a la vez al educando para 

proveerse de las actividades didácticas que favorecerán su educación. 

(65) vid supra., Capitulo l., 1.2.3 
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CAPITULO 111 

LA ENSEÑANZA MATEMATICA Y LA FUNCION DE LA TAREA ESCOLAR 

111. 1 El enigma matemático. 

La matemática es una ciencia de mucha antigüedad. casi como la misma h~ 

manídad. Esta se ha venido conformando como tal al paso del tiempo. 

Esta como todas las ciencias, es un logro de la mente humana, es decir, 

que el hombre ha tenido la necesidad de subsanar deficiencias cotidianas utili

tarias, como es el hecho de contar, medir, observar, operar, etc. Así por -

ejemplo saber que si cuenta con una determinada cantidad de pan en qué pro

porción debe comer cada uno de los miembros de la famlia, o si cuenta con di

nero, qué hacer para tener un mejor provecho de él. Esto implica necesaria

mente, una cuantificación de los objetos que manipula el hombre en su preve-

cho, mejorando así sus condiciones de vida. 

Es evidente entonces que al principio la matemática tenía una finalidad P!::!. 

ramente práctica, en donde los conocimientos eran adquiridos por vía empírica. 

En aquella época la matemática carecía de una teoría que la sustentara como -

ciencia. (66) 

las necesidades que motivaron a la creación de una ciencia matemática, 

(66) cfr., ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION., Tomo 111., p. 199 
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han sido satisfechas hace ya varios años, resultando hoy necesidades dife1·e!:!_ 

tes, pero de la misma natun:ile·la que las primeras, es decir urgentes. 

Pero la matemática no es una ciencia que tenga solamente repercusiones -

individuales (mejor provecho de mi dinero, realizar operaciones correctas, 

etc.} también las tiene sociales (ingeniería, economía nacional o internacional, 

administración, etc.) que conjuntamente con los beneficios que ofrece a nivel 

personal, se dá el progresivo desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, 

que se conjunta con aspectos culturales y humanitarios. 

Con Jo anterior queda al descubierto Ja necesidad de un conocimiento co

mún mínimo en cuanto a la matemática, resultando de cultura general la com-

prensión y dominio de sus principios básicos. Esto deja atrás la antigua ideLl 

de que la matemática era exclusivamente para superdotados, gente excéntrica, 

intelectuales, etc. (67) aunque todavía falta discernir entre el gusto o la apti

tud para el dominio de la matemática. 

Nuestra sociedad 3vanza a pasos gigantescos, dejando escaso tiempo parLi 

asimilar los cambios, es decir, la prisa, los constantes descubrimientos y la 1·~ 

novación en las ciencias, es una peculiaridad de nuestro tiempo. en donde la 

matemática ha invadido toda la actividad humana. realizando en pocos segundos 

lo que antigüamente se realizaba en horas o muy posiblemente en arios. Esto 

es rea,izado a través de máquinas electrónicas como las computadoras, calculad9_ 

(67) cfr., GARIN Manuela., "Las Matemáticas enseñan al alumno a ser fo1·mal 11
., 

GACETA UNAM.. p.4 
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ras. etc. que le permiten al hombre esta velocidad en sus avances y descubrí-

mi en tos. 

Con tener un dominio mínimo común de Ja matemática no se pretende un 

imperialismo intelectual, pero hay de hecho una necesidad matemática (68) que 

invade todas las arterias de nuestra sociedad. Los problemas que hoy tenemos 

que enfrentar ya no son solamente vivenciales, sino que cada vez resultan ser 

más problemas que exigen una resolución netamente matemática, que implica la 

aplicación de algunos principios básicos matemáticos. Pero esto aumenta cada 

vez más a causa del desarrollo acelerado de la sociedad que exige más y más 

conocimientos de matemáticas al grado de que hoy se enseñan los grandes pos

tulados de fa matemática. en la educación sedundaria, medio superior y supe--

rior. 

En la educación actual no se ignora esta necesidad que implica un grado 

de dificultad considerable, que el individuo debe aprender· para enfrentar ade

cuadamente los problemas que la vida le presenta como cotidianos. 

111.1. t Concepto y referencias históricas. 

Siempre resulta importante partir de un concepto claro y en este caso se-

rá de la ciencia matemática. así también resulta importante enriquecer este co~ 

cepto con las referencias históricas que le van dando origen. 

(68) cfr., DEBESSE M. MIALARET D., Psicología de la educación., tomo 111., 

p. 81 
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Cuando se estudia la ciencia matemática se debe hacer referencia a la mal.!:, 

mática clásica y la matemática moderna. Estos dos conceptos encuentran sus 

limites en la historia y en la renovación que hace una (la moderna} sobre la 

otra (clásica). 

La conjunción de estos dos conceptos es indispensable para comprender el 

concepto matemático que se le otorga a nuestro mundo físico. Además de que 

nos dan las pautas que deben guiar nuestro pensamiento para lograr la com- -

prensión de las relaciones que se establecen entre ellos. 

El primer concepto matemático tiene su origen en los pueblos primitivos, 

siendo seguramente el de número, porque el hombre lo necesitaba pa1·a conta

bilizar sus rebai\os, intercambios de tipo material. (69) De aquí surge neces~ 

riamente la primera idea de Jo que es la abstracción, porque el número repre

senta un valor cuantificado y simbólico. 

Pocas civilizaciones como Ja babilónica y la maya logran un sistema para 

la numeración con expresión oral y est¡rita (sin rebasar conjuntos de más de 

4 o 5 objetos), significando esto Ja primera idea de cuantificación. {70} 

Durante esta época en los grupos de hombres nómadas surge la idea 1·udi_ 

mentaria de aritmética y en los grupos de hombres sedentarios se dá el germen 

(69) cfr •• GRAN ENCICL_QPEDIA RIALP., Tomo 15".. voz matemática •• p.242 

(70)~ 
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de la geometría, por la fijación de límites, medicion de sus tierras y las aplic~ 

dones a la rústica construcción (71) que debían realizar para establecerse. 

Los conocimientos matemáticos y Jos conceptos rústicos empleados hasta e!!_ 

tonces de ninguna manera son sistematizados u organizados con rigor científi--

co. Esta organización de conocimientos tendría lugar en una época posterior 

en la que el "ocio organlzado11 permitiera libremente la especulación y reflexión 

de tipo material y posteriormente de aplicación, 

Esta primera organización de conceptos empíricos fue realizada por los -

griegos, los cuales la Inician con un fin puramente cultural y no práctico. (72) 

Esta falta de Interés en cuanto a la aplicación es porque surge en el seno de 

una sociedad mercantil y esclavista, en donde los esclavos eran los únicos que 

se preocupaban por su remuneración. Los griegos de la democracia aristocrá

tica tenían una vida confortable que les permitía alejarse de la realidad mate--

rial, despreocupándose de las aportaciones que la ciencia empírica hiciera a la 

vida ordinaria. Entonces la matemática experimental y concreta de los griegos 

cultivada por el puro placer intelectual y por el deseo de conocer la naturale-

za, no por su utilidad. 

El modelo matemático griego se inicia con Arlsl6teles y la escuela de Ate

nas, quienes fundan la matemática sobre las bases lógicas para la deducción, 

que es el modo de obtener una proposición a partir de otra, o deducir todas 

(71) ldem 

(72) cfr.. ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION., tomo 111 .. p. 19!1-200 
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las proposiciones de una teoría a partir de un número pequer"lo de ellas, obte

nidas de la experimentación u observación. Posteriormente Platón fundamenta 

el análisis de los hechos, que permite una mayor comprensión de cada una de 

las proposiciones. Euclides, Arquímldes y Apolonlo llevan a la matemática a su 

máxirro esplendor teniendo ya un principio de sistematización que hacía ver los 

conceptos más organizados con base en teorías nuevas llamadas "lntuicionistas 11 

(73). Euclides escribe 11 los Elementos" intentando reorganizar conocimientos de 

geometría dispersos surgiendo la tentación de sistematizar todo el pensamiento 

griego en una ciencia, iredDnte: Ja akian\tlca como su metodología, siendo esto el 

exponente de la matemática moderna de los griegos. (74) 

Pero esto no acaba de superar las bases empíricas, por lo que se encon

tró en un momento de crisis con un menor grado de abstracción del que los 

griegos habran ya conquistado. 

Aquí se Inicia la conformación de una ciencia matemática con base en una 

metodologra axiomática y formalista. 

Después de Euclides la matemática sigue acumulando conocimientos y cre

ciendo en número de teoremas {estos cada vez más complicados). 

La ensenanza de la matemática se presentó estereotipada con ejercicios y 

problemas cada vez más complicados en cuanto a la técnica pero no en cuanto 

(73) idem 

(74) cfr., SANTA LO L. A., Las matemáticas en la enseñanza secundarla., 
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las Ideas. (75) Esto se dá ya en la edad Media en donde se difunden conoci

mientos de ta matemática tradicionalista. Se introduce el sistema de numeraciOO 

romano. A la aritmética y la geometría se les dá el nombre de 11 Quadrivium 11 

(expresión· de la cultura medieval) que formaba parte esencial de los cursos de 

arte de la universidad conjuntamente con la física, la astronomía y la cosmolo

gía. (76) 

Este tipo de conocimientos pasan durante el s. XVI a escuelas de segunda 

enseflanza y a fines de este siglo en la escuela secundaria se enseflaban estas 

materias con reducidos ITmltes (cuatro reglas de aritmética, conceptos funda-

mentales de geometría y algo de.cosmología y física de Aristóteles. (77) 

Durante el s. XVII hay un gran Impulso a la matemática y a las ciencias 

naturales con Galileo, Kepler, Descartes, Huygens y Newton. Con Descartes 

y Fermat aparece le geometría analítica. La matemática cambia de métodos y 

se aplica a nuevos problemas. Se empalma y es apoyada por el descubrimiento 

del cálculo Infinitesimal por Newton y Leibniz. los fenómenos físicos celestes 

y terrestres pasan a ser explicados matemáticamente. (78) La astronomía em

pieza a cobrar auge desde la solidlflcaci6n de la ciencia matemática, es decir, 

se emplea ya el conocimiento matemAtlco en otros campos científicos. Durante 

(75)~ 

(76) cfr., PAULIN Federico., Pedagogla racional., p. 346-347 

(77) ldem 

(78) !:!!:_., SANTALO L. A., op.clt., p. 8-9 
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el s. XVlfl y XIX Ja matemátfca tiene grandes éxrtos creando nuevas teorías 

(geometría, anáfisis, grupos de transformaciones, cte.) y técnicas pero exclu

sivamente en el mundo físico (matemática concreta). 

Durante er s. XVII la matemática y las ciencias naturales tienen un lugar· 

Importante en las universidades. Aparecen en el tercer decenio de este siglo 

los primeros profesores de matemática, principiando la enseñanza por asignatu

ras, siendo la matemática una de las materias de libre elección. (79) 

Durante el s. XIX la matemática y las ciencias naturales se transforman 

en asignaturas para la formación de todo estudiante universitario, representa!]_ 

do esto la frase de Abel "Estudiar matemática es un honor para el espíritu hu

mano11. (80) 

La matemática que empezó siendo moderna con Descartes y Newton, se -

vuelve clásica a fines del s. XIX (nuestra matemática clásica de hoy). 

Con C. Cantor aparecen los síntomas para fas nuevas pcrspectJvas en la 

matemática, al crear Ja teoría de conjuntos (problemas de series trigonométri

cas) en donde también Interviene Fourler con su estudio sobre la transmisión 

del calor. (81) La teoría de conjuntos obliga a una revisión de Jos fundamen-

(79) !:.!!:_ .. PAULSEN F .. op.clt., p. 346-347 

(80) ENCICLOPEDIA TEC. DE LA EDUC .... ,...cit.. p. 199-200 

(81) SANTALO L. A,. op.clt., p.8-9 
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tos del análisis a la vez que teorías no euclidianas obligan a la revisión de los 

fundamentos de la geometría. Et florecimiento de un nuevo estilo y la mayor 

sistematicidad da lugar a la matemática moderna que se inicia con la difusión 

del algebra moderna (82) en la tercera década del siglo actual. 

Hay trabajos de Investigación aislados sistematizados y puestos al alcance 

de estudiantes universitarios, lo cual les permite mantenerse a la vanguardia 

de los adelantos de la ciencia matemática. 

En las últimas décadas ( 1939} hay una reorganización de conocimientos m!!_ 

temáticos por un grupo de matemáticos franceses denominados Bourbaki. con 

su obra Elementos de Mathématlques. El arma fundamental de Van der Waerden 

y Bourbakl es el método axiomático que toman de la geometría y la adaptan a 

toda construcción matemática (la matemática es más abstracta y general) unifi

cando la matemática del s. XIX. Toda la matemática se algebralza, a(m las r!!_ 

mas que parecían mh apartadas de este tratamiento (como topología, geometría 

diferencial, etc.) 

En la matemlltlca moderna la física es el campo de apllcacl6n de la matem~ 

tlca y desde Newton su fuente principal de problemas. 

Surgen nuevos conocimientos, sobre relatividad, mecánica cuántica, teo-

rra de los espacios multidlmensionales (necesaria para entender nuestro mundo 

(82) Sk·. ~.. p. 9-11 
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tridimencional), explicaciones en fenómenos de física atómica, la función DeJt¡i 

(de Dirac 1926], teoría de juegos y comportamientos económicos (De Von New

man y O. Morgenstern} aplicando la matemática en otros campos como economía, 

sociologTa y estrategia militar, aparecen nuevas técnicas (programación, inves

tigación operativa, ieoría de la decisión, y esta última se aplicó en organiza-

ción industrial, dirección de empresas y planificación en general. (83) 

Todas estas nuevas aplicaciones de la matemática dan lugar a planteamie,!! 

tos sin dlflcultad, pero encontrando dificultades en su resolución, para lo cual 

aparecen las computadoras electrónicas, actualizando el algebra de Boole y la 

lógica simbólica. 

La matemática adopta una nueva nomenclatura y un simbolfsmo mas adecu~ 

do a las nuevas modalidades que se presentan por la slstematlcidad alcanzada. 

Este desarrollo exige también el cambio en los métodos de enser'\anza, para 

conseguir el aprendizaje de cuestiones que anteriormente no eran del dominio 

común. 

La diferencia entonces entre la matemática moderna y la matemática clási

ca, es que bta Cllllma se presenta en forma completa y dirigida a la ,;oluclón 

de problemas. Y la matemática moderna es más general tratando de incluir 

(83) Ef!.., idem 
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problemas de la clásica como casos particulares de situaciones más amplias. 

Por su generalidad la matemática moderna propicia diferentes alternativas 

para ta resolución de problemas dando pauta para fungir como una disciplina 

formativa para el alumno. La matemática clásica en cambio tiene. una resolu- -

cl6n concreta limitando el libre pensamiento 16glco. 

Después de estas referencias históricas, se tiene un concepto más auténtl 

ca de la ciencia matemática, aunque al paso del tiempo ha ido evolucionando, 

pero indiscutiblemente la matemática es la ciencia que trata de la cantidad y la 

extensión a través de un pensamiento lógico y un método axiomático. (84) 

Toda matemática sea clásica o moderna, tiene siempre un porcentaje de -

utllldad práctica, de lo que nos servimos, pero también conserva una parte de 

arte; construyendo su mundo de conceptos y relaciones, y otra parte de filo

sofía cuando ilumina y aclara hechos de la naturaleza, (85) como el movimien

to de los estros, etc. 

Así la matemática gana un valor Instrumental en ella misma y en relación 

con otras ciencias, remarcando su carácter de propedéutico para la comprensión 

de la realidad. Esto significa que efectivamente nuestro mundo material tiene 

( sq¡ vid supra., Inciso 111.1. 3 

(85) SANTALO Luis A., op.clt., p.6 

87 



estrecha relación ccn nuestro mundo intelectual, siendo la matemática una parte 

importante en la formación del pensamiento lógico, que facilita la comprensión 

de nuestro mundo material e intelectual, conduciendo esto fácilmente a la abs-

tracción. 

lll.1.1. Objetivos de la ciencia matemática. 

La ciencia matemática ha llegado a formar parte importande de otras, és

ta, a medida que pasa el tiempo se va enriqueciendo en objetivos y en áreas 

de aplicación, como por ejemplo, en la cultura, la sociedad, la escuela, etc. 

Este mayor número de objetivos, se debe a que la ciencia matemática tie

ne un valor Instrumental o propedéutico, que fertiliza campos donde posterior. 

mente se cimentarán nuevos conocimientos. La mente humana no ha llegado al 

límite de sus capacidades, pero sr ha hecho aportaciones valiosas, que preci

samente por ser científicas deben formar parte de nuestros conocimientos gen~ 

rales, Impartidos en la educación escolarizada. 

Desde la perspectiva cultural la ciencia matemática, resulta un modelo y 

un lenguaje de la clenéla, (86) es decir, a p11rtlr de la sistematización matem~ 

tlca, varias han sido las ciencias y disciplinas que pretenden adquirir esta -

unidad científica por el mismo camino, logrando asr la universalidad de sus C!!. 

nocimlentos. Además de esto la ciencia matemática dá un carácter cuantitativo 

(86) .cfr .. , . ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION., p. 200 
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a infinidad de fenómenos así como una ciencia propiamente dicha y como auxi

liar en el estudio y realización de disclpllnas y ciencias. 

Asfmlsmo la ciencia matemática tiene un papel importante en la cultura de 

tos pueblos a medida que ésta se desarrolla, es sabido que estar a la vangua!:_ 

dia en conocimientos matemáticos, es una variable Importante en el grado de d~ 

sarrollo que alcance ese pueblo, es decir, que el desarrollo está en los indivi

duos y no en el concepto de sociedad, 

Voss dice la civilización actual depende de la comprensión de la natural!:_ 

za y esta comprensión se basa en la matemática. (87) 

La sociedad a la vez que la cultura recibe influencia directa de la ciencia 

matemática. La sociedad del s. XX está dominada primordialmente por la técnl 

ca, por lo que hay ·una urgente necesidad de un mayor grado de especiatiza

cl6n, en el mundo clentíflco y tecnológico. Para esta transformación se requl!, 

ren Individuos con preparac16n matemática específicamente, por que esto es el 

meollo del desarrollo científico en nuestro siglo. 

Precisamente porque nuestra· sociedad exige preparación para generar y 

aceptar cambios, tiene mucho que ver un país desarrollado y el número de per 

sonas con buena preparación matemática, es decir, lo que Incluye el sistema 

escolarizado y lo que requiere de la cultura general. 

(87) ·cfr.,~ 
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Otro de los objetivos sociales de la ciencia matemática se desprende del 

anterior, y se refiere a que el uso de los números sea adecuadamente en sect2_ 

res vitales, ayudando a la resolución de problemas. 

En la sociedad debe estar siempre clara la idea de necesidad del conocí- -

miento matemático, como una variable importante para el progreso de la human!_ 

dad. 

Una vez comentado el papel de la ciencia matemática en la cultura y en la 

sociedad, surge la imperiosa necesidad de los objetivos de la matemática en el 

ámbito escolar. ~sto es indiscutiblemente necesario porque para formar parte 

de una cultura y de una sociedad, primero deben darse a los Individuos que 

la conforman, adquiriéndolos normalmente en la ensei"lanza escolarizada. 

Los objetivos de la ciencia matemática en el ámbito escolar abarcan al in

dividuo como persona y como parte fundamental de una sociedad, de acuerdo 

a esto se describen finalidades, metas y objetivos de ésta creencia. 

Como finalidades se cónsidera: 

1. Que los conocimientos de la matemática contribuyan al desarrollo de un 

país formando asr una cultura matemática escolar. 

2. Estando en posesión de conocimientos matemáticos se estará preparado 

para resolver problemas actuales. Esto porque nuestra sociedad presenta un 

claro predominio de la ciencia, 
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Como metas se considera: 

1. Que todos los curriculares hagan de la matemática una tarea escolar 

diaria. 

Esto implica un gran esfuerzo por parte de directivos y docentes, (actua! 

mente nuestras ambiciones matemáticas se ven casi en el límite de la ignorancia, 

por falta de personal con aptitud para la correcta ensenanza matemática) des

pertando el Interés y la curiosidad que perpetuarán la contínua superación de 

las generaciones. 

2. Desarrollo del pensamiento lógico y el razonamiento matemático. 

El pensamiento lógico es la correspondencia y relación que presentan los 

hechos, objetos, etc. y que para su correcta aprensión debemos estar capaci

tados a través de un sistema de pensamiento, entendiendo así a nuestra sabia 

naturaleza. 

El razonamiento matemático, son los procesos mentales que se llevan a ca

bo para la comprensión de las relaciones lógicas que se suceden principalmente 

en la matemitlca, debido a su característica metodología. (88) 

Como objetivos generales de la ciencia matemática se consideran: 

(88) vid lnfra., Inciso 111.1,3 
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1. Entrenar la capacidad de razonamiento (inductivo-deductivo y análisis

síntesis) matemático. Es decir haciendo uso de la metodología matemática. en-

cauzar a que el alumno se familiarice con esta ciencia a través de la ejercita-

ci6n constante en los procesos psíquicos (89) llevados a cabo durante el apre!!_ 

dizaje de la matemática, puesto que éste es principalmente creador. Esto im-

pllca que en la matemática debe haber actividades de investigación que conduz 

can al alumno a una comprensión a través del descubrimiento. 

Como objetivos específicos de la ciencia matemática en la enseñanza se 

consideran importantes: 

1. La adquisición de automatismos de cálculo elemental. Esto prepara al 

alumno para situaciones que requieren una aplicación práctica de los conocí- -

mientas. Este automatismo es a través de una construcción mental y no de -

una memorización de pasos o reglas sin justificación alguna. 

2. La elaboración de un lenguaje oral y simbólico matemático, para la ex

presión clara y precisa de las construcciones mentales realizadas. 

3. Formación del hábito de la matematlzaclón. Esto a través de la confr<J!l 

tac16n de lo conocido con las nuevas experiencias, sacando de ello nuevas de

ducciones. 

(89) vid supra., Capítulo 1 
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Una vez conseguido el hábito de la matematización, resulta difícil el eng~ 

rio, porque las falsedades son detectadas fácilmente, pero esto se logra gra- -

cías a la intervención del pensamiento lógico en el hábito de la matematización. 

Después de comentar brevelh!nte las finalidades. metas y objetivos de Ja 

ciencia matemática. es indispensable comentar los objetivos de enseñanza que 

corresponden a nuestro sujeto de estudio en esta investigación, el púber de 

1 l-13 años que se encuentra iniciando Ja educación secundaria. 

Objetivos de la enseñanza matemática en la educación secundaria: 

1. Se pretende lograr que el alumno domine Jos conceptos utilizados en 

Ja educación primaria. para lograr una ampliaclón de estos en la educación se

cundaria. 

Es común que por ejemplo temas como operaciones con quebrados y deci

males, sistema métrico decimal y áreas y volúmenes mas usuales, fueron objeto 

de constante repaso. 

2. También se pretende lograr que el alumno amplie sus conocimientos de 

matemática práctica~ aunque no tanto como los alumnos lo esperan, porque Ja 

matemática que se entiende como útil en esta etapa, es solamente una tercera 

parte del programa del curso. 
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3. Las otras dos terceras partes es tiempo que se destina exclusivamente 

para enseñar a razonar bien, expresar las cosas con claridad, puntualizar las 

dificultades y ejercitarse en la resolución de estas. 

Por lo anterior se denota que la matemática de la educación secundaria es 

en sus dos terceras partes, fundamentalmente formativa. 

Los objetivos planteados en este nivel escolar, son fundamentalmente para 

que el alumno adquiera el dominio de los principios básicos matemáticos, que 

le proporciona una cultura matemática básica y un fructífero campo para la 

continuación de estudios matemáticos en grados superiores. 

Es común encontrar un gran número de alumnos con problemas en el 

aprendizaje de la ciencia matemática, por no tener bien cimentadas las bases 

del pensamiento lógico y el razonamiento matemático, siendo estos los que faci

litan el aprendizaje de Ja matemática. 

111.t.2. Metodología de la ciencia matemática (y lineamientos didácticos ge

nerales) 

La Didáctica nos ayuda a definir dentro de los cánones del proceso ensc

f'lanza-aprendlzaje, la metodología adecuada según los contenidos en cada una 

de las materias que se imparten en la enseflanza escolarizada. 
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Como ya se había comentado anteriormente Ja matemática ha adquirido 

gran popularidad, suscitando a la vez la inquietud del cómo en la enseñanza 

matemática. 

Este planteamiento conduce a la consideración detenida, de las reorganiz~ 

cienes matemáticas con el fin de adaptar estos a los requerimientos didácticos 

que exige la ensenanza matemática. 

La metodología matemática exige en primera instancia, una organización r~ 

cional de la materia además de considerar las posibilidades de asimilación por 

parte de quien aprende. Estas consideraciones van condicionando la nueva -

didáctica matemática. 

Esta organización racional repercute en los contenidos, para dar una 

Idea fiel de la ciencia matemática, sirviéndose eficazmente de esto para su en

señanza. 

Una observación importante es que no debe perderse de vista, la unidad 

y la importancia de mantener activos sus capítulos, así como la necesidad de 

Indicar sus vinculaciones con otras ciencias, ya sea para centrar el Interés del 

tema o para demostrar la fuerza de sus resultados. (90) 

Sobre el interés que debe desarrollarse en la exposición de cada tema, no 

(90) cfr,. SANTALO L.A., op.clt., p.32 
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debe olvidarse que las referencias históricas siempre facilitan la captación del 

interés, además de que esto es necesario para la valoración, de la innuencia -

de la matemática clásica sobre la matemática moderna. 

Estas referencias históricas· (en cada tema) permiten un entendimiento el!!_ 

ro, además de animar las partes tediosas que presenta el aprendiz.aje de In m~ 

temática, pero sin embargo hay otras muchas agradables e interesantes, que 

pueden reforzarse con juegos, que actualicen los conocimientos sobre la mate

ria y del pensamiento lógico-matemático, sin perder de vista fa unidad en to- -

das sus partes y temas. (91} 

En general en la enseñanza matemática no se precisa de ser matemático -

sino de mentes despiertas y capaces de adaptar el contenido a las necesidades 

presentes del educando. 

Esto ha sido uno de los problemas metodo16gicos de Ja matemática~ porque 

en la mayoría de los casos la ensei\anza está a cargo de matemáticos o expcr-

tos que no cuentan con la orientación didáctica necesaria para conducir al de:!_ 

cubrimiento y no a la mera trasmisión de conocimientos. 

Esta cuestión metodológica ha suscitado gran preocupación a niveles na- -

cionales e internacionales, en donde se realizan estudios que precisan la ense

f"ianza en todos los niveles. 

(91) cfr., idem 
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La metodología matemática, se basa fundamentalmente en el razonamiento 

16glco con proporción moderada según los diferentes niveles de ensei"lanza. Es 

decir, no consiste en reglas aprendidas, sino en una práctica continua del es

tudio matemático. (92) 

Siendo la matemática una ciencia deductiva cada una de sus ramas está 

constituida por un conjunto de proposiciones. Estas proposiciones son obteni

das a través de un proceso deductivo, es decir, uno del otro. Pero si segui

mos un camino ascendente llegamos a proposiciones primeras, las cuales no son 

deducidas de ninguna otra, a estas proposiciones se les llama axioma o postul! 

dos. 

Estos axiomas no necesitan ser demostrables, sino que se eligen como pr~ 

posiciones básicas que conforman una teoría. 

Posterior a los axiomas se llega a los teoremas, en donde cada uno de -

ellos se apoya lógicamente en los axiomas o en otros teoremas. 

Se llama axiomática formalista al establecimiento de definiciones, (explican 

el axioma por una palabra). Estas definiciones son tautologías del axioma 

equivalente. Actualmente una definición matemática hace referencia a las pro

piedades de los objetos materiales. (93) 

(92) cfr., SANTALO., op.cit. p.30 

(93) cfr., ENCICLOPEDIA RIALP., tomo XV., voz matemática., p. 2Q6 
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La axiomática formalista es el medio por el que la ciencia matemática exp2 

ne su verdad. La lógica moderna figura como una teoría de la ciencia, que -

se ocupa del estudio de tas formas lógicas del pensamiento científico que son 

axiomas, definiciones y teoremas. 

Una teoría axiomática puede presentarse en un lenguaje natural { simbóli-

co), utilizando signos constantes y concretos. Pero también en un lenguaje 

abstracto, es decir, sin que estos símbolos tengan un valor específico, sino 

más bien general, Leibniz dice que "el lenguaje simb61ico es universal". 

El lenguaje es un sistema de signos y reglas para el estudio de un objeto 

matemático. 

Es necesario el conocimiento detallado del método de enseñanza matemático 

por parte del profesor, para el logro de resultados efectivos en la formación 

matemática del alumno. 

111.1. 3 La ensenan za matemática y las dificultades que presenta en la 

educación secundaria. 

Por normativa didáctica en la enseñanza matemática, deben considerarse 

aspectos que propicien resultados efectivos, subsanando las dificultades que 

en sT presenta la materia. 

La edad del pubescente es una edad fértil para la ensenanza matemática, 

siempre y cuando la enseñanza valore las condiciones en que c:brá el aprendizaje. 
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Didácticamente se han cometido errores graves en la enseñanza matemáti

ca, empezando las más de las veces por lo que más se dificulta, cuando lo Ve!:_ 

daderamente Importante es la estructura interna, su ley de composicion, desa

rrollando esto de forma experimental, apoyándose en un material adecuado que 

induzca a una experiencia matemática activa. e 94) 

El resultado de estas experiencias sobre los objetos (durante la cual se -

descubren "relaciones} naturalmente se llega al principio de la abstracción para 

la adquisición de un nuevo conocimiento, obligando esto a una construcción -

mental. Esto ayudará paulatinamente al educando a que supere esta manipula

ción de objetos, dejando la mera interpretación empirista del conocimiento mat!:_ 

mático. 

Este proceso está fundamentado en los estudios realizados por Piaget, J. 

Bruner, Suppes y otros aceptando que la aparición de las diferentes estructu

ras intelectuales puedan ser aceleradas o tardías, dependiendo si un tipo de 

aprendizaje estimula a otro. 

Por esto la didáctica recomienda, que la ensenanza se presente en forma 

estructural, dirigiendo el aprendiiaje a las Ideas béslcas, o hacia las técnicas 

que propician el descubrimiento. 

Es importante entonces que en cada una de las etapas del desarrollo, se 

( 94) cfr., ENCICLOPEDIA TECNICA. DE LA EDUCACION., tomo 111., p.207 
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vayan preparando para el aprendizaje que exigirán las etapas posteriores, en 

tas que por. la misma preparación y el análisis del objeto de aprendizaje será -

más usual para el educando. 

La comentada estructura en la enseñanza permite que el aprendizaje atie~ 

da principalmente a las ideas básicas, el uso de técnicas que permitan conocer 

por descubrimiento, distinguir entre lo esencial y lo marginal, que la forma- -

ción de los conceptos sean más fáciles cuando te son familiares por la compren

sión de lo aprendido. 

Esto implica que la enseflanza matemática es básicamente por descubrimie~ 

to y no una mera transmisión de conceptos que carecen de significado, por lo 

que no adquieren importancia en los procesos de aprendizaje, si son memoríst.L 

cos. 

Actualmente hay recursos didácticos tecnificados que favorecen este pro

ceso de enseñanza-aprendizaje, estos son por ejemplo el uso de la computadora. 

calculadoras, etc. El uso de estos recursos deben darse con una previa ciar.!_ 

ficación de Jos problemas en la mente, es decir, que el planteamiento sea claro 

en el educando. 

Posteriormente a esto se debe dar una descomposición del problema en 

otros problemas, es decir, solamente de esta manera se hace uso adecuado de 

este recurso técnico tan importante. porque los problemas no son planteados 

en la máquina electrónica, sino en las estructuras mentales. El análisis y 

ordenación de los datos, es la construcción del lenguaje simbólico, son los dos 
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únicos puntos que el educador y el educando deben considerar. Este último 

permite el análisis, sistematización, raciocinio y definir con claridad el proble

ma y las operaciones a realizar en su resolución. (95) 

La enseñanza matemática debe extraer de una situación, elementos matem~ 

tices que motiven a cultivar la afición o gusto por ella. 

Por esto es necesario delimitar la situación a considerar como hecho mate-

mático, saber que le pertenece y que no, se debe invitar a la reflexión de -

forma sincrética para percibir elementos importantes de la situación que vive 

el púber. De esto surgirá la aplicación de criterios simples, objetivos, etc. 

y la capacidad de descentrar los hechos de la situación concreta. Esta puer

ta a la objetividad debe ser meta Importante de la formación matemática, lni-

ciada desde muy temprana edad, consiguiendo que la lógica ulterior se inicie. 

Todo esto lleva a una explicación de la situación en donde el púber será ca

paz de expresar de una manera u otra los resulta¡dos de dichas observaciones, 

juicios, etc. (96) 

Con esto queda descartada en la enseñanza matemática una exposición cr!:!_ 

damente axiomática, lo cual resulta Inaccesible para todo principiante en la 

educación secundarla (refiriéndonos principalmente al primer grado de educa

ción secundaria). 

(95) cfr., DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION., tomo 1-Z., 

voz matemática., p. 928 

(96) sf!:_., DEBESSE M. y MIALARET G., 2E..:.E!l·, p. 81-82 
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Los axiomas no son mas que transparencias de la intuición, por lo que el 

camino adecuado será Ja construcción mental de las definiciones a partir de m2 

delos concretos, que proporciona la experiencia. En esta búsqueda de situa

ciones habituales y sencillas, que nos ayuden a llegar a mayores procesos de 

abstracción y a esto es lo que se le llama "Pedagogía de Ja situación". 

Anteriormente se había comentado la importancia de ajustar estas cxpe- -

riencfas de aprendizaje a Ja evolución natural de la inteligencia. intereses y 

afectividad, para que la enseñanza proyecte al alumno los motivos de aprendi-

zaje. (97) 

Esto quedó definido con los objetivos de la enseñanza matemática, que por 

un lado es eminentemente práctica y por otro la formación de un pensamiento 

lógico y del razonamiento matemático. 

Este ajuste es necesario según Piaget, él distingue etapas importantes en 

Ja evolución del pensamiento. 

La primera va de ll-1 años en donde se presenta un pensamiento intuitivo. 

con ciertos matices de lógica que permite la relación de Ja información recibida. 

La segunda comprende las edades de 7-12 años con operaciones concrc- -

tas. Hay una capacidad de actividad mental dinámica y reversible con base 

(97) cfr •• BAROJA F. Ma. Fernanda. PARET L. Ana .• et.al •• Niños con 

dificultades para las matemáticas., p.12 
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en cosas y objetos concretos. Durante esta etapa aparece espontáneamente el 

concepto de medida y la posibilidad de formar el concepto de número natural. 

La tercera comprende de 12-15 años, con la capacidad de razonamiento d!:. 

ductivo sobre una hipótesis verbal dándole ésta la capacidad de expresarse en 

un lenguaje formal. 

Conjuntamente a los estudios de Piaget conviene considerar los principios 

que rigen concretamente la actividad matemática expuestos por Walusinski. {98) 

1. Principio dinámico. Los niños deben tener juegos preliminares que -

sirvan de entrenamiento a partir de los cuales construirán conceptos matemáti

cos, introduciendo un juego en el momento apropiado. Estos juegos necesitan 

un material concreto y gradual hasta llegar a los juegos mentales para desper

tar el gusto apasionante a la investigación matemática. 

2.- Principio de constructividad. En la estructura de los juegos de la 

construcción mental deberá proceder al análisis el cual está casi completamente 

ausente en niños menores de 12 años. 

3. Principio de variabilidad matemáticas. Los conceptos que comportan 

variables deberán estudiarse con la ayuda de experiencias que denoten el nú

mero mayor de variables. 

(98) ~·, DEBESSE M. MIALARET G., op.cit., p. 83-84 
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4. Principio de variabilidad perceptual. Para atender lo más posible a -

las diferencias individuales en la formación conceptual, y llevarlos a la adqui

sición del sentido matemático de una abstracción, deberá presentarse la misma 

estructura conceptual en los máximos equivalentes perceptuales. 

Estos principios atienden a la introducción gradual del nilio en el pensa

miento lógico-matemático fundamentando así las bases que preceden al descu-

brimiento e investigación de requisitos indispensables en la enseñanza matemá

tica. 

La evolución intelectual y los principios de la cnscrianza matemática se 

engloban en el proceso para la adquisición del pensamiento lógico-·matemático. 

Este proceso parte de la acción, la experiencia y el lenguaje constituyen

do el principio de los procesos intelectuales y de formación de conceptos. La 

formación de mentes matemáticas procede de las acciones que el nilio n.rnliza -

con objetos y se precisa con la ayuda del lenguaje, y manipulando, clasifican

do, ordenando, seriando, etc. llevándolo esto a las primeras nociones, tales 

como, tamaño, cantidad, correspondencia, número, etc. {99) 

Para lograr la comprensión de significados se debe adquirir el dominio de 

conceptos primarios, tales como las operaciones inversa y reciproca, adquirie~ 

do así la noción de reversibilidad. El pensamiento operativo a través de ta -

reversibilidad y conservación. 

(99] CFR., BAROJA F. Ma. Fernanda., ~·, op.cit., p. 18-19 
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Con lo anterior el profesor de matemáticas debe considerar en la enser"la!!_ 

za estas variables de evolución de pensamiento, de principios matemáticos y -

del proceso en la enser"lanza matemática, que a la vez estos dan la pauta a los 

principios fundamentales del profesor de matemática. 

La tarea del profesor debe concretarse según Waluslnski en (100); 

1. El profesor no sólo debe depositar Información en la cabeza de sus -

alumnos, sino, prepararles para situaciones mas enriquecedoras. 

2. Estar dispuestos a responder preguntas. incluso las preguntas incon

gruentes orientando hacia las indispensables síntesis y extraer observaciones 

parciales que habrán podido descubrir los más hábiles dejando a los alumnos 

la parte más Interesante, el descubrimiento. 

3. Debe dominar, ser experto, para comprender los erróneos enfoques 

de los principiantes, y saber orientar sus pensamientos hacia caminos de de?_ 

cubrimiento personal. 

!l. En el plano psicológico, aprender a corregir sin desanimar. aprender 

a orientar a quien se extravía, aprender a comprender las formulaciones 

"incomprensibles" de los principiantes en busca del camino correcto. 

(100) cfr.,~·· p. 82-82 
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s. En el plano meramente humano, descartar el deseo de brillar desde -

una cátedra, ser artesano que trabaja con el don más preciado del ser humano. 

la capacidad de pensar. conjuntando este arte con la virtud de la enseilanza y 

ante todo con la virtud de la humildad que finalmente hace al gran maestro. 

Al clefinir las condiciones didácticas, profesionales, etc. de la enserianza 

cabe hacer algunos comentarios generales sobre este proceso. 

En primera instancia queda claramente descartada una enseñanzn de ca-

rácter estático para dar paso a la enserianza de carái.:ter dinámico, siendo la 

piedra angular de este proceso, el educando conjuntamente con sus condicio-

nes bio-psico-sociales que son las ~structuras que sostendrán los nuevos con2_ 

cimientos y serán como semilla para formas más desarrolladas en la dirección 

que sus necesidades le aconsejen. { l 01) 

Para que el alumno desarrolle la capacidad de atender a sus necesidades, 

el profesor tiene la difícil misión de enseñarle primeramente a tener curiosidad 

pensando por ellos mismos, la limitación y dimensión de un problema y su uti

lidad en la vida práctica sin menospreciar el beneficio que esto trae consigo. 

la formación de un sistema de pensamiento. Esto es mucho más importante 

que la enserlanza puramente de axiomas, teoremas y definiciones. las cuales 

para ser efectivas deben aterrizar en una formación mental como preparación 

básica para la enserlanza matemática. 

(101) cfr., SANTALO L. A., op.cit., p. 13 
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Esto induce a que el profesor forme alumnos, sin pavor a las matemáticas, 

atendiendo a la adquisición de un interés en el razonamiento lógico. útil a lo 

largo de la vida. (102) 

Este enfoque utilitario de la enseñanza matemática es porque en su origen 

la '!nserianza matemática es una creación de la mente humana, que surge ante 

una necesidad concreta, que a través de auténticos procesos de descubrimien

to van aportando mayor beneficio según el grado de participación en el hacer 

matemático. 

Pero precisamente porque su origen es desde tiempos remoto5 cada gene

ración cuenta ya con un bagaje Importante en cuanto a la ciencia matemática. 

es decir, siempre se debe partir de cierta cantidad de conocimientos para ad

quirir posteriores. En toda enserianza matemática es indispensable, un len- -

guaje, herramientas y objetos de conocimientos necesarios para enseriar a raz~ 

nar educando el don humano. Esto está contenido en los principios de la en

senanza matemática. 

El profesor entonces debe estar preparado básicamente para motivar al 

descubrimiento, en Ja práctica esto se dificulta cuando se carece de la prepa

ración, llegando sólo a la transmisión de conocimientos. 

(102) cfr •• GARIN Manuela., op.cit., p.4 
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Es necesario entonces un especial estudio sobre lógica y contenido mate

mático en correlación con materias afines a esta ciencia como son. la física, 

química. biología, etc. las cuales están en íntima relación con la formación ma

temática. 

Es también indiscutible la necesidad de tener una activa educación pedag2, 

gica con mente abierta a los problemas de Ja pedagogía contemporánea. salván

do los principios pedagógicos que a través de la historia no pierden su validez 

científica. 

Otro aspecto fundamental con el que debe estar relacionado el profesor 

de matemática es con la psicología del pensamiento, particularmente con el pr~ 

ceso subyacente a la adquisición del conocimiento de la matemática moderna, 

conjuntamente con la motivación y aspectos emocionales que interfieren o moti

van el aprendizaje. 

Estar siempre dispuestos a las perspectivas de investigación científica, 

sobre los métodos de la enseñanza y sobre la psicología del aprendizilje co11 e¡ 

objetivo de estudiar científicamente los resultados de distintos métodos según 

el alumno (s) eligiendo los métodos apropiados. 

Estos puntos correlativos de la enscnanza matemática exigen naturalmente 

vocación, capacidad y tiempo, valorando paso a paso el material con el que se 

trabaja. 

108 



Finalmente es labor del profesor fomentar el gusto por In materia. para -

lograr participación activa por parte del alumno. Dicha participación puede 

ser desde contenidos hasta los métodos de enseñanza apropiados que enrique

cerán a posteriores. siempre y cuando el profesor permíla dichas aportaciones. 

Aquí se hace fundamental la participación del alumno, que ya cuenta con 

ciertos conocimientos sobre los principios básicos de la enseñcinza matemática. 

Nos referimos a un alumno que ha pasado par la educación escolarizada básica 

{educación primaría). y que ha alcanzado una evolución del pensamiento que 

oscila entre las operaciones concretas y la del razonamiento deductivo según -

Piaget. 

Comentaremos entonces los problemas que se presentan en la enseñllnza 

matemática en la educación. 

Es importante observar que conforme se asciende en los diferentes nive

les de enseñanza en nuestro sistema educativo nacional, ef (ndice de fracasos 

es cada vez mayor 1 pero particularmente en la ciencia matemática es importan

te el nUmero de fracasos, lo cual se considera como consecuencia de una falta 

de bases sólidas que normalmente se proporcionan en los primeros cursos. 

La ciencia matemática figura como una de las asignaturas más áridas y -

por lo tanto poco apreciada, por la gran mayoría de los alumnos. Esto está 

posiblemente muy relacionado con el grado de desarrollo que se tiene a nivel 

nacional. en compar"aci6n con los paises que han superado esta predisposición, 
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introduciéndose en ésta para lograr frutos verdaderamente importantes para 

nuestra sociedad. 

Retomando a nuestro sujeto de estudio, (el púber de 11-13 anos) es im

portante considerar la etapa de desarrollo en Ja que se encuentra, la puber

tad, en donde por su desarrollo psicológico (103} hay una afición natural a 

esta materia, por la adquisición de la inteligencia lógica, que le facilita com-

prenderlas. ( 104) 

Pero la mayor de las veces esta afición natural es marchitada, al no en

contrar un camino u orientación que efectivamente le encaucen a través de un 

proceso gradual en la adquisición de conocimientos, surgiendo así muy fácil

mente la aversión ante Ja incertidumbre que genera el no considerar las va

riables ya mencionadas. 

Anteriormente a esta etapa de desarrollo, no hay una adecuación entre 

evolución psíquica, programas y métodos por Jo que resulta poco atractiva, 

para la capacidad e intereses del púber, Jos cuales son móviles fundamentt1 

les para la adquisición del conocimiento. ( 105} 

Diversos estudios se han realizado con el afán de obtener criterios que 

diferencían los motivos que propician Ja afición matemática y los que la limi-

(103) vid supra., Capitulo 

(104) ~ .. BAROJA F. Ma. Fernanda., op.cit., p.11 

(105) vid supra., Capítulo 
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tan. Uno de estos estudios fue realizado en Inglaterra, en donde la generati-

dad de los profesores de matemáticas sustentan que entre las edndes de 10-1l4 

años la mayoría de los alumnos poseen una insaciable curiosidad para conocer 

hechos, ideas y procesos. Ante este resultado se piar.tea mayor prosperidad 

en la enseñanza matemática, si se usa libremente la intuición y los métodos gr~ 

ficos que pueden dar razones adecuadas según el grado de desarrollo de los -

alumnos, dejando el tratamiento axiomático .y formal de las matemáticas par·~ 

mas tarde (106) esperando que el misma desa1 rollo estimule la necesidad de a~ 

quirír este tipo de tratamiento. 

Esta correlación necesaria entre el grado de desarrollo y el tra tamitmto m~ 

temático, es uno de los mayores problemas, que se presentan en la enscr,i:lnza 

matemática. pero es disminuido considerablemente en la educación secundaria, 

por ser en esta etapa donde mayor coincidencia hay entre uno y otro, pero -

desgraciadamente no se tiene un conocimiento adecuado para conciliar efectiva

mente estos dos sucesos. 

En general se verifican modificaciones esenciales en las aptitudes y en los 

hábitos de tos alumnos. en su criterio acerca de los objetos y de los fonómcno~ 

circundantes, así como en el nivel de desarrollo y en sus energías cognosciti

vas. así al terminar la secundarla se caracterizan por un alto nivel de madurez 

intelectual, moral y física. ( 107) 

(106) cfr., SANTALO A. L. op.cit., p.25 

(107) ~ .. DANILOV A. M., op.cít., p.30 
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Se descarta la idea de que el educando no tenga la maduración mental n~ 

cesaría para la adquisición del conocimiento matemático en la educación secun

daria. 

Es entonces uno de los mayores problemas en la enseñanza secundaria la 

afición, Ja formación de este gusto para las matemáticas, siendo raramente un 

problema de contenido, sino más bien de forma. Conjuntamente con este pro

blema se derivan por ser de índole similar, los problemas de actividades de 

apoyo, material didáctico y dominio del profesor. 

Las actividades de apoyo son de particular importancia, para los fines de 

este trabajo de investigación, el cual tiene como objetivo coadyuvar el primer 

grado de la educación secundaria. Este aspecto será tratado más ampliamente 

(108) ya que según el grado de dificultad que presenta la materia. es de vi

tal importancia, considerar el reforzamiento· y práctica continua de lo visto d~ 

rante la clase. 

En la dificultad de la formación del gusto se debe considerar, que hay -

individuos con aptitudes matemáticas y otros que no tienen dicha aptitud. Es 

ta aptitud es una de las diferencias personales que se notan más en esta ma

teria, a diferencia de otras. Sin embargo pueden carecer de esta aptitud ma

temática, pero estar dotados con grandeza para comprender otras. 

( 108) vid supra., inciso 111. 2 
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Dentro de la educación escolarizada, esta diferencia de aptitudes es una 

de las mayores dificultades, teniendo Ja mayor de las veces un porcentaje ba

jo o medio de aprovechamiento matemático, en donde se deberán correlacionar 

las demostraciones con el proceso de desarro11o q...ie van desenvolviendo cada -

concepto. ( 109) 

La enseñanza matemática tiene inconvenientes que derivan de Ja misma n~ 

turaleza de la materia. Estas son por ejemplo, que requiere una atención co~ 

tante e intensa que obliga a una estricta conexión entre las consecuencias y 

conclusiones. 

Cuando se r"ompe esta relacíón se dificulta volver a reanudarlas, sin em

bargo, en otras materias esto no sucede con tan terr"ibles consecuencias. l 110) 

Esta dificultad de fa enser'anza matemática es palpable por ejemplo en alumnos 

que no tienen una asistencia regular, a la c1ase. se pierden de algunos proc~ 

dimientos en la demostración de teoremas o formulaciones. Y esto dificulta 

continuar un aprendizaje adecuado. 

Otro inconveniente en la enser'\anza matemática es que no tiene un inte

rés mater"ial, sino formal, es decir, los números y operaciones nada significan 

por sr solos, esto es totalmente opuesto a los objetos de materias como la hist9_ 

ria, la geografía, etc. en donde cada hecho tiene aisladamente un valor pro

pio. { 111) 

{ 109) é:.·· PULSEN Federico., op.cit., p. 363-36q 

( 110) srr_.' ~·· p. 361 

{111) sfr.·. ~ 
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Por lo tanto la enseñanza debe ser con base en intereses formales que 

surgen naturalmente del éxito de Ja actividad mental. sin embar90, esto de 

ninguna manera limita a un interés grande en la materia aunque es cierto que 

éste no es general a causa de que en varias ocasiones hay grupos con dema

siados alumnos que dificultan la atención del profesor a cada uno de ellos, ig 

norando su aprovechamiento, a la vez que se generan dos peligros, aburrirse 

o impacientarse porque el profesor no logra despertar la actividad del alumno 

durante la clase o definitivamente tener una aversión total hacia la materia. 

Pero no sólo existen inconvenientes, también hay ventajas por ejemplo 

que la enseñanza matemática se ubique en el entendimiento y no en recursos 

exteriores. El conocimiento se haya en su casiJ, requiriendo un ilUXilio didác 

tico propio, pero que no la determinan. 

También habíamos expresado en Jos objetivos { 112) que la matemática má5 

de una vez procura la formación del pensamiento lógico-científico, en donde el 

entendimiento muestra su fuerza dando un número de conceptos evidentes, -

desenvuelve un sistema de consecuencias, exactitud en definiciones, precisa 

formulación de teoremas y postulados y el entendimiento aprende a trabajar 

con gran precisión. 

Después de una breve descripción de la problemática de la ense1);;inza, -

(112) vid supra,. inciso 111.1.2 
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observaremos cuales son las nociones fundamentales que debe dominar el 

alumno del primer grado de educación secundaria. (113) 

En cuanto a las nociones básicas que debe poseer se considera la de ob

servación, correspondencia, reversibilidad y número. 

Para el refuerzo de las funciones adquisitivas son importantes la atención 

y la memoria ( 114}, dominio de ejercicios psicomotrices, respecto del esquema 

corporal. sensoriales, ritmo y equilibrio, coordinación y espacio-temporal. 

Realización adecuada de ejercicios de simbolización como son la expresión 

oral y escrita. 

El dominio de los conceptos y ejercicios anteriores. le hacen apto para 

realizar una educación secundarla sobre bases sólidas. 

La significación de la ensenanza matemática durante Ja educación secund! 

ria se dá en tres ámbitos diferentes con la siguiente jerarquía: universo físi

co, sociedad y el niflo. 

Los objetivos que se plantea fundamentalmente son: -habilidad para pen

sar claramente, formación de conceptos. principios y técnicas fundamentales, 

desarrollo de aptitudes, actitudes. Intereses y apreciaciones. 

(113) cfr., BAROJA F. Ma. Fernanda., ~ .. op.cit., p. 98-99 

(114) vid supra., capitulo 1 
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En consecuencia de esto los aspectos de aprendizaje más importantes en 

la secundaria, son la asociación y la generalización, implicando esto un progr~ 

ma bien estructurado y en consecuencia fácilmente evaluable. 

En conclusión la enseñanza matemática y los problemas que ésta presenta 

son situaciones que deberán considerarse detenidamente, evitando un fracaso 

en el estudio de esta materia, por Ignorar que la maduración, al grado de 

aprovechamiento en cursos escolares anteriores, la utilización de métodos y 

material y por último pero siendo el factor más importante las dificultades pe!:_ 

sonales del alumno, pueden ser motivos para un fracaso como profesor o como 

alumno, al Incursionar en la enseñanza o aprendizaje de la ciencia matemática 

sin bases que la favorezcan. 
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CAPITULO IV 

LA TAREA ESCOLAR 

IV.1 Concepto de la tarea escolar. 

Tradicionalmente se califica a la tarea escolar como memorística y rutina

ria, por lo que algunos educadores se oponen a todo trabajo escolar realizado 

fuera de la clase. 

El escaso conocimiento de la función de la tarea escolar propicia olvidar 

el papel que estos desempeñan en el proceso enseñanza-aprendizaje. En es

tos casos la actividad de los actores del proceso se ve limitado por contenidos 

y objetivos de programas que rara vez consideran al alumno como una persona 

con intereses y aptitudes. 

La función educativa de la tarea es un hecho desde el momento en que 

se sustenta un concepto pedagógico claro, por parte de educadores, y alum

nos, los cuales intervienen directa e indirectamente en el proceso educativo 

que se lleva a cabo en la realización de la tarea. Por lo tanto deben consi

derarse como importantes sus puntos de vista y con base en ella renovar di

cha función. 

De lo anterior surge un cuestionamiento Importante icuál es la función 

educativa de la tarea? para responder abordaremos el significado real de éste 

término. 
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La tarea escolar es conocida en el sentido propio como deberes escolares, 

lo cual significa, "actividades escolares impuestas por el profesor para ser r-e:, 

lizados en horario extraescolar11
• ( 115) 

la definid6n anterior hace referencia a: 

1. Actividades escolares; las tareas escolares. tienen relación con el pro-

grama escolar, aunque no necesariamente, en ocasiones puede tener como obi5!. 

tivo intereses personales. 

2. Impuestas por el profesor; esta imposición detetmina la comunicaci6n 

en un solo sentido. 

Debemos entonces propiciar fa participación activa, desde la planeaci6n, 

realización y evaluación de acuerdo a sus aptitudes e intereses. 

3. Para ser realizadas en hor-ario extraescolar. es decir, en el hogar o 

en otro fado dependiendo del tipo de tarea por esto último podemos con'::iidcrar 

a Ja tarea escolar como una actividad extraescolar, sin embargo ta diferencia 

entre una y otra está en la siguiente descripción. 

Las actividades extraescolares son un conjunto de actividades concurren-

tes con las escolares en cuanto a la educación integral de los alumnos. pero 

(llS) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION., tomo 1-Z, .'!'..!!!' 

deber-es escolares., 359 
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desde perspectivas que Ja escuela no puede atender en su actividad normal. 

[ 116) 

La definición anterior hace referencia a: 

1: un conjunto de actividades concurrentes con las escolares, es decir, 

que son actividades que coadyuvan al logro de los objetivos establecidos en 

los programas escolares pero no se refieren directamente a ellos, abarcando -

otras dimensiones de la educación. 

2. En cuanto a la educación integral de los alumnos, esto es consecuen-

cia det punto anterior; pretende abarcar la totalidad de la persona. 

3. Desde ure perspectiva que la escuela no puede atender en su activi-

dad normal; esto último en parte se refiere a que Ja institución educativa des

de un concepto tradicionalista no puede atender otras áreas por su carácter 

meramente académico. 

Después de haber analizado someramente las definiciones anteriores (de

beres escolares y actividades extraclase) aún no está claro el concepto real de 

la tarea escolar, considerándola como un medio preciso para motivar, fijar e -

integrar los contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

[116) ~ .. p. q1 
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Ambas definiciones adolecen del contenido para dar significado a lo que 

es la tarea escolar como una actividad de apoyo didáctico. 

La tarea escolar es entonces un conjunto de actividades de aprendizaje 

escolar y extraescolares. designados por el binomio profesor alumno, con el 

fin de lograr un medio didáctico que motiva, fija e integra los contenidos del 

proceso enseñariza-aprendizaje según las diferentes materias. 

Esta definición ecléctica de la tarea escolar alude a lo siguiente: 

1. Conjunto de actividades (escolares y extraescolares) de aprendizaje, 

es decir, que el alumno tendrá que realizar asimilando la enseñanza impartida 

y posteriormente manifestarlo en el pensar. actuar y hacer cotidiano. 

2. Escolares y extraescolares, es decir, pueden hacer referencia directa 

e indirecta al programa escolar, pero también atienden al alumno {su persona

lidad), dando oportunidad de realizar estas actividades según sus capacidades 

guiándole al camino que le facilita el aprendizaje. 

El docente en este caso pondrá los lineamientos para llevar a cabo la 

tarea. 

3. Designados por el binomio profesor-alumno, porque ambas partes tie

nen la riqueza para complementar de un modo significativo el proceso educati

vo que se lleva a cabo a través de la ta rea escolar. 
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El docente pondrá los lineamientos para llevar a cabo Ja tarea, dándole 

importancia a lo necesario según el alumno. Aunque este poner lineamientos 

puede quedar a cargo del alumno, siendo el profesor sólo un guia o asesor. 

Este dinamismo será necesario en los diferentes momentos didácticos. 

q. Medio didáctico que motiva el aprendizaje; atendiencb los requerimien

tos propios de su persona, (intereses, aptitudes, etc.) que van conformando 

la educación personalizada, a través de la tarea escolar. 

De acuerdo a , lo anterior la tarea escolar se convierte en un poderoso m~ 

dio cuando se estimula al trabajo reflexivo {aprendizaje} y original (participa

ción directa del alumno), adquiriendo un dominio y conocimiento más profundo 

y personal de la materia, dejando en sus mentes. nuevas ideas, elaboradas 

por él mismo bajo la dirección del profesor. ( 117) El éxito de los esfuerzos 

dependerá de la motivación en el alumno y el nivel profesional del profesor, 

que permita Ja fijación e integración de los contenidos de la enseñanza para 

lograr un aprendizaje intencional ( 118) 

La trascendencia educativa de la tarea es notable. A través del tiempo 

se ha modificado el sentido de éstas. 

Actualmente con el uso adecuado de éstas llegan a producir o promover 

(117) ~ .. SPENCER A.P. y FIUDICE., Nueva Didáctica General., p. 68 

(118) vid supra., Capitulo 
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el autoaprendizaje ( 119), reuniendo las condiciones necesarias según el conceE!_ 

to anterior con la planeación adecuada, la tarea permite especifica1· el tipo de 

aprendizaje a realizar. 

De acuerdo a la actividad, estos pueden ser de automatización, de apli

cación, de observación, investigación, manuales, etc. Y según el modo de -

realizarlas pueden ser en equipos, personalizada y común para todo el grupo, 

debiendo ser realizada individualmente por cada uno. 

La trascendencia en general puede ser desde dos ángulos según Gerardo 

Castillo: 

1. Valor instrumental y educativo en cuanto que contribuye al trabajo i!]_ 

dividua! sin dependencia directa del profesor y sin que sean necesariilmente 

actividades académicas. 

2. Crea h~bito (de trabajo, estudio, etc.} que será cada vez mñs necesa

rio, en estudios posteriores que requieren de muchas horas de trabajo perso

nal. 

Después de analizar el concepto de la tarea escolar, podemos mencionar 

algunas características importantes, que derivan de éste: 

(119) cfr., CASTILLO G. C6mo ayudar a los hijos en el estudio., p. 19 
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1. Puede o o no estar vinculada con el trabajo escolar. 

2. Es flexible ·según las circunstancias y características de cada alumno. 

3. Por sí mismas motivadoras y atrayentes. (porque atienden necesidades) 

t¡, Planeadas, realizadas y evaluadas por profesor-alumno, según el caso, 

estimulando la libre participación y responsabilidad en el alumno. 

S. Encaminadas al perfeccionamiento personal y académico del alumno. 

6. Está en relación con, la vida, la sociedad, la cultura, la familia, la -

escuela, etc., los diferentes ámbitos en el que se desempeña el educando, para 

retomar vivencias en su educación. 

Hemos observado la Importancia de sustentar un concepto claro y preciso, 

y las dificultades que implica la falta de valoración de las tareas escolares y 

por último su intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje {motivación, -

fijación e integración). 

Con un concepto erróneo tos principales problemas son, considerarla como 

un medio que permite ocupar el tiempo libre de los alumnos o un modo de de

cir a los padres que su hijo va a la escuela, tratando de llamar la atención fal 

samente. 
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Esto limita la complementarledad de la labor educativa de la escuela y el 

hogar. 

Estas comunidades deben presentar continuidad, y no ser torres de mar-

fil en las que nada del exterior puede penetrar en ellas. (120) 

Durante la interacción de estas comunidades, los principales actores en el 

desarrollo de las tareas escolares, son los educadores y el alumno. Al decir 

educador nos referimos if profesores a padres. Los padres se ven involucra--

dos por razones importantes, primero por que la tarea escolar es realizada "º!. 
1 

mal mente fuera de la escuela, la mayoría de las veces, en el hogar, por lo ta!! 

to los padres deben ser orientadores o gulas que están el pendiente de la efi

caz realización de estos. Esta eficacia puede ser, que se realicen en el lugar 

y tiempo adecuado, con el material necesario, etc. La segunda razón es que 

durante el primer grado de educación secundaria el alumno necesita una orien

tación contínua que le permita erirlquecer su labor. 

Explícitamente en la labor educativa iniciada en la escuela un concepto -

erróneo de las tareas conducen al alumno al memorismo, al estudiar y trabajar 

sólo por aprobar algunas evaluaciones de las asignaturas. Esta actitud del 

alumno anula los cr.iterios en cuanto a la distribución y organización del tiempo 

realizando un trabajo meramente pasivo, ( 121) en donde las tareas escolares son 

( 120) cfr., LE GALL André •• Los fracasos escolares., p. 97 

(121) cfr .. CASTILLO G., Cómo ayudar a los hijos en el estudio •• p.20-21 
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rNlllzadas únicamente con las instrucciones y datos aportados por C'I docente. 

sin intención de crear, por parte del alumno. 

Esta actitud se va arrastrando a etapas superiores de escolaridad y des~ 

rrollo donde el educando actuará con los mismos criterios de pasividad y de-

¡.1o.;l1ue1n ... 1u. \;:>\U c/1 LUll~t:LUt:IH .. ld CV1lc:11 d t:d (.Ulllpl1111u.:11lU ·~llZ ac Ulld l!lilpi:t ue 

la vida (propicio para la formación de hábitos. actituUes, intereses. etc.) que 

fracaso y la frustración no sólo conducen a la dl·sdicha y desaliento del indi

viduo. dificulta las tareas propuestas en el futuro, (122) considerándolas co

mo un castigo. Y aún si este fracaso no se supe,.a corre el riesgo de convcr_ 

tirsc en frustración. 

Deficiencias en el uso de la tarea escolar. 

a} Abusar de ella olvidando los principios pedagógicos que rigen el 

aprendizaje, es decir. proponerlas indiscriminadamente, sin objetivos que la 

justifiquen. 

b) No evaluarlas dejando a la deriva el aprovech<:1miento del alumno, du

rante la realización de Ja larc¿i. En este caso docente y rliscr:nte ignoran los 

logros generando desinterés, fracaso, etc .• dejando de lado la retroinforma-

ción, indispensable en el proceso enscrlanza-aprendizaje. 

(122) cfr., HURLOCK E., op.cil., p. 21 



c) Asignarla como castigo, ocasionando que al alumno la rechace, blo

queando toda acción educativa a través de ella. 

Estas deficiencias que entorpecen la función de la tarea escolar necesi-

tan una labor de prevención desde los primeros grados. de educación, debien

do ser dirigidos adecuadamente por el maestro. Esta labor inicia dando cons~ 

jos en dificultades, vigilando que sean acordes a la edad y etapa evolutiva en 

que se encuentra el educando, porporclonándole los medios para que este lle

gue a los objetivos planteados según sus posibilidades. 

En el caso de la enser'"aanza matemática, que es una materia que en sí 

misma es árida y de naturaleza abstracta, la tarea escolar tiene una función 

importante y podríamos decir casi vital, por que sin ella poco se logra en la 

educación escolarizada. La tarea escolar en este caso será un instrumento d.!.. 

dáctico de uso constante, como un medio para motivar, fijar e integrar el 

aprendizaje conjuntamente con las capacidades personales, aunque este no es 

su objetivo. 

Un problema mayor resulta cuando el profesor de matemáticas no valora, 

la tarea escolar como lo que es, solamente un medio, que modifica positivamen 

te los resultados, en beneficio del proceso ensenanza-aprendizaje. 

IV. 2 Objetivos de la tarea escolar. 

La tarea escolar como un auxilio didáctico en la enser'"aanza de la matemá-

tlca, es: importante, por la naturaleza de la ciencia, que implica ejercitación 
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y práctica constante durante la clase y posterior a ésta. 

Uno de los objetivos de la tarea escolar es fungir como una actividad de 

aprendizaje. 

El hecho de que la actividad interior no pueda ser conocida sino a tra--

vés de una actividad expresiva, hace patente la necesidad de que el proceso 

educativo, para la verificación de sus resultados, requiera Ja expresión de -

esa actividad interior conjuntamente con Ja exterior., (de fuera hacia dentro 

y de dentro hacia .fuera). (123) En consecuencia toda actividad educativa de-

be ser planeada de modo que permita la expresión del discente, conociendo 

así sus intereses, etc. etc. y logrando un aprendizaje significativo. 

El aprendizaje no está limitado al salón de clases, puesto que comprende 

etapas diferentes, tales como: 

a} Atención a un problema y posteriormente la intención de comprender

lo. Esto implica actividad para el docente y el discente. 

b) Reproducir de modo voluntario lo aprendido. Actividad en el discen

te motivada por el docente. 

(123) cfr., CARCIA H. Víctor .. Educación personalizada .. p.86 
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c) Aplicación activa y efectiva de dicho aprendizaje. Actividad exclusiv~ 

mente por parte del discente, como un resultado del aprendizaje. 

Está por demás creer que dentro del salón de clases se puede proporcio

nar al educando lo necesario para un aprendizaje significativo, es por esto -

que la tarea también considera la actividad, extraescolar permitiendo así la 

más importante de las etapas del aprendizaje, la aplicación activa y afectiva 

de aprendizaje por parte del discente, en Jos diferentes ámbitos. 

Toda actividad formativa debe ser consecuencia de una motivación que 

impulsa a la consecusión de un objetivo determinado de lo contrario serian en 

vano Jos esfuerzos realizados para proporcionar un aprendizaje a través de lil 

tarea escolar, es decir, la actividad propuesta debe contemplar las c¡u·aLled~ 

ticas individuales, además de promover la expresión de sí mismo formando al 

educando en autenticidad y creatividad. 

Para que la motivación encamine al discente ill objetivo propuesto se 

debe: 

1. Saber que tiene sentido la actividad a emprende.·, es decir, que nos 

llevará a objetivos claramente planteados . 

., que pueden lograrse, que son alcanzables, que puede ser realizado 

por el discente con el uso de sus capacidades. 

Los motivos no sólo originan la actividad que inicia el aprendizajP., tam-
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bién la continuidad y orientación de esa actividad, (124) siendo éste el obje

tivo principal que promueva la tarea como actividad de aprendizaje, pues el 

educando es quien lo lleva a cabo. 

La tarea como actividad de aprendizaje permite finalmente al educando -

exigir y comprometerse consigo mismo, pues ésta tendrá las limitaciones y al-

canees que él le ponga. En contraposición de una tarea escolar pasiva, en 

la que el educando sólo se limita a realizar lo explícitamente solicitado por el 

profesor, ignorando esto la interacción doccnte-disccntc y principalmente la 

expresión individual, originando una falta de exigencia por parte del docente, 

y falta de autoexigencia por parte del discente, para <;er él a través de su -

actividad educativa. 

La tarea como actividad de aprendizaje permite finalmente al educando -

exigir y comprometerse consigo mismo, pues ésta tendrá las limitaciones y al-

canees que él le ponga. En contraposición de una tarea escolar pasiva, en 

la que el educando sólo se limita a realizar lo explícitamente solicitado por el 

profesor, ignorando esto la interacción docente-discente y principalmente la 

expresión individual, originando una falta de exigencia por parte del docente, 

y falta de autoexigencia por parte del discente, para ser él a través de su 

actividad educativa. 

La tarea escolar tiene también como objetivo, coadyuvar la labor docente 

con la función educativa de los padres. 

(12ij) cfr., HAMMONDS y LAMAR l., La enseñanza., p. 186 
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La escuela y el hogar son los ámbitos en los cuales el educando pasa -

gran parte de su tiempo, por lo que nada puede realizarse efectivamente si 

estos se encuentran aislados. 

Todo ser humano aprende directamente de aquello que le rodea. y si es

te medio (casa, escuela) no está provisto de lo necesario, no se puede pre-

tender mucho en la educación. 

Para que la tarea escolar pueda darse efectivamente se requiere cohe-

rencia entre la labor educativa de la escuela y la que realiza en el hoga1·, es 

decir, compartir objetivos, como formar hábitos. por ejemplo. "La coher·encia 

ha sido ideal de generaciones. El sentido de coherencia en la educación, co!! 

siste en brindar a cada uno la posibilidad de ser lo que es, a modo de con

templar las aspiraciones individuales y necesidades sociales", ( 125) que le 

permiten perfeccionamiento. 

Es indiscutible que la labor del docente y la de los pildres se dá por r~ 

zones obvias en circunstancias diferentes, sin embargo la tarea escolar ch~bc 

generar un lazo de unión entre ambas. Esta debe ser asignada por el bino

mio profesor-alumno, fomentando el desarrollo de la autonomía en el trabajo 

del alumno, condición indispensable en la enserlanza matemática. 

Para esto en el hogar deberán existir condiciones 'lue estimulen este ti

po de trabajo, facilitándole la adquisición de un método deductivo y el húbito 

(125) NERICI G.I., op.cit., p,2q 
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de trabajo, requerido en niveles superiores de estudio. 

La función del docente así como la de los pac..1 e!:» stns iu1taum~11t.i!, ~ur a 

la efectiva planeación, realización y evaluación d'=' 1~._ t~,.f'!<\"' F!Cit:f)l~rf'!c;;. 

En la escuela el educando se encuentra en constante trabajo por lo que 

fa gran mayoría de las actividades que se encuentran planeadas con un objet.!.. 

vo determinado, sin embargo, en el hogar por la multiplicidad de actividades 

que en ésta se desarrollan es difícil pensar que haya una sistematización res-

pecto de las tareas de los hijos, pero esto no justifica la falta de coordinación 

entre los medios. 

Precisamente éste es el punto más importante de la tarea escolar, medio 

para motivar la enseñanza y la fijación e integración del aprendizaje raciomil, 

en el caso de la matemática. Esto potencía parte de su desarrollo en los dif~ 

rentes ámbitos que deben atenderse unificando los criterios. 

El educando tiene características que docentes y padres deben observar 

para encontrar el mejor medio para perfeccionarlas a través de fil tarea, cdu-

cando a la vez en autonomía, que es la capacidad para adquirir y comprender 

por sí solos los conocimientos, y aplicarlos. Además de educar en el amor al 

trabajo y formar hábitos de organización correctos, (126} que entre otras co

sas van enriqueciéndolo por medio del descmperlo integrado (escuela-hogar) 

de la tarea. 

(126) cfr., GANEUN·s. l. La asimilación consciente en la escuela., p. 181 
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Para esto deben evitarse los factores que impiden al educando realizar -

las tareas. Para esto se debe hacer una programación de actividades en la 

cual se incluyan tiempos necesarios para cumplir con sus deberes en el hogar, 

juegos, cultivar nlgún hobby, cte., además de la realización de la tarea con

siderando aspectos que van desde la investigación rigurosa, hasta coincidir -

con el juego y el descanso (propicio en la enseñanza matemática) sin caer en 

extremos. dicha programación deberá ser conjuntamente por profesor-alumno, 

profesor-padres y padres-hijos, dando la oportunidad a las diferentes partes 

de demostrar responsabilidad e interés en el proceso educativo. ( 127) 

En la enseñanza matemática es necesario ofrecer al educando a través de 

la tarea escolar, un aprendizaje significativo lo cual resuelve necesidades ca!! 

cretas de enser1anza-aprendlzaje de los educandos, logrando esto mediante la 

interacción dinámica que se establece entre el alumno como sujeto cognoscente 

y el objeto de conocimiento (matemática) con la importante participación medi~ 

dora del maestro, así como la de los padres, auxiliando este proceso constan

te que se dá en presencia de ambos. 

Este aprendizaje significativo tiene como objetivo primordial lograr una 

fijación e integración de Jo que va aprendiendo dentro y fuera del aula, por 

lo que toda experiencia procurada al alumno debe tener aspectos educativos, 

que se opongan a la mera acumulación de conocimientos e Información sin nexo 

entre ellos y especialmente con el educando, lo cual facilita su olvido cayendo 

(127) cfr., CASTILLO G., Cómo ayudar a los hijos en el estudio., p.17-18 
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en mecanismos y memorismos infructuosos, pero que absorven gran parte del 

tiempo que el educando dispone para adquirir esa formación. ( 128) 

En la educaci6n hay factores que influyen en la asimilaci6n de lo que se 

aprende, de estos depende el aprendizaje significativo durante las tareas. 

Los factores son: 

- Los contenidos, información. conductas o habilidades que hay que 

aprender. es dedr, que deberán tener relación directa con la realidad parti

cular del educando y sus aptitudes naturales para su desarrollo. 

- Funcionamiento personal en las diferentes dimensiones bio-psico-social, 

es decir, considerarlas como parte de la totalidad humana, de lo contrario P2. 

ca motivará a la realización, por ser parciales. 

- Necesidades actuales y problemas que la persona enfrente, siendo 

cuestiones apremiantes que deben resolverse primero, sin embargo, esto puede 

hacerse en íntima relación con el proceso educativo, dando significado a la 

actividad. 

Así vemos la imposibilidad de un trabajo infructuoso, si escuela y hogar 

no se encuentran vinculados con el único lazo, el educando, dando cada uno 

(128) cfr .• MORENO Salvador., La educación centrada en la persona., p.31' 
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lo mejor de sr para enriquecerle. sin entorpecer eJ desempeño de ambas insti

tuciones. 

IV .3 La función del educador en la tarea escolar. 

IV .3.1 La función del docente y discente en la tarea escolar. 

De modo general se ha expresado la función de ambos en el proceso en

sef\anza-aprendizaje, ahora se derivarán a la tarea escolar. 

Es ·indispensable tratar a estos dos términos en forma de binomio, pues 

de ésta relación depende directamente la eficiencia del proceso educativo. 

Respecto de la actividad docente .. se retomará con base en los tres mo

mentos didácticos enfocados a la tarea escolar. 

En lo que respecta a la planeacl6n, el docente realizará un programa de 

tareas que coadyuve al cumplimiento def programa escolar propuesto para el 

nivel educativo, y que además contemple de un modo sistemático los problemas 

y necesidades que tendrá que cubrir en los alumnos (según la realidad que 

viven). esto deberá ser elaborado por cada profesor, según la mater"ia que i!!!. 

parte .. considerando además que cada grupo e individuo tiene di fer"encias. 

Para que el docente tenga presente las necesidades de sus alumnos se 

recomienda contar con una especie de archivo en el salón de clase que permi

ta el manejo fácil y rápido de los datos de cada alumno, teniend9 así un con~ 
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cimiento más adjetivo de ellos y atenderles según sus requerimientos persona

les, sabiendo que puede motivar el aprendizaje y qué es lo que puede inhibi!:, 

lo. Un interrogatorio hábil con los alumnos y los p::ldrpc: PC: ''" r~<:;') if'lpCrt:J!l 

te para la recop11aci6n de la información necesaria. 

Además la colaboración del discente (en el interrogatorio) es indispensa

ble para una adecuada planeación de las tareas que desempeflará durante su 

proceso educativo. 

Se debe buscar la colaboración directa para encontrar mejores condicio

nes para el aprendizaje, siendo el quien descubra lo que puede contribuir a 

dicha educación. 

El objetivo es que él 11 esté y se sienta activamente involucrado en las -

distintas etapas y aspectos de su aprendizaje 11
, (129) pues nadie mejor que el 

educando conoce la significación de sus experiencias. 

Entonces los criterios que deben seguirse en la planeaci6n de la tarea. 

es que 11debe proscribirse de la actividad docente ajustada a normas pedagóg.!. 

cas11
• ( 130) que permitan la participación del educando y por lo tanto el uso 

adecuado de ésta. 

(129) MORENO S., op.cit., p. 27 

( 130) CANSECO V. Tomás., Didáctica General., p. 208-209 
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Para que I~ tarea sea aceptada educativamente debe reunir características 

que la misma actividad docente va reconociendo como necesarias, por ejemplo, 

(considerando como tal un cambio de actividad} y la convivencia· familiar. auc 

el trabajo a realizar sea de alguna maera complementario al escolar graduada 

en dif1cultad y extensión, considerar lo que marcan otros profesores para en

riquecerlo, establecer un tiempo promedio dedicado a la realizacion, conside-

rar las diferencias personales, ( 131} entre otras cosas según los requerimien

tos de cada grupo y las aspiracion'es docentes en el proceso de enseflanza- -

aprendizaje. 

Por esto se recomienda seguir algún modelo curricular {selección del asu!_l 

to, la unidad, el tema, o la clase, debiendo estar vinculados con ta lección) 

para evitar caer en el mecanismo tradicional, la rutina. 

La distribución adecuada de las tareas es con el objetivo de evitar el 

exceso asignando días de tareas según las diferentes materias. ( 132) permi- -

tiendo que padres y discentes establezcan un horario adecuado para realizar

las. 

En esta realización debe recordarse que uno de los objetivos de la educ~ 

clón es que no debe permitirse que los alumnos capaces se propongan objeti

vos por debajo de sus posibilidades del mismo modo que los estudiantes de -

(131) cfr •• CASTILLO G., Cómo ayudar a los hijos en el estudio .• p.41-42 

{ 132) cfr., PEREl RA Arty., El nhio y sus educadores.. p. 87 
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capacidad media no deben proponerse objetivos que no puedan alcanzar. (133) 

En la realización de la tarea es importante la d.:l;·idi.hl en id:. i11:.trucciú 

nes pues dependie~do de si son claras o no, será el rendimiento del alumno. 

sin olvidar que se puede educar desde esta formulación, porque desde esto se 

obliga al alumno a pensar (134) habltuándolo a utilizar sus concimientos conti-

nuamente. 

Con respecto a i!sto uno de los principales problemas del discente en la 

realización de la tarea es no saber discernir lo esencial de lo secundario, ha

ciendo por ejemplo una interpretación superficial de las lecturas, omitiendo -

detalles esenciales y la tendencia a no olvidar nada, conduciéndolo a recarga!:_ 

se en puntos complementarlos que dificultan el paso lógico ( 135) de las cons~ 

cuendas establecidas para su realización. 

Para facilitar esto al educando. el docente debe evitar la imposición. el 

dogmatismo, etc. que conducen a la distorsión de todo el proceso. 

El discente entonces deberá hacer uso de sus aptitudes y llmitaciones P! 

ra aprovechar unas y potenciar otras, es decir. tener disposición y apertura 

para actuar en el proceso de cnsei\anza-aprendlzaje de un modo intencional. 

en esta medida el aprendizaje es más o menos significativo. 

(133) cfr., HAMMONDS y LAMAR F. Car!.,~·· p. 190 

(134) cfr., GANELIN S. l., op.cit.. p. 187 

(135) ~-· p. 182 
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En la realización se dan las modalidades de trabajo Individual o por 

equipos según convenga a la materia y' al discente. 

Ef trabajo individual debe operar con autonomía pero dentro de un marco 

escalar. Tiene como objetivo principal estimular et conocimiento experimental 

de sus _posibilidades y la autodisciplina en el trabajo. Los objetivos genera

les son: (136) 

al Ayudar a aprender a estudiar. 

b) Oportunidad para satisfacer intereses. 

d} Refori.ar el interés en el aprendizaje con el éxito del trabajo propio. 

e) Disminuir deficiencias mediante una actividad de fijación e integra- -

ción. 

Esto es practicado por el discente con la guía continua del docente, 

pues su principal cometido es incentivar y motivar el proceso educntivo. 

El trabajo en equipos brinda oportunidades valiosas en esta etapa {edu

cación secundaria), como san las relaciones sociales. 

(136) cfr., GARCIA H., Educación personalirnda., p. 1oq-1os 
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El trabajo en equipo puede darse: 

a) Con una comunicación recíproca (hablar-1?S<:!..!d':u·}. lt<Jmada coloquio. 

b) Comunicación en donde el discente tiene una actitud receptiva habien

do una fuente de estímulos (orador-receptor), llamada ex.positiva. 

e} Grupos en donde hay intercambios no sólo de Ideas sino de material 

(Interacción), llamada trabajo cooperativo. 

A través de estas modalidades el discente debe llevar a cabo la tarea es

colar por parte del docente y del discente, lo cual permite soltura en Ja rela

ción~ dándole mayor acogimiento personaf al alumno. Con base en lo ante.-ior 

la técnica para la realización de la tarea. es set"lalar la dirección que debe se

guir y las instrucciones que la encauzan. sin determinar los medios (a menos 

que sea fundamental el procedimiento), cuando exista posibilidad para la crea

tividad. Con ésto se tienen bases firmes para la evaluación. 

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje respecto at logro de los 

objetivos planteados. por docente y discente ambos de modo implícito y/o ex

plícito (con previa inclusión del discente en la planeación por parte del doce!! 

te) resulta responsabilidad de ambos. 

A la evaluación se le define cama 11el conjunto de operaciones que tiene 

por objeto determinar y valorar tos logros alcanzados por los alumnos en el 
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proceso enseñanza-aprendizaje respecto de los objetivos ... 11 
{ 137) 

La evaluación se refiere al aspecto cualitativo. y en ef caso de las ta.reas 

es muy importante porque los alumnos expresan con mayor libertad su creati

vidad, iníciativa, Imaginación, etc., que deberán evaluar para determinar ef 

nivel real de aprovechamiento. La evaluación adecuada es la que índica, "qué 

sabe, qué no sabe, cómo lo sabe, y lo que ~s mns importante, gracias a qué 

sabe lo que sabe~ por lo que la calificación sirva poco educativamente". {138} 

Por esto no podemos quedarnos en manejar una escala numérica reducida. 

Cuando nuestro objetivo primordial es el aprendizaje, pero con un nivel ópti-

mo. 

La asígnación cuantitativa, debe permitir ulteriores interpretaciones, 

aunque esta asignación de calificación no es indispensable, porque In observa

ción sistemática de_ los aspectos cualitativos del comportamiento de los alumnos. 

puede resultar en ocasiones mas objetiva. 

Esto implica por una parte gran dedicación del docente y colaboraci6n 

directa del discente. 

Esto servirá al docente como base de la evaluación global del proceso de 

aprendiz.aje. es decir, et resultado debe apreciarse en función de la capacidad 

{ 137) CARREÑO H. Fernando., Enfoques y principios teóricos de la 

evaluación., p. 27 

(138) ~·· p. 28 
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del alumno sin hacer comparaciones que sobrevaloren o devaloren los resulta

dos de la evaluación en cada uno. 

La evaluación objetiva es necesaria para no caer en errores pedagógicos 

comunes, como por ejemplo, no evaluar el trabajo realizado cuando el educan

do desea que se le reconozca el esfuerzo realizado, de lo contrario pierde el 

interés y la disposición para la realización de las tareas, además de formarse 

un concepto desfavorable del profesor. 

La evaluación no es estrictamente función del docente, debido al carác

ter dinámico que tiene el proceso. Esta evaluación puede ser personal capacl 

tanda al alumno para hacerlo. o según convenga realizarlo en equipo. 

Después de la evaluación el docente debe reconocer los esfuerzos Indivi

dualmente o reprender pedagógicamente a quienes no pusieron su mejor es- -

fuerzo, motivando a la superación. 

Se sugiere un control grupal e individual de las evaluaciones, por parte 

del docente y por parte de los padres, obteniendo estos información sobre la 

evaluación del docente a través de hojas de evaluación, que el docente o la 

escuela proporcione adjunta a las boletas. 

En la evaluación de la tarea escolar es importante reconocer el conjunto, 

es decir, el proceso y los resultados para hacer los ajustes necesarios que r!! 

percutirán en la planeaclón y realización de las tareas, esto es con el objetivo 
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de cumplir los requerimientos que exigen cada uno de los momentos y elemen-

tos didácticos. 

Las funciones de Ja evaluación serán las de complementar el proceso ed~ 

catlvo, como un todo, incluyendo metodología, actividades de apoyo, material 

didáctico, etc. Y de rrodo mas explícito será mantener consciente al alumno 

de su grado de aprendizaje, reforzando oportunamente diferentes áreas, asig

nar calificaciones justas que efectivamente evidencien el grado de aprendiza-

je. 

Sin embargo es también importante resaltar la función de la autoevalua

ci6n, en la cual el docente descubre grandes cosas del educando. Esto servl 

rá para que el discente comprenda sus aciertos y deficiencias, formándose a 

la vez en autocrítlca. [139) 

Para saber los logros el discente debe probar su capacidad aplicando C!:!, 

nacimientos a travb del planteamiento de problemas. 

Por lo que la técnica principal de la evaluación es la ejecución, sin olvi

dar la partlclpaci6n personal, extendiendo así la evaluación a un plano mera

mente Individual y no solamente grupal. 

[139) cfr., LARROYO F., Historia comparada de la educación en México., 

p. q12 
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Es entonces la función del docente ante la tarea escolar el.de guía, coo!:_ 

dinador (escuela-familia), asesor, etc. dando lineamientos y sugerencias con 

basP. en un adecuado conocimiento pedagógico, necesario para lograr el mejor 

resultado en la edÚcación integral del dlscente, 

La función del dlscente ante la tarea escolar será el llevar a cabo dichas 

tareas enriqueciéndolas a trav~s de la actividad dinámica, que le permite ex

presión individual, complementando la educación propuesta por el docente. 

IV. 3. 2 La función de los padres y la tarea escolar. 

Los padres al igual que los docentes tienen una función educativa, sin 

embargo, ellos son los directamente responsables de esta labor en los hijos. 

Porque son la mayor posibilidad, de que la tarea escolar sea algo que efecti

vamente contribuya al logro de objetivos en la enseñanza matemática, depen

diendo de cuáles sean las condiciones en que el alumno realiza la tarea en la 

casa. 

Los padres, para tal función, deberán Informarse ampliamente respecto 

de los objetivos que persigue la instltuc16n educativa y sobre todo los pro- -

puestos por el docente, y corroborar si estos coinciden con los pretendidos 

en el hogar o si van en sentido opuesto, causando inestabilidad y confusión 

en el educando, obstruyendo la acción educativa. 
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Las fuentes de información que tienen los padres respecto de este asun

to# son variados, por ejemplo; 

-Boleta dr: información sobre el rendimiento académico. 

-Juntas con padres y profesores. 

-Entrevistas periódicas con padres y titulares. 

-Conversaciones entre padres e hijos. 

-Observací6n del trabajo escotar desempei'rndo en el hogar. 

-Entrevista con el directivo de la institución, en caso de ser necesario. 

{o por io menos una vez durante el curso escolar.} 

-Plática con otros padres de familia que tienen una mayor experiencia en 

la Institución educativa. 

-Entre otros. 

Después de estar debidamente informados se debe buscar la manern de 

efectivamente coadyuvar estas dos labores educativas, valorando los trabajos 

realizados en el hogar. reconociendo su finalidad y no considerarlo como una 

pérdida de tiempo. Para esto deben exigir comprensivamente y facilitar el -

trabajo en el hogar~ orientando y estimulando con fundamentos válidos para el 

estudiante y de esta manera se complementa la motivación iniciada en la escue

la, contemplando en el hogar los mismos objetivos~ 
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Esta orientación que proporcionen los padres a los hijos respecto de la 

tarea escolar debe ser dada a conocer por la institución y el docente y por 

)X>r otra lado la iniciativa de investigación de los padres, ( 140), conciliando 

de esta manera el ser y el deber ser de la tarea escolar, porque parte de h:i 

realidad propia del educando. {su vida familiar). 

La ignorancia de la labor educativa en la escuela y en los padres, prov~ 

ca que se caiga en posturas extremas, como por ejemplo, que todo el tiempo 

libre, sea tiempo de estudio, o que durante el tiempo libre no se debe estu

diar nunca nada. Estas dos posturas, sólo conducen a confusiones en el -

tiempo adecuado para desarrollar las capacidades del educando. 

Esto requiere constancia y esfuerzo por parte de los padres hacia ellos 

mismos y hacia los hijos. Los padres con esto deben fomentar la coherencia 

entre la escuela y el hogar. 

Por último es importante aclarar que la función educativa de la tarea es

colar no es subsidiarla ni de la escuela ni del hogar, es solamente complemen

taria de la labor educativa. 

Todas las recomendaciones anteriores son con el fin de colaborar a la ac

tividad educativa iniciada en la escuela y en ocasiones finalizada en el hogar. 

(lqo) ~·· GARCIA H. Víctor., Educación personalizada., p. 25 
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con esto se pretende unificar la actividad que propone la tarea en los dos á!.!!, 

bites (escuela-hogar). 

Con base en lo anterior podemos decir que la realización eficaz de la ta

rea será si estos dos ámbitos son complementarios. 
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CAPITULO V 

DERIVACION PRACTICA 

V .1. Planteamiento del problema. 

V .1.1. Justificacl6n: 

La tarea escolar es una actividad que motiva, fija e integra el proceso e!!_ 

sef'lanza-aprendlzaje, este concepto tiene sus orígenes en la educación tradi-

cionat con algunas limitaciones que exigen una reconsideración, iniciando la -

búsqueda de su valor educativo real. 

Actualmente las tareas escolares se han devaluado al olvidar su principal 

ob}elivo, servir como medio en el proceso ensef'\anza-aprendizaje. Pocos son 

los estudiosos convencidos de su función. Profesores, padres y alumnos se -

han quedado con la Idea vaga de que ésta es principalmente mecánica y memo

rística teniendo su trascendencia educativa. 

Las diferentes concepciones sobre la tarea diluyen la solidez que ésta d~ 

be tener para lograr ser medio de motivación, fijación e integración del apre!l 

dlzaje. 

Los profesores la consideran algunas veces como un castigo fomentando 

en el alumno un rechazo directo a todo aquello que pueda significar un traba

jo a lo realizado durante la clase. 



Este rechazo conlleva a otros problemas de mayor trascendencia quizá 

que el hecho de no gustarle, estos problemas puedan ser, la pérdida de opo!:_ 

tunidades para manifestar sus intereses, aptitudes, habilidades, etc. o en el 

caso contrario deficiencias o carencias que deberían ser consideradas por el 

profesor para encauzar sus actividades de modo que le procuren mayores opo!. 

tunidades de aprendizaje. 

Los padres toman posturas diferentes ante la tarea escolar, algunos la 

consideran como algo que ocupa el tiempo libre o de descanso de sus hijos, C2,. 

mo una pérdida de tiempo, como algo inútil, etc. por lo que optan por ayudar 

o impedir inadecuadamente la realización de éstas. Cuando los padres ignoran 

la función educativa de la tarea además de entorpecer la educación de sus hi

jos, obstruyen un medio de comunicación que la mayor de las veces fomenta 

excelentes relaciones padres -hijos por la estrecha comunicación de los éxitos 

y fracasos que influyen de modo importante durante esta etapa del desarrollo. 

Pocos son los alumnos que manifiestan entusiasmo por las tareas, ya sea, 

por que no la entienden, no ven el objetivo, por un alto grado de dificultad, 

por que no les interesan etc., por lo tanto resulta para ellos un pesar, negfi!! 

dose la oportunidad de participar activamente en su mismo proceso educativo, 

que en la mayoría de las veces está determinada por el profesor.· a causa de 

este bajo porcentaje de participación del alumno. 

Esta situación se agrava cuando nuestro sujeto de estudio el púber de -

11-13 años cursa el primer grado de educación secundaria, donde debe apro

bar aproximadamente trece asignaturas para pasar al grado siguiente. (Este 
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cambio es por demás importante, por el notable grado de independencia 

que se debe tener en •ecundaria en comparación con la primaria). 

Entre estas asignaturas se distinguen diferentes grados de dificultad p~ 

ra el educando (considerando la dificultad como una función entre la natura

leza de ta ciencia y los cambios en Ja unidad blo-psico-social) . Las materias 

que comunmente considera difíciles, son aquellas que implican un mayor gra

do de abstracción (matemática, física, química, etc.) y en relación con ésto -

la mayor parte de los educadores coinciden en que éstas mismas tienen el ma

yor índice de reprobación o son motivos de deserción en diferentes niveles -

educativos. 

La ciencia matemática tiene efectivamente un grado de dificultad conside

rable, sin embargo, ésta se ve agrabada por la falta de consideraciones didá~ 

ticas propias de ta ciencia. 

Durante la ense"anza de esta asignatura es indispensable la ejercitación 

con base en 111 demostración teórtcn del profesor. 

La tarea escolar tiene una función importante particularmente en esta 

asignatura* por que con base en ésta el alumno descubre capacidades y limi

taciones. El profesor debe poner Jos medios para no obstruir la secuencia dl 

dáctica de la ensel'\anza matemática. 

Actualmente existen libros de trabajo que pretenden cubrir los requeri

mientos de la tarea e:;colar para faclHtar su función educativa. se analizarán 
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algunos a nivel de diagnóstico. 

V. 2 Objetivo General. 

Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis de contenido -

de los libros de trabajo utilizados en la enser'\anza matemática del primer gracb 

de secundaria, para valorar cuantitativa y cualitativamente la función educati

va actual de las tareas escolares a través de estos libros de trabajo. Con 

base en los resultados (cuantitativos) del análisis hacer inferencias (cualitati

va) que contribuyan al posterior perfeccionamiento didáctico de las tareas es

colares. 

V. 2. 1. Objetivos Particulares. 

A) Detectar el nivel de consideración de las leyes de aprendizaje en los 

libros de tareas utilizados para la enseñanza matemática durante el primer gr~ 

do de secundaria. 

B) Detectar el nivel de consideración de la unidad bio-psico-socfal del -

educando en los libros de tareas utilizados para la enseñanza matemática du

rante el primer grado de educación secundaria. 

C) Detecta_r el nivel de consideración de los lineamientos didácticos en 

los libros de tareas utilizados para la enseñanza matemática durante el primer 

grado de educación secundaria. 
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O) Destacar la función educativa y formativa de la tarea escolar duran

te Ja ensenan za matemática. 

V. 3 Hipótesis. 

Los libros de trabajo utilizados durante la ense,,anza matemática del pri

mero de secundaria se caracterizan principalmente: 

a) Porque las leyes de aprendizaje tienen una consideración escasa o nu

la fomentando la mayor de las veces memorismos y mecanizaciones. 

b) Siendo la unidad bio-psico-social un factor importante en Ja enseñanza 

no se le considera para atender debidamente las necesidades personales y gr!!_ 

pales del educando, limitando las tareas a una actividad de rutina. 

c) Los requerimientos didácticos en Ja planeación. realización y evalua

ción de la tarea escolar no son adecuadas para la motivación, fijación e inte

gración de los contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje finalidad princi

pal de las tareas escolares. 

V ,q Universo de estudio. 

Para realizar el análisis de contenido contamos con un universo de diez 

libros de tareas escolares, siendo éste el total de Ja existencia en el mercado. 
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Como universo hemos consíderado las librerías que se dedican a la ven

ta de los libros de texto en la ciudad de México, O. F. 

Pretendiendo· una muestra representativa de nuestro univer:io. seleccion~ 

mos la muestra al azar. Esta muestra consta de tres libros de trabajo utiliz~ 

dos en la enseñanza matemática det primero de secundaria. 

Con esta muestra no se pretende agotar dicha investigación. por el con

trario su objetivo es despertar inquietudes para el estudio científico didáctico 

de la tarea escolar la cual se encuentra en una etapa crítica, a en usa de la 

falta de valoración .. 

V. s Metodología. 

V .5.1 Técnica de análisis de contenido. 

El ·análisis de contenido es una investigación de tipo descriptiva, que -

tienen como objetivo determinar algunas características de la comunicación ve!:_ 

bal escrita, (141) según los objetivos del investigador. 

Esta l~cnica de investigación pretende detectar aspectos signHicntivos de 

un material escrito, para responder a cuestionamientos cv11cr~tos. 

(141) cfr., L. HAYMAN J., Investigación y educación., p. 126 
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De acuerdo a los fines de este trabajo se considera conveniente el uso -

del análisis de contenido, puesto que se trabajará con material escrito~ publi

cado con el objetivo de colaborar en la ensellanza matemática a través de las 

tareas escolares. 

Se SC!lecclonó esta técnica porque a través de este material escrito se ge

nera ur1 pro~eso de comunicadón coadyuvando los fines del proceso educativo 

con los de la enselianza matemática. 

La comunic:aci6n en particular es fa forma esencial de la interacción hum! 

na# todo aquello que implique relación inter-personat existe gracias a la com!:!_ 

nicaci6n y deja de exisHr en el momento que li:l comunicación se interrumpe 

totalmente. ( 142) 

De acuerdo a la anterior es necesario saber que un proceso de comunic!!_ 

ción es según Lasswell de la siguiente manera, (143) 

Quien dice QUE en qué CANAL a QUIEN y con qué EFECTOS. 

En este trabajo se com;idera especialmente importantes los siguientes -

elementos, en qué CANAL y a QUIEN. 

{ 14l) S!'..·, OLER Holstl., El análisis de contenido en las ciencias sociales y 

humanidades., p. 1 

( 143) WI LBURS Schramm., La ciencia de la comunicaci6n humana., p.2 
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En este caso el canal de la comunicación, son precisamente los libros de 

tareas escolares, y el quién, es el púber de 11-13 años, estos dos elementos 

de la comunicación evidenciarán a través del análisis, si el canal está de - -

acuerdo a los requerimientos que en este caso son didácticos ajustándose a la 

vez a las necesidades del alumno, para que efectivamente las tareas escolares 

cumplan con su objetivo de reforzar la enseñanza matemática en el primer gr~ 

do de educación secundaria. 

Se reafirma la conveniencia de esta técnica, puesto que su objetivo es -

investigar cualquier cuestión respecto del contenido didáctico de la comunica

ción en un material escrito. 

Los datos (cuantitativos) arrojados por este análisis servirán como base 

de inferencias, (cuantitativas) dejando manifiesta la situación didáctica actual 

de las tareas escolares en la enseñanza matemática del primero de secundaria. 

V .s.2.1 Metodología. 

En la preparación del análisis de contenido es primordial definir las uni

dades y categorías con base en las cuales se llevará a cabo del análisis de 

contenido. 

A) Selección de unidades. 

Esta selección es con base en el contenido, considerando a éstas como 
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una entidad cuyas características ~~e pueden determinar, a la vez que permi

ten una cuantlflcadón. (14q) 

B) Seleccfón de categorías. El indicador para esta selección podría ser 

la unidad de significación, es decir, debe ser lo suficientemente grande como 

para dotar de significado a través de un contexto pero con posibilidad de ser 

expresado en formas pequel\as permitiendo esto un estudio más objetivo. ( 145) 

(cualitativo) 

Debido a que el análisis de contenido exige una cuantificación de los el~ 

mentos del contenido se utilizan subdivisiones que lo hacen posible. 

La unidad tema será utilizada durante este trabajo. Esta unidad analíti-

ca es la porción del contenido, que posteriormente permitirá definir las cate·

gorías. 

El método en la unidad por temas: (146) 

a. Desmenuzar el tema en sus componente. 

b. Proceder al análisis en esas partes. 

c. Reconstruirlo. 

(144) !:f!:.., L. HAYMAN J., lnvest'gaclón y educación., p.127-128 

(145) cfr., idem., p.28 

(146) !:f!:.., BERELSON BERNARN, Análisis de contenido., p. 41 
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B) Selección de categorías. 

Posteriormente a la unidad es tan las categorías, é~tas ~e definPn r.on ba

se en el contenido, que en este caso es por temas, pero atendiendo al prouit

ma concreto que se desea analizar. (1l17J 

Las categorías son con base en el asunto respondiendo a Ja pregunta -

l.qué trata la cornunicaci6n7. A través de este cuestionamiento se hacen énfa

sis relativos a diferentes tópicos en cierta parte del contenido. 

C) Cuantificación. 

Con base en las unidades y categorías se procederá al análisis, el núme

ro de ocurrencia de cada categoría, permitirá inferencias (cuantitativas} vali2, 

sas para los fines del trabajo. 

Esta cuantificación permite en los resultados un alto grado de precisión, 

exactitud, objetividad y sobre todo que es una cuantificación que evidencia 

una respuesta a nuestro problema determinando la frecuencia de cada catego

ría o por el contrario la ausencia de ésta. 

V. 6 Procedimiento para el análisis de Jos libros. 

V .6.1 Unidades. 
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al unidad: Leyes de aprendizaje. 

Detectar a través de éstas ta consideración ~\te h~r:P.n los libros de ta- -

reas escolares, de las leyes de aprendizaje, teniéndolas como base en todo -

proceso de aprendizaje para lograr resultados efectivos. 

Toda acción educativa debe tener en cuenta que los procesos que se lle

van a cabo en el educando deben ajustarse a ciertos lineamientos psicológicos 

para mejores resultados en el aprendizaje. 

Estos resultados tendrán una estrecha relación con el grado de aprendi

zaje y por lo tanto de la consideración de las leyes de aprendizaje, por parte 

del profesor y del material didáctico que apoye dicho proceso. 

b) unidad: Desarrollo bio-'psico-social. 

Es indispensable esta unidad bio-psico-social porque nuestro sujeto de 

estudio tiene características que necesariamente deben considerarse en todo 

proceso educativo que se Interesa por atender las necesidades concretas del 

educando logrando así una mayor slgniíicación durante el aprendizaje. 

e} unidad: la tarea escolar. 

Siendo ésta la base angular de nuestra investigación se considera como 

unidad de análisis de ccntenido desde el punto de vista didáctico, dando estos 

resultados la pauta para el posterior mejoramiento de los libros de tareas uti-
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liza dos en el primero de secundaria durante la enseñanza matemática. 

V.6.2 Categorías. 

Las categorías se desprenden forzosamente de las unidades de análisis, 

como el medio que permite realizar objetivamente el tn1bajo, para posteriorme!!. 

le integrar los resultados de un modo global. 

A) unidad: Leyes de aprendizaje. 

Categorías: 

1. Ley de: totalidad. Esta se define como tal a través de: 

a. l Para el desarrollo de una potencia debe haber interrelación de: 

- Capacidades. 

- Experiencias. 

- Aptitudes. 

- Intereses. 

Es decir todo debe ser oportunamente aprovechado en el proceso educa

tivo evitando así dejar conocimientos aislados que solamente confunden al edu·· 

cando. 
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2. Ley de globalidad. 

Esta ley exige que todos los sentidos se encuentren dirigidos a una tota

lidad signific:ativa. Está estrechamente relacionada con la anterior, de lo con

trario, el conocimiento difícilmente puede haber globalidad por la dispersión 

que esta carencia provocaría en el alumno. 

J, Ley de motivación. 

Algo que no genere interé~-valor a una necesidad concreta, sale del ca!!!. 

po de atención y acción del educando por la falta de motivos reales y no afe~ 

ti vos, para emprender la actividad. 

4. Ley del desarrollo y la reorganización. 

Ningún conocimiento puede quedar aislado una vez aprendido por que se 

incerta unificándose al conjunto a través de: 

- Proceso de diferenciación. Este se lleva a cabo una vez 

identificado el conocimiento como tal. Es decir, es un 

conocimiento de aplicación concreta que adquiere un V!!_ 

lar por sí mismo. 
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- Proceso de lntegrac16n. Esto se realiza cuando el cong, 

cimiento se ha identificado como tal. Es decir, pasa al 

cúmulo de conocimientos enriquecii:?:ldc C5te acer'.'O Pn 

el educando. 

- Proceso de precisión. A través del uso adecuado de -

algún conocimiento, éste adquiere por de~irlo así, un 

grado de precisión que insinúa el momento adecuado 

para pasar a otro de mayor grado de dificultad, o 

del dominio total. 

S. Ley de la finalidad. Todo proceso educativo tiene validez en tanto 

tiene finalidades, metas y objetivos que en logro beneficiarán al educando, 

procurándole progresivamente perfección. 

B) unidad: Desarrollo bio-psico-social. 

Categorías: 

1. Aspecto biológico. 

a. Atiende a la necesidad de adaptarse a sí mismo. 

Durante la pubertad suceden cambios que perturban el proceso de apre!!. 

dizaje, por esto es necesario considerar este aspecto biológico para compren

der Y facilitarle el aprendizaje en la medida de la posible, además de la adap

tación a si mismo, por ejemplo a través de ejercicios psicotrices (gruesa y fina). 
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b, Atiende a la ubicación espacial principalmente corpórea. Uno de los 

problemas más importantes que se le presentan en el dominio de sus movimie!l 

tos por el crecimiento asincrónico de sus órganos. Se consideran propias -

las siguientes actividades para atenderle en este aspecto: tareas que lo invo

lucren en medidas que se relacionen con su cuerpo en tanto se ubica en un 

espacio determinado. 

2. Aspecto psicológico~ 

Estos cambios influyen en el desarrollo del pensamiento abstracto, facul

tad del pensamiento especialmente necesaria durante la cnsei'tanza matemática. 

a. Fomenta el auténtico sentido de racionalidad. 

A través de la tar-ea escolar se debe formar al alumno dentro de un sis

tema de pensamiento esencialmente lógico. 

b. Objetivos claros. 

Las tareas deben desarrollarse coo base en objetivos perfectamente definl 

dos tanto para el profesor como para los alumnos, lo cual favorecerá la moti

vación que se inicia cuando una actividad tiene objetivos claros, además de -

no distraer al alumno en elucubraciones subjetivas, sino, en la resolución de 

problemas o desarrollo de la actividad. 
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c. Inician el pensamiento abstracto. 

El pensamiento abstracto es algo totalmente nuevo para el alumno, por lo 

que se fe dificulta excesivamente cuando na se le presentan las medios neces!!_ 

rios. Uno de estos medios puede ser, presentar problemas o actividades con 

dimensiones observabfes y gradualmente elevar el grado de abstracción. 

3. Aspecto social. 

Este aspecto es uno de los focos de atención en el pubescente de 11-13 

arios, porque su grado de sociabilidad influye de manera importante en la CO!:!, 

formación de la personalidad. 

Las tareas escolares son el instrumento Idóneo para que el alumno realice 

actividades colectivas sin dejar de perseguir objetivos educativos a través de 

éstas. 

a. Atienden al fervor por actividades colectivas. 

Normalmente el púber tiene gran interós por las actividades cotcctivas, -

principalmente por compartir alguna actividad con sus compañeros de clase, en 

donde tienen gran oportunidad de conocerse y ayudarse mutuamente con indi

caciones específicas del profesor. 

b. Atiende al reconocimiento social que busca el alumno a través de las 

tareas escolares. 
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Cuando el desempe"'o de las tareas escolares es satisfactorio. el alumno 

desea· que de alguna manera el profesor y compañeros conozcan es ta capacidad, 

por este motivo en algunas ocasiones los alumnos desean una calificaci6n numé

rica sin dejar de hacerle ver la cualitativa. 

c. Se relaciona y conoce su comunidad a través de la tarea escolar. 

Todo individuo se encuentra dentro de un grupo en el cual es aceptado, 

especialmente cuando está en constante relación. La tarea puede facilitar fa 

relación con los demás y el conocimiento de su comunidad. 

CJ Unidad: Tarea escolar. 

La tarea escolar es la parte fundamental de este trabajo de investigación, 

por lo que se tratará ampliamente a través de los diferentes momentos didácti

cos. para conocer la situación actual de ésta. 

Categorías. 

! . Planeaci 6n . 

a. Existe una relación directa con el programa? 

Atendiendo de esta manera a los requerimientos programáticos, se refuer-

za paralelamente la enseñanza y se fomenta el aprendizaje, fuera del salón de 

clase. 
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b. Existe relación indirecta con el prog1·ama. 

Esta fomenta el interés durante el desarrollo porque el alumno tiene la 

posibilidad de realizar lo que le gusta además de trabajar en la preparación -

académica que requiere. 

c. Permite la participación del alumno. 

Durante la planeación es conveniente considerar las sugerencias de los 

alumnos para adaptarlas a sus necesidades evitando caer en los dogmas que -

algunos profesores imponen por una autoridad mal entendida, cortando así la 

comunicación bidireccional indispensable en la educación. 

La participación activa del niño enriquece el proceso a la vez que auxilia 

al profesor en esta difícil tarea. 

d. Permite la participación de los padres? 

Actualmente los padres prefieren estar al margen de todo aquello que te!!_ 

ga que ver con el colegio, sin embargo, esta posición debe ser considerada 

debido a que son sus propios hijos los que están en cuestión. 

A través de la observación los padres i->ueden sugerir actividades que po

siblemente tengan que adaptarse según los fines educativos, y finalmente faci

litar la labor del profesor y la actividad de los alumnos en el hogar. 



e. Retroinforma el proceso ensef\anza aprendizaje? 

Se retrolnforma desde el repaso y los ejercicios quP. implican, por que -

son temas que ya fueron vistos en el salón de clase y que debe11 ejt::t citarse o 

realizar alguna actividad para lograr la fljacl6n e Integración del aprendizaje. 

En la ensei\anza matemática se hace indispensable este reforzamiento, pa- . 

ra adquirir a través de la ejercitación el dominio y precisión requerido en la 

materia. 

f. Permite et autoaprendlzaje? 

SI está planeada de modo que el alumno ensaye procedimientos que le po

sibillten el autoaprendlzaje, serán mayormente significativas. 

g. Constantes continuas. 

Deben ser planeadas de modo que el alumno adquiera el hflbito del traba

jo en el hogar, a la vez que le hace presente continuamente los temas que se 

han estudiado y que serán materia de examen. 

Respecto de la continuidad las tareas deben estar concatenadas unas con 

otras facilitando la unidad del conocimiento. 

h. Motivadoras y atrayentes. 

Estas deben generar motivos que muevan la voluntad del educando, para 
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realizarlas de la mejor manera posible. 

Esta motivación puede ser con base en los intereses del niño de esta -

edad y considerando que las cosas representadas gráficamente son atrayentes, 

i. iOcupan el tiempo libre? 

Deben ser planeadas adecuadamente de modo que el alumno no tenga 

tiempo para otras actividades también necesarias para su completo desarrollo. 

Cuando las tareas están adecuadamente planeadas permiten pasar al alu!!!_ 

no un buen rato entretenido y a la vez descansando del rigor de una r lasc. 

Una tarea que ocupa el tiempo libre pierde inmediatamente valor educativo P!!. 

ra el alumno, por que la fatiga deteriora la capacidad de aprendizaje en todo 

individuo. 

j. lAptas según el desarrollo bio-psico-social? 

Plantearlas considerando al sujeto y el objeto de las tareas reporta rcsu_L 

lados significativos, porque se atiende justilmente l¡is directrices fundilmenta

les de la tarea escolar. 

El sujeto es el púber de 11-13 anos y el objeto de las tareas es el refor_ 

zamiento, independientemente que sea ejercicio o evaluación como tal del cont~ 

nido de la clase. 
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k. iAtiende a necesidades personales? 

Esta atención está intlmamente relacionada con las necesidades personales, 

la diferencia es que en este rengl6n se pretende atender al alumno como indi

viduo con capacidades y limitaciones, con la intención de potencializar sus cap! 

cidades no solamente en cuanto a nivel acad~mico también en su desarrollo per

sonal. 

2. - Realización. 

Durante la realización se proponen tas siguientes cuestiones en cuanto a 

los lineamientos didácticos de las tareas escolares. 

a. iFomentan la participación activa? 

Ninguna actividad resulta significativa si tomamos de alguna manera parte 

de ellas. Esto se debe a que la experimentación directa permite mayor compre!!. 

sión de los procedimientos y por lo tanto facilita el aprendizaje, 

En la ensenanza matemática es indispensable que el púber manipule ciertos 

obJetos para la mejor comprensión de algunos teoremas que de lo contrario re

sultarían demasiado abstractos. 

b. iEs una actividad de aprendizaje fuera del colegio? 

La tarea es realizada normalmente fuera del colegio porque uno de sus ob

jetivos es permitir Ja ejercitación libre del alumno o independientemente, 

167 



siendo esto un reflejo de sus conocimientos, que pueden ser evaluados cuanti 

tativamente y cualitativamente. 

Además es una oportunidad presentada a los padres para fomentar a tr~ 

vés de ella la comunicación a la vez que se informa indirectamente de la acti

tud y nivel de sus hijos. A partir de estos conocimientos puede colaborar 

más ampliamente con los objetivos del profesor en la enseñanza matemática, 

subsanando o sugiriendo medios para enriquecerla. 

c. Con base en un esquema o resumen de la clase. 

Es importante el repaso, para fundamentar la ejercitación del alumno, es 

decir, esto dará directrices para el desarrollo de la tilrea, a la vez que moti

va al alumno, puesto que trabaja sobre algo que ya conoce. 

d. iDá lugar a la creatividadl 

Creatividad es algo que todo profesor desearía sobre los ::onocimientos 

de sus alumnos, para liberarlo de los dogmas indirectamente establecidos. 

Crear es una facultad del hombre que permite modificar los conocimien -

tos en cuanto a su aplicación, utilidad, etc. realizando procesos diferentes -

encaminados a crear de lo ya conocido, lo cual fija significativamente el cono

cimiento antecedente y principalmente el que es fruto de la creatividad. 
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e. LEstlmula al trabajo reflexivol 

La torea se encuentra etiquetada, como una actividad de aprendizaje que 

sólo fomenta mecanismos, sin un verdadero aprendizaje. 

Por lo anterior es importante aclarar que la mecanización en el proceso 

de aprendizaje de la matemática se encuentra en el nivel primario, siendo el 

otro extremo el dominio. 

El trabajo reflexivo es fundamental para el aprendizaje de un sistema ló

gico de pensamiento, porque a través de esta reflexión el alumno entiende ca

da una de las partes de ese todo llamado sistema de pensamiento. 

f. iCrea hábito de estudiol 

La constancia forzosamente forma el hábito, base fundamental de la cduc! 

ción. Ninguna labor puede trascender al alumno como individuo si no tiene 

como objetivo formar en algún hábito, sea orden limpieza, puntualidad, etc. 

En el caso de las tareas en la enseñanza matemática, su objetivo es formar h! 

bito en el pensar y de estudio. 

g. Valor instrumental. 

La tarea escolar en sí, no tiene otro fin, más que auxiliar en la difícil 

labor de la enseñanza y dar una oportunidad al alumno de resaltar sus capacl. 

dades e intereses enriqueciendo todo el proceso educativo a través de la acti

vidad de una materia en concreto. 
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h. Aplicación de conocimientos. 

La ley de totalidad dice que el alumno debe interrelacionar todo conoci-

miento, actualizando de esta manera los anteriores con los presentes. 

1.. Instrucciones y objetivos claros. 

Se presentan con frecuencia tareas que no tienen instrucciones claras e!!. 

torpeciendo el trabajo intelectual del alumno. 

Es importante recordar que el alumno está recientemente iniciado en el -

pensamiento abstracto por lo que se debe utilizar los términos precisos evita!!.. 

do confusiones. Aquí debe hacerse mucho hincapié en el vocabulario. 

j. Objetivos alcanzables. 

Cuando el grado de dificultad no está en correlación con la capacidad o 

desarrollo intelectual del alumno, inmediatamente se desmotiva, causando una 

desagradable sensación de fracaso y en ocasiones de inferioridad, cuando lo 

que pasa es que ese tipo de actividad no va de acuerdo a su capacidad natu

ral no personal. 

Por lo anterior se debe seguir un proceso gradual en cuando al grado de 

dificultad. 

k. <Coadyuva la labor docente con la de los padres! 

La labor es difícil pero no imposible. Poco se plantea la participación de 
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los padres en Ja realización de la tarea escolar. siendo que ellos conjuntamen

te con tos profesores educan al mismo sujeto. 

La coherencia entre estos dos educadores es definitiva ya que si uno de 

ellos pretende educarlo con Interés es poco educativo que otro no manifiesta 

Interés por lo menos para intervenir indirectamente con sugerencias que irán 

en beneficio directo del póber. Esto no quiere decir que los padres desempe-

1'\en la labor de los hijos. pero si que la faciliten con algún tipo de expllca-

ción si se requiere. haciendo saber al profesor que sucede, por ejemplo, en 

la realización de las tareas, cuáles son sus dificultades. 

3. Evaluación. 

la evaluación en sentido amplio representa utilidad al_ profesor y al alum

no, dando esta pautas concretas para modificar adecuadamente las condiciones 

del proceso ensei,anza-aprendizaje. 

En el caso específico de la tarea escolar, sirve de indicador del nivel ac! 

démico del grupo y/o del alumno para ajustes posteriores que beneficiarán los 

resultados de la enseñanza y del aprendizaje. 

a. Individual. 

Es educativa siempre y cuando se realice con algunos lineamientos dados 

por el profesor, con el objetivo que el alumno tenga presente los aspectos a 

evaluar. 
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Es ciertamente educativo reconocer los. errores, sin embargo no siempre 

se es objetivo por lo que se recomienda s61o sea en algunas actividades, ade

más de que el alumno desea que su profesor se entera de sus aciertos sobre 

todo. 

b. Equipos. 

Este tipo de evaluación fomenta de alguna manera la competencia que pu!:_ 

de ser formativa si el profesor la regula. 

c. Grupal. 

Esta es la más usada porque permite al profesor conocer al alumno y una 

mayor rapidez, sin embargo, por cuestiones de tiempo no siempre se logra la 

revlsi6n objetiva de todas las tareas, con lo cual se desvanece 1a espectatlva 

de los alumnos por saber su rendimiento. 

Con base en una organizaci6n ·por parte del profesor esta puede llevarse 

en combinación con los otros tipos de evaluación. 

d. Participación de los padres. 

Por ser el primer nivel de educación secundaria se considera conveniente 

que los padres participen, ayudando a tos alumnos a que estos se evalúen en 

sus tareas procurando corregir los errores. 
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La participación de los padres en la evaluación de las tareas puede lle-

varse a cabo a través de un espacio destinado a una evaluación por unidad 

o por mes por parte de los padres, este espacio deberá estar en el libro de 

tareas. 

e. Constantes. 

En el caso de la enserianza matemática es común que las tareas escolares 

sean diarias, por el grado de dificultad que Implica la materia. De acuerdo 

a lo anterior sería poco estimulante para el alumno el que sus tareas no fue

ran evaluadas constantemente, por que en la realizaclon el espera obtener un 

número, que Je dá Idea de si está bien o mal. 

f. Retrolnformaclón. 

Es conveniente que el profesor evalúe y retroinforme aquellas cuestiones 

que a través de ella se observen dispersas. 

Esta retrolnformaclón se puede realizar en la misma hoja de tareas, Indi

cando que debe reforzar para el dominio de determinado tema. 

g. Observaciones pedagógicas. 

El profesor debe procurar un conocimiento personal de sus alumnos y P"~ 

curarles en la medida de lo posible atención según sus carencias o necesida-

des. 
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Las observaciones pedag6gJcas se refieren a aquellas indicaciones que fa

vorecen la calidad, no la cantidad de aprendizaje. 

Estas podrían escribirse en Ja misma hoja en caso de ser para el alumno 

o en entrevistas con (os padres si es algo en lo que ellos deban participar. 

V .. 7 Oisei\o del instrumento. 

Para realizar el análisis de contenido se utilizará un cuadro para concen

trar los datos. Este cuadro tiene por un lado las unidades y categorías y por 

el otro los capítulos en que se divide el libro de tareas de primero de secund!!_ 

ria. El cuadro es el siguiente: 
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CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 

UNIDADES Y CATECORIAS 

Unidad: 

lcategorTas: 

OBSERVACIONES: 

Se procederá al análisis marcando el cuadro con (+) si ese capítulo cuenta 

con lo que la categoría sugiere, y se dejará en blanco aquel capitulo que care!. 

ca de lo que la categoría sugiere. 
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V. 8 Consideraciones. 

1. Este análisis no pretende determinar la calidad de los libros de tareas, 

sólo describir las condiciones didácticas en las que estas se encuentran. 

2. Las Inferencias que se harán de los resultados, se desprenden del mi~ 

mo contenido. Se pretende que con estas se pueda mejorar la tarea como un 

medio para la fijación e integración del aprendizaje. 

3. Los capítulos contenidos en los libros de tareas del primero de secun

daria son lus siguientes: 

Capítulo Lógica y conjuntos. 

Capítulo 11 números naturales. 

Capítulo 111 sistemas de numeración, 

Capítulo IV factorlzación. 

Capítulo V números racionales. 

Capítulo VI números enteros. 

Capítulo VII geometría. 

Capítulo VIII registros estadísticos y probabilidad. 

V .9 Aplicación del instrumento 
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Al Libros de Tareas 1 (LTI) 

CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 

UNIDADES Y CATEGORIAS 

Unidad: Leyes de aprendizaje 

Categorías: 

a) Ley de totalid::id + + + + + + 

b) Ley de globalidad + + + + + + + + 

-
e) Ley de la motivación + + + + t 

d) Ley del desarrollo y la 
reorganización + + + + + + + + 

e) Ley de la finalidad + + + + + + + 

Cuadro 1 

OBSERVACIONES: 

Respecto de las leyes de aprendizaje, este libro tiene una considerac16n 

aceptable, diríamos buena, sin embargo es notable la folta de motivación en la 

presentación de las tareas, fomentar esta impulsaría el interés logrando que 

~stas fueran realizadas con gusto. 
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CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 

1 UNIDADES Y CATECORIAS 
Unidad: Desarrollo bio-psico-

1 1 social 

Categorías: Biol6gico 

a) A tiende a la necesidad de + + + + + 
adaptarse a sr mismo 

b) Atiende a Ja ubicación esp! 
cial prin::lpilmente wrp6rea + 

Psicológico 

a) Fomenta el sentido de raci2_ + + + + + + + + 
nalidad 

b) Presenta objetivos claros + + + + + + + 

e) Inician el pensamiento + + + + + + + + 
abstracto 

Social 

a) Atiende al fervor por las a~ 
tividades colectivas 

b) Atiende al reconocimiento + + + + + + + + 

el Conoce su comunidad 

Cuadro 2 

OBSERVACIONES: 

Se nota una carencia importante en el aspecto biológico y social. denotan-

do el objetivo principal de este libro que es la formación en el pensamiento -
matemático aprovechando adecuadamente las facultades a este respecto que tie-

ne el educando de esta edad. 
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CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 
UNIDADES Y CATEGORIAS 
Unidad: La tarea escolar 
Categorías: Planeaci6n 

a) Relación directa con el pro- + + + + + + + + 
grama 

b) Relación directa con el pro-
programa 

e) Permite la participación del 
alumno 

d) Permite la particlpaci6n de 
los padres 

e) Retroínforma el proceso en-
ci>ñan za-anrnn-df za ie + + + + + + + + 

f) Permite el autoaprcndizaje 
g) Constantes y continuas + + + + + + + + 
h) Motivadoras y atrayentes + + + + 
i) No ocupan el tiempo libre + + + + + + + + 
j) Aptas según el desarrollo 

b10-psico-social + + + + 

k) l~~iende necesidades person~ 

Realización 
a) Participación activa del + + + + + + + 

alumno 
b) Actividades de aprendizaje 

fuera del colegio + + + + + + + + 
e) Con base en un esquema o 

resumen de la clase 
di Dá lugar a la creatividad + 
e) Estimula el traba;> reflexivo + + + + + + + + 
f) Crea hábito de estudio + + + + + + + + 
g) Valor instrumental + + + + + + + + 
h) Aplicación de corocimtentos + + + + + + + 
il Instrucciones claras + + + + + + 
j) Objetivos alcanzables + + + + + + + + 
k) Coadyuva la labor docente 

y discente 
EvaluaciOn 

al Individual + + + + + + + + 
b) Equipos 
e) Grupal + + + + + + + + 

d) Participación de los µid res 
eJ Constante + + + ·+ + + + + 

!.!__l!€,:troinfE!"!"ªCi6n 

Cuadro 3 
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OBSERVACIONES: 

Es notable que durante la planeación y evaluación hay una ausencia nota

re de las r:ategorías. lo cual puede impedir la función educativa de la tarea. 

B) Libro de Tareas 11 (LTll) 

CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 

~NIDADES Y CATEGORIAS 

al Ley de totalidad + + + + + + + + 

bl Ley de globalidad + + + + + + + + 

)::) Ley de la motivación + + + + + + 

~) Ley del desarrollo y la + + + + reorganización + 

~) Ley de la finalidad + + 

Cuadro 4 

OBSERVACIONES: 

En la ley de finalidad se nota una baja consideración, generando disper-

~i6n en cuanto al para qué de Jos conocimientos fornen ta dos a través de la -

a rea. 
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CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 
UNIDADES y CATEGORIAS 

Unidad: Desarrollo bio-psico-
social 

Categorías: Biológico 

a) Atiende a la necesidad de + + + + + + 
adaptarse a sí mismo 

b) Atiende a la ubicación espa- + + + + + 
cial principalmente corpórea 

Psicológico 

a) Fomenta el sentido de + + + + + + 
racionalidad 

b) Presenta objetivos claros + + + + + + + 

e) Inician el pensamiento + + + + 
abstracto 

Social 

a) Atiende al fervor por las ª!:. + + + + + + + 
tividades colectivas 

b) Atiende al reconocimiento + + + + + + + + 

el Conoce su comunidad + + + + + 

Cuadro 5 

OBSERVACIONES: 

Gran consideración de esta unidad en el presente libro, sin embargo - -

no es educativo quedarse en Jo que solamente es una par!~ del procc>so, dl}bf"!-

mos compensar esto con una atención especial a las leyes del aprendizaje. 
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CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 
UNIDADES Y CATEGORIAS 
Unidad; La tnrea escoJar 

1 
Cateoorías: Planeaclón 
Ja, Reladon directa con el + + + + + + + + 

programa 
bJ Relación indirecta con el + + + + + + + programa 
e) Permite fa participación del + alumno + + + + 

d} Permite la participación de 
los padres + + + 

e) Retroinforma el proceso en 
señanza-aprcndizaje - + + + + + + + + 

f) Permite el autoaprendizaje + + + + + + + + 
g) Constantes y continuas + + + + + + + + 
h) Motívadoras y atr-ayentes + + + + + 
i) No ocupan el tiempo libre + + + + + + + + 
j) Aptas según el desarrollo + + + + + + + 

bio-psico-social 
k} r¿~ende necesidades persone, + + + + + 

Reatizadón 
a} Participación ~ctiva del + + + + + + + + 

alumno 
b) Actividades de aprendizaje 

fuera del colegio 
+ + + + + + + + 

el Con base en un esquema o 
resumen de la clase + + + + + + + + 

d) Dá lugar a la creatividad + + + + + + + + 
e) Estimula el trabajo reflexivo + + + + 
f} Crea hábito de estudio + + + + + + + + 
g) Valor instrumental + + + + + + + + 
h} Aplicación de conocimientos + + + + + + + ·• 
i) instrucciones claras + + + ' + + + 
j) Objetivos alcanzables + + + + + + + + 
k} Coadyuva la 

y discente 
labor docente + 

Evaluacion 
¡a¡ Individual + + + + + + + + 
b} Equipos + + 

} Grupal + + + + + + --- + + 
Id) Participación de bs padres 
¡e} Constante + + + + + + + + 
~~etroinfE.r.~ación + + + + + + + + 

Cuadro 6 
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OBSERVACIONES: 

Socialmente es alta la consideración de éstos en el cuaderno de tareas, -

trayendo esto consecuencias significativas en cuanto a la función de la tarea. 

C) Libro de Tareas 111 (LTlll) 

CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 

UNIDADES Y CATEGORIAS 

Unidad: Leyes de aprendizaje 

Categorías: 

a) Ley de totalidad + + 

b) Ley de globalidad + + + + 

e) Ley de motivación + + 

d) Ley del desarrollo y la 
reorganización + + + + + + 

el Ley de la finalidad + + + 

Cuadro 7 

OBSERVACIONES: 

La carencia es general, lo cual, obviamente repercute en la calidad y 

nivel de aprendizaje de los alumnos. 
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CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 

UNIDADES Y CATEGORIAS 

Unidad: Desarrollo bio-psic~ 
social 

Categorías: Biológico 

a) Atiende a la necesidad de 
adaptarse a sí mismo 1 

b) Atiende a Ja ubicación esp~ + + 
cial principalmente corpórea 

Psicológico 

a) Fomenta el sentido de + + + 
racionalidad 

b) Presenta objetivos claros + + 

e) Inician el pensamiento + + + 
abstracto 

Social 

a) Atiende al fervor por las 
actividades colectivas 

b) Atiende al reconocimiento + + 

e) Conoce su comunidad 

Cuadro 8 

OBSERVACIONES: 

Respecto de la unidad bio-psicosocial se observa que no es considerada 

como un elemento importante o de peso en el aprendizaje. 
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CAPITULO 1 11 111 IV V VI VII VIII 
UNIDADES Y CATEGORIAS 
Unidad: La tarea escolar 

Catcaorías: Planeac16n 

a) Relación directa con el 
croa rama 

b) Relacion indirecta con el 
croo rama 

e) Permite Ja participación del 
alumno 

d) 1~~r~~lJr!~ participación de 

e 1 ~~~~~ian~~~~aªpi~n~~~~feso 
111 Permite el autoaprendizaje + + + + 
g) Constantes y continuas + + + + + + + + 
h) Motivadoras y atrayentes 
i) No ocupan el tiempo libre + + + + + + + + 
j) Aptas segun el desarrollo 

b10-psico-social + + + 
k) Atiende necesidades persa-

n::iles 

Realización 
la) Participación activa del 

alumno 
b) Actividades de aprendizaje 

fuera del coleo io + + + + + + + + 
) Con base en un esquema o 

resumen de la clase 
d) Dá lugar a la creatividad 
e) Estimula el trabajo reflexivo + + 
f) Crea hábito de estudio + + + + + + + + 
gJ Valor instrumental + + + + + + + + 
h) Aplicación de conocimientos + + + + + + + + 
i) Instrucciones claras + ' + + + 
j) Objetivos alcanzables + + + + + + + + 
k) iºJ;~~~r'i're la labor docente 

Evaluación 
a) Individual 
b) Eauioos 
cJ vrupal + + + + + + + + 
:o Participacion de los padres 
e¡ Constante + + . • ' + + + 
nRetrol~formación 

Cuadro 9 
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V. 10 Evaluación cuantitativa 

Unidad: Leves de aorendizaie LTI 

Categoria: Frac. 

Ley de totalidad 6 

Ley de globalidad 8 

Ley de motivación 5 

Ley del desarrollo y la reorganización 8 

Ley de Ja finalidad 7 

PORCENTAJE TOTAL EN CADA LIBRO 

Unidad: Unidad bio-osico-social LTI 

Categoria: Biológicas Frac. 

Atiende a la necesidad de adaptarse 
a si mismo 5 

Atiende a la ubicación espacial corpórea 1 

Psicológicas 

Fomenta el sentido de racionalidad 8 

Presenta objetivos claros 7 

Inicia el pensamiento abstracto 8 

Socia/es 

Atiende al fervor por las actividades o 
)colectivas 

Atiende al reconocimiento por la 8 
evaluación 

Conoce su comunidad o 

PORCENTAJE TOTAL EN CADA LIBRO 
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LTll 

i Frac. i 

15 8 20 

20 8 20 

12 .5 6 15 

20 5 12. 5 

17. 7 2 5 

LTll 

% Frac. % 

7. 8 6 9.: 

l. 6 5 7 .1 

12 .s 6 9.3 

11 7 11 

12 .s q 6.2 

o 7 11 

12. 5 8 12 .5 

o 5 7. 8 

5U/ 
7q,9/ 

I 

LTlll 

Frac. % 

2 5 

q 10 

2 5 

6 12 .5 

3 7.5 

")>/ 

Cuadfo 10 

LTlll 

Frac. i 

o o 
2 J, 1 

3 q, 7 

2 3. 1 

3 q. 7 

o o 

2 3. 1 

o o 

18. 7 

Cuadro 11 



Unidad: La tarea escolar LTI LTll LTlll 

Categorías: Planeación Frac. i i:rac. i Frac. i 

Relación directa con el programa B 3.6 8 3. 6 o o 

Permita la participación del alumno o o 7 3 .2 o o 
Permita la participación de los padres o o 3 1.Q o o 
Retroinforma el proceso enseñanza-
aprendizaje 8 3.6 8 3. 6 o o 
Permite el autoaprendizaje 1 Q, 5 B 3.6 q 1. 8 

Constantes y continuas B 3. 6 8 3.6 B 3 .6 

Motivadoras y atrayentes q 1.8 5 2.3 o o 

No ocupan el tiempo libre 8 3.6 8 3 ,6 B 3.6 

Aptas según e1 desarrolfo bio-psko-social q 1.B 7 3. 2 3 1. q 

Atiende necesidades personales o o 5 2. 3 o o 

Realización 

Participación activa 7 3. 2 8 3.6 o o 

Actividad de aprendizaje fuera del colegio 8 3. 6 a 3 .6 a 3. 6 

Con base en un esquema o resumen de la 
!clase o o 8 3 .6 o o 
Da lugar a la creatividad 1 .QS B 3.6 o o 
Estimula el trabajo reflexivo 8 3. 6 q 1. B 2 .9 

Crea hábito de estudio 8 3.6 8 3.6 8 3 .6 

:Valor instrumental 8 3.6 8 3.6 8 3.6 

Procura apiicaci6n de los conocimientos 7 3. 2 B 3.6 8 3.6 

Instrucciones claras 6 2. 7 7 3.2 5 2. 3 

Objetivos alcanzables 8 3.6 8 3 .6 8 3.6 

Coadyuva la labor docente y la de 
los padres o o 1 ,QS o o 

Cuadro 12 
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!Unidad: La tarea escolar LTI LTll LTlll 

Categorías: Evaluación Frac. % Frac. % Frac. i 

Individual 8 3 .6 8 3. 6 \) ü 

Equipos o o 2 . 9 o o 

!Grupal 8 3.6 8 3. 6 8 3. 6 

Con ta participación de los padres 
¡constantes 8 3. 6 8 3. 6 8 3 .6 

Retroinformación o o 8 3. 6 o o 

PORCENTAJE TOTAL EN CADA LIBRO 56.8 82. 3 38-i 
Cuadro 13 

V .10.1 Cuadro de resultados globales 

!Unidades LTI LTll L Tlll 

Leyes de aprendizaje 85% 72.5% qoi 

Unidad bio-psico-social 58% 75% 19% 

La tarea escolar 57% 82% 39% 

Cuadro 1q 
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V.11 EVALUACION CUALITATIVA 

V .11.1 Cuadro de inferencias de resultados globales. 

Leyes de aprendizaje 

LTI (libro de tarea i) L Tii (libro de tarea ii) LTlli (libro de tarea 111) 

!Tiende a la formación intelectual Pretende un dominio matemático Tiene una escasa consideración de 

r:>ara cimentar el pensamiento mat~ pero no atiende a Jas estructu- éstas, por lo que es el libro - -

mático. ras mentales que debe formar de tareas con menos conslderaclo

Aspira a un buen nivel de dominio el alumno, lo cual te impide - - nes de estas leyes, repercutiendo 

matemático. un proceso gradual de abstrae- en la significación que las activi-

Desarrollo progresivo del pensa

miento abstracto 

c16n. dades tienen en el alumno. 

Motiva adecuadamente sin emba!:_ Por lo anterior se le califica de 

Enlace un tema con otro atendien- go no establece fines adecuados rutirlario y memorístico. 

do a la globalidad, desarrollo y 

organización. 

que sustenten esta motivación. 

La finalidad es un aspecto poco 

Importante descontinuando unos 

temas con otros. 
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Unidad bio-psico-social 

LT 1 

~
1No atiende suficientemente al área 

ocial y biológica. 

No deja tareas en equipo. 

Procura el desarrollo de habilida

es necesarias para la ciencia mat!:_ 

mática, como la mecanilaclón, abs

tracción y dominio. 

LT 11 LT 111 

Atiende a la necesidad de adap- Biológicamente considera en corr~ 

taclón personal y en el espacio, ladón con su desarrollo la ublca

siendo esto importante en la en- ción espacial y corpórea, pero -

senanza matemática siempre y pierde significación por su esca-

cuando haya una correlación en 

la formación del pensamiento. 

ses. 

Psicológicamente, no fomenta el . 
Pone escasos medios para un d!:, sentido de racionalidad por su fa!_ 
sarrollo adecuado del pensamie~ ta de estructura. 

Se interesa por la formación de - to abstracto limitado a un nivel 

"° la racionalidad a través de objetos medio de dominio y precisión. 
0 claros y del pensamiento abstracto. Tiene el riesgo de perderse en 

No atiende al pensamiento abstra~ 

to. 

Pretende indirectamente Ja forma

ción del gusto y ejercitación. 

la actividad social, por que las En el aspecto social no hace nln

reallza frecuentemente intentan- guna consideración, estando por 

do familiarizarlo con el medio - demás enunciar sus repercusiones. 

que lo rodea. 

Esta actividad es primaria pero 

por un tiempo determinado y 

posteriormente es secundarla. 



Aspectos didácticos de la tarea escolar. 

LT 1 LT 11 LT 111 

Planeación Planea:ci6n Planeadón 
1
1 Lo fundamental es el contenido C2, Relación directa e indirecta con Relación directa e indirecta con el 

mo tal. el programa facilit'1ndo temas di- programa, propone ejercicios con 

Estricta relación con el programa fíciles o abstractos. el fin de mecanizar y memorh:ar. 

de la asignatura, no lo combina - La participación de padres, alu!!! No hay participación de padres y 

con experiencias. nos y profesores. es considera- alumnos generando incomunicación. 

No hay relación indirecta con el - b1e. pet·o se debe cuidar no ge- Escasamente fomenta el autoapren

programa por ley que limita· la com nerar dependencia. di za je por que lo límita a la ejercJ.. 

prensión de conceptos matemátic:>s Refuerza el proceso enseñanta-

con base en la vida diaria. aprendizaje. 

Nula participación de los padres, Son constantes, continuas y -

tac16n. 

Forma hábito de trabajo solamente 

por su constancia, sin embargo, 

provocando ruptura total entre d~ atrayentes, por que las tareas el número de tareas por unidades 

centes y padres. se basan en experiencias de In- no es correlativo. 

Refuerta adecuadamente el proce- terés para el alumno sin embar- No son motivadoras ni atrayentes 

so enseñanza-aprendizaje, logr2n- go, el profesor debe encausar el impidiendo el interés y disponiblli-

do mayor solidez en las construc- gusto, dominio y precisión. dad que incita al aprendi2aje. 

· ciones mentales que implica ef -- No ocupa el tiempo Jibre, lo cwl No ocupan el tiempo libre, por el 

aprendizaje. es un punto importante para te-- contrario no aprovecha el tiempo 

Escasamente fomenta eJ autoapren- ner Interés. disponible del alumno en el hogar. 

dizaje por el tipo de actividad Aptas según el desarrollo bio- No aptas según se desarrollo, por 

tan concreta y en relación tan - psico-social, pone especial aten- lo tanto no atienden necesidades 

estrecha con el programa. por lo ción en el social favoreciendo el personales. 

oue na aresenta situaciones ooor- desarrollo en esta etaoa. 



LT 1 LT 11 

'

tunas para la experiencia. Realizacion 

Son constantes y continuas fornen- Por consiguiente atiende necesi

jtando un adecuado nivel de dominio dades personales y la participa

y precisión, con el objeto de fonnar ción activa del alumno. 

LT 111 

NO son aptas segun su aesarro110, 

por lo tanto no auenden necesida

des personales. 

Realización 

mentes matemáticas. Actividad de aprendizaje fuera - El alumno tiene participación pasi-

Considera medianamente a la motiv~ del colegio realizando paralela-- va, aprendiendo conceptos de me

ción porque dá un tratamiento ese!!. mente un repaso de temas ante- maria. 

cialmente matemático, ignorando - rieres, a la vez que aplica sus Es una actividad de aprendizaje 

que se debe despertar la necesidad conocimientos. 

de aprender. Dá lugar a la creatividad cnri

Algunos ejercicios carecen de difi- queciendo las aptitudes natura-

cultad adecuado entorpeciendo el les del alumno. 

pero solamente en el nivel prima

rio. 

No utiliza esquemas o resumenes 

Impidiendo precisión en los resul-

proceso gradual de aprendizaje. Medianamente estimula el trabajo tados. 

Realización rcflexivo 1 lo cual impide: No fomenta la creatividad porque 

El alumno tiene una participación -formación sólida de un sistema requiere una explicación de cono-

activa la mayor de las veces po- - de pensamiento lógico. cimientos solamente memorísticos 

niendo en práctica los conocimien- -deducciones 

tos adquiridos en una actlvldíld de -comprensión gradual 

aprendizaje que se realiza fuera 1 -gusto, dominio y precisión. 

del colegio, permitiendo el auto- - Llega a la formación del hábito 

y no de comprensión. 

Sus instrucciones son algunas ve

ces claras, pero no con el objeti

vo de generar participación acti--

aprendizaje. por su constancia. va. 

No se basa en ningún esquema, pu Tiene valor Instrumental porque: Sus objetivos son alcanzables pero 

diendo generar confusión, dejando -repasa los temas vistos 

pasar una oportunidad ideal para -evaluación continua 

el repaso de la clase. 

en correlación con lo que el alum

no tiene capacidad de h¡icer, no 

son adecuados. 



LT 1 

1\No dá lugar a la creatividad por 

lo que puede limitar al alumno en 

la formación de un estilo personal. 

!
Fomenta el trabajo reflexivo indis

pensable para el aprendizaje de las 

LT 11 

-rectifica el proceso ensenanza

aprendizaje. 

Aplicación de conocimientos por 

que el alumno: 

-ejercita 

matemáticas, a la vez que se ejer- -descubre 

cita esta facultad. -asciende en dificultad. 

Crea hábito de estudio logrando - Tiene Instrucciones claras por

que el alumno por sí solo ponga lo' que permite: 

medios para una realización ildecu!.. -realizar de forma rápida lo que 

da de la tarea y la adquisición del se pide 

~ gusto durante la práctica. -fácil comprensión 

Tienen función Instrumental porque Objetivos alcanzables de acuer-

su función es colateral el proceso do a: 

enset\anza-aprendlzaje, motivando, -el nivel de conocimientos 

reforzando o evaluando. -capacidad natural del educando 

Permite la aplicación de conocimle!!. Permite adquirir: 

tos anteriores utilizándolos para -Interés 

la adquisición de posteriores. -aspirar a un mayor dominio 

Cuenta con instrucciones claras sin -éxitos que motivarán posterlo

embargo requiere cierto conocimle!!. res trabajos 

to, fundados en temas anter1ores. La labor docente y discente no 

No hay relación estrecha entre el está en correlación, pudiendo 

papel docente y dlscente porque generar una grave falta de co-

LT 111 

No coadyuva la labor docente y 

discente por falta de comunica

ción. 



LT 1 

no permite Interrelación de funclo- munlcaclón. 

nes, es decir, el de ensel\ar y 

!aprender. 

Evaluación Evaluación 

LT 11 

Es principalmente individual y 

LT 111 

Evaluación 

Son constantes dependiendo del Es Individual o grupal, pudiendo 

el alumno calificarse el mismo o el 

profesor, porque la evaluación se 

especifica en el libro de tareas. 

grupal y escasamente en equl- profesor, porque el es el único -

pos, permitiendo esto una retre_ que la realiza. 

lnfofmaclón continua. Explícitamente no permite la re-

No aparece la evaluación por equl- Los padres tienen participación trolnformaclón .. 

pos. nula, fomentando en el alumno 

La participación de los padres no desinterés principalmente cuan-

: es expl(clta, pero basta una firma do espera un reconocimiento. 

de enterados para hacerlos partlcl- La evaluación es constante y -

pes. 

La constancia en la evaluación de

pende del profesor o del alumno. 

La retrolnformaclón no es explícita 

nero puede ser llevada a cabo por 

la exposición del profesor. 

rápida. retroinformaclón. 



V. 12 Confrontación de los resultados con la hipótesis. 

De acuerdo a los planteamientos hechos en la hipótesis procedemos a dedu 

cir lo siguiente: (ver cuadro 1LI) 

a) En promedio las leyes de aprendizaje son consideradas en un 65 .8\. 

lo cual implica un porcentaje considerable, sin embargo, debemos tomar 

en cuenta que esto se realiza con base en una muestra representativa. 

Oc acuerdo al porcentaje las tareas escolares, no son del todo memo

rísticas o con base en puras mecanizaciones. En el caso de la cnsei"la!.l 

za matemática que pretende la formación de un sistema de pensamien

to, esta memorización es menos factible. 

b) En promedio la unidad bio-psico-social es considerada en nuestra 

muestra en un SO .6'6 éste indice es aceptable pero no adecuado para 

subsanar las necesidades reales durante el proceso enseflanza-aprendi

zaje a través de la tarea escolar. 

e) En cuanto a los requerimientos didácticos de Ja tarea escolar, nuestra 

muestra hace una consideración en promedio del 59.3 %, siendo éste 

un indice aceptable, pero no suficiente para atender adecuadamente al 

alumno a través de la tarea escolar, con el objetivo de motivar, fijar 

e integrar los contenidos de Ja enseñanza matemática. 
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De acuerdo a lo anterior se sugiere un mayor conocimiento de los reque

rimientos y utilidad de la tarea escolar para colaborar a través de éstas al pr.e_ 

ceso enseñanza-aprendizaje durante el primer aiio de educación secundaria en 

la asignatura de matemáticas. 

Esto es con el objeto de reducir los índices de reprobación que actualmc!!_ 

te van en incremento a c.ausa de la falta de ejercitación, por que hoy muchos 

docentes tienen la idea que la actividad educativa fuera del colegio no es es

trictamente necesaria. 

Justamente la Idea anterior motivó este trabajo de Investigación, con la -

finalidad de dar algunos criterios que permitan un empleo adecuado de las ta

reas escolares. 

Para los profesionales en la educación y padres de familia, debe ser im

portante Ja reconsideración de algunos principios, que propone la educación -

tradicional. Esta visión retrospectiva tiene como objetivo salvar esos princi

pios y conjugarlos con lo que hoy implica la educación. 

Con base en esta confrontación de resultados observamos que la tarea e!_ 

colar durante el proceso ensei\anza-aprendizaje (que se lleva a cabo en la -

asignatura de matemáticas del primero de secundaria) no tiene resultados ópti

mos, si no se utiliza como medio didáctico que requiere conocimientos básicos, 

como por ejemplo, qué es educar, a quién se educa y para qué. 
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Los cuestionamicntos anteriores han sido el eje fundamental de esta inte-

gración. orientando desde las primeras páginas a ese ideal educativo que los 

profesionales de la educación deben tener presente siempre que se inicie una 

acción educativa. 

Es importante reflexionar sobre esta confrontación de resultados con el 

fin de llevar a la práctica todas aquellas estrategias educativas que evitan es

casos resultados en Ja actividad dinámica de enseñar y aprender. 

La tarea escolar es entonces una buena actividad educativa. siempre y 

cuando el fin sea explícito y claro, para los participantes. 

Pero este conocimiento implica compromiso. el cual debe ser guia, desdr. 

el momento de la planeación hasta la evaluación de la acción educativa. 

El análisis descriptivo de los libros de tareas existentes en el mercado, -

nos han permitido observar, que estos en gran parte han sido elaborados con 

la sola intención de facilitar la labor de enseñanza al profesor, Este apoyo -

unilateral no puede generar resultados óptimos en el aprendizaje, debido a que 

no fueron hechos precisamente para eso. 

Entonces es urgente la necesidad de enriquecer didácticamente estos Ji-

bros de tareas. principalmente porque en la asignatura de matemáticas. es in-

dispensable su papel de complementaria. Por esta razón no cabe duda que 

la gran mayoría de alumnos que cursan algún nivel en el aprendizaje de la 

matemática, necesitan este apoyo para el logro de mejores resultados. 
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CONCLUSIONES 

1.- El proceso educativo debe estar alerta para potenciar capacidades natura

les y disminuir limitaciones que le permitan al educando adquirir interés, 

satisfacción y aspiraciones que contribuyen a su proceso de mejora. 

2. - Los docentes y todo educador debe tener presente el papel del conocimic!!_ 

to psicológico del educando para contribuir con los medios adecuados a e?_ 

te proceso y sin obstaculizar su proceso normal. 

3.- El pubescente se encuentra en una etapa de desarrollo apropiada para ad

quirir el gusto y dominio de las matemáticas por lo que es fundamental i!! 

traducirlo en la metodología axiomática partiendo de lo que lo rodea y Pº!.. 

teriormente a la abstracción, de modo que forme estructuras mentales que 

le posibiliten la comprensión, base indispensable para estudios matemáticos 

posteriores. 

q.- La metodología matemática exige un trabajo intelectual y reflexivo continuo, 

es decir, el hábito y un sistema de pensamiento que sustente las construs 

ciones mentales que implica el aprendizaje. 

s.- Constantemente en la educación secundaria y demás niveles educativos, el 

nivel de aprovechamiento en Ja asignatura de matemáticas es bajo, esto se 

debe a diferentes causas, pero Ja máS importante es la carencia de cons

trucciones mentales adecuadas al tipo de conocimiento. Cuando estas con!_ 

trucciones son adecuadas es lo que permite el aumento gradual de la difi-
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cultad. por lo que. se debe conducir al alumno a niveles superiores una 

vez adquirido el dominio da los principios básicos de lo contrario es impo

sible un aprendizaje posterior. 

6. - La actividad educativa es un proceso iniciado por una necesidad concreta. 

En la ensciianza matemática esta necesidad es proporcionar al alumno tos 

elementos necesarios para la formación de un sistema de pensamiento lógico. 

7.- La tarea escolar durante la enseñanza matemática, es determinante en cua!:!_ 

to que logra que el educando comunique y use adecuadamente los procesos 

mentales que son resultado del aprendizaje de la ciencia matemática. 

8. - La enscr"'lanzo reforzada a través de 1a tarea escolOr dá como resultado un 

aprendizaje .. que adquiere mayor significaci6n para el alumno. porque se 

le permite la experimentación base fundamental del aprendizaje, durante e~ 

ta etapa de desarrollo. 

9.- La realización de la tarea escolar nos ayuda a la formación del hábito del 

trabajo permitiéndole al alumno un mejor desempel'io en los diferentes ámb.!, 

tos. 

10.- El uso adecuado de la tarea escolar permite al alumno una actividad educ!!_ 

Uva independiente y por lo tanto personal con directrices concretas dadas 

por el profesor encauzándolo a su perfeccionamiento. 
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11. - La tarea escolar es una actividad educativa que permite motivar, fijar e 

integrar el proceso enseñanza-aprendizaje permitiéndole al alumno un ma

yor rendimiento principalmente académico. 

12.- Tradicionalmente se considera a la tarea escolar. como una manera de 

obligar al alumno a repasar lo expuesto por el profesor durante la clase. 

sin embargo. su función es mucho más amplia y enriquecedora, en bene

ficio del alumno, el profesor y las expectativas de los padres. 

13. - El único medio de comunicación directa y constante entre el colegio y el 

hogar. es la tarea escolar. y por Jo tanto entre padres y profesores, 

respecto de la situación académica del alumno. 

1q.- Es urgente la necesidad de capacitar a docentes e informar a los padres 

para que las tareas escolares. se lleven a cabo con lineamientos didácti

cos especialmente durante la enseñanza matemática. Esto es con el objet.!._ 

vo de formar un sistema lógico de pensamiento que el alumno utilizará co!!_ 

tinuamente para el aprendizaje de otras materias en niveles superiores de 

estudio. 

15.- Los libros de tareas escolares tienen un nivel aceptable en cuanto 

contenido, sin embargo el aspecto didáctico requiere importantes consi

deraciones para su uso adecuado. 
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16.- De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de contenido, se d~ 

duce la urgente necesidad, de crear una especialización didáctica, en la 

Licenciatura en Pedagogía, ya que ni el docente con estudios superiores 

en educación secundaria, puede especificar profesionalmente los requeri

mientos didácticos de la enseñanza matemática en los diferentes niveles 

educativos. Esto es consecuencia de la metodología axiomática de la cic!! 

cia matemática, que requiere la participación de un especialista en esta 

ciencia como tal y la de un profesional de la educación conjuntamente. 

17 .- El desarrollo actual exige un conocimiento matemático, formando éste par

te de la cultura media que el estudiante de secundaria debe tener para 

un desempeño adecuado en su trayectoria académica y personal. 
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