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Ungrupodeprofesoresdel másaltonivel ha esrudiadounpro

blema que preocupa a la mayoría de los futuros instructores:

la evolución de un problema de matemMicas. El siguiente

ejemplo servirá de ilustración.
ENSEÑANZA 1960: Un campesino vende un saoo de

papas en 100pesos. Sus gastos de producciónson 4/5 del pre

cio de venta. ¿Cuál es la ganancia del campesino?

ENSEÑANZA TRADICIONAL 1970: Uncampesi·

no vende un saoo de papas en 100 pesos. Sus gastos de pro

ducciónson 4/5 del precio de venra, esro es 80 pesos. ¡Cuál

es la ganancia del campesino!
ENSEÑANZA MODERNA 1970: Un campesinocam

bia unconjunro Pde papas por un conjunro Mde moneclas.

El cardinal del oonjunro M es igual a 100 Ycada elemento

de Mes un peso. Dibuja lOO puntos grandes que represen·

ten los elemenrosdel conjunto M. El conjunroG degast05

de producción tiene 20 puntos menos que el conjunto M.

Responde lasiguiente pregunta: ¡Cuál es el cardinaldel con

junto Bde beneficios? Dibújalo en rojo.
ENSEÑANZARENOVADA 1981: Unagriculrorven

de un saco de papas por 100 pesos. Los gastos de produc

ciónson de 80 pesos y el beneficiodel agricultores de ZOpe·

sos. Ejercicio: subraya la palabra papas ydiscure el problema

con tu vecino de banca.

como respuesta a importanres críricas y reacciones y, poste

riormente, como respuesta a los avances tecnológicos, fun
damentalmente a la introducción de las computadoras en

la enseñanza. Un texto satírico de las diferentes reformas

educativas lo encontré pegado en la puerta del cubículo

de un colega matemático en Canadá:

La enseñanza de las matemáticas:
la crisis de las reformas

Hablando de las matemdticos, diré qu< las considero
el ejercido supremo del esplrilU.

Bias Pascal

El butn oisli<lno debe .....alerra en oontra de los matemdticos

, rodas quienes hacen IJrofesras oocuas. Exis.. el peUgro
de qu< los matemdlicos rengan pacto con el demonio , la misión de

ofo«.ar el esp6itu del hombre para confinarlo a /O, linderos del infierno.

San Agustfn

P:mi (¿buena o mala?) fortuna, los cambios en la en

sefIarnade las matemáticas en las escuelas mexicanas

siempre me pasaron inadvertidos. Laprimera noticia

que tuve de que había algo así como "matemáticas moder

nas" que comenzaban a serenseñadas en la secundaria fue

cuando mi hermano, un año menor que yo, tenía que rea

lizardibujos de diagramas de Venn yhablaba de reoriade con
junros. Creoqueel pfimerañoenqueestosconceptosfueron
inttoducidos en la educaciónsecundaria fue en 1971. Muy

pronto lo serian también en el nivel de enseñanza prima

ria. Mientras tanto, yo avanzaba en mis estudios, en donde
oí hablar de conjunros por primera vez en tercero de pre

paratoria y nunca tuve que dibujar un diagrama de Venn

(al menos no utilizando ese nombre).

En lamayorparrede 106 países avanzadossedieron im

portantes reformas educativas durante los años sesentas,

siendo laenseñanzade las matemáticas uno de los ejes cen
rralesdeeseproceso. Pocoapoco,esoscarnbiosconceptuales

fueron pasando aoaospafses y fueron adoprando diferen
tes formas, de acuerdo, porsupuesro, con lascaracterfsticas

del medio local y la influenciade educadores y científicos

prominentes. A esasprimeras reformas se sucedieron otras
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ENSEÑANZA REFORMADA 1981: Un campezino

kapitalizta se enriquese injustamente con 20 peros porcada

zacode patatas que bend•. Analisa el teksto ybuska las fal

tazdeottografia yde gramatika yde punruasion, di luego que

pienzas de esa manera de enriqueserse.

ENSEÑANZA REFORMADA 1990: Un ptoductor

del espacio agrícola consulta el banco de datos de los pre

cios de la papa para ese dia. Con ayuda de su computadora

(MS/dos con floppy ydiscoduro de 40 Mb) determina el flujo

de dinero que obtendrá. Dibuja con el ratón de tu compu

tadora el canromo de un saco de papas. Después conecta

en lenea tu computadora a la clave 3615 código PA (Papa

Azul) ysigue las instrucciones del menú.

ENSEÑANZA 2000: ¡Qué es un campesino?

El tono del texto manifiesta la impresión del fracaso
de las reformas que muchos matemáticos yeducadores tie

nen. Sin embatgo, 1" lista de personalidades que han in

tervenido en las lOad ificac iones conceptuales de los planes

yprogramas de estudio en los niveles elementales ymedios

en los difetentes pafses es impresionante. 1 ¿Qué es lo que
ha fallado?

Antes de discutir sobre las virtudes ydefectos de las
reformas, revisemos un poco el porqué se tuvo en ptimet

lugar la idea de que una reforma en la enseñanza tradicio

nal de las matemáticas era necesaria.

El papel de la enseñan<:a de las matemáticas

El principal fin de <odas las investigaciones sobre el mundo
deberfa ser el descubrimienw del orden rarional) la armOT1Úl

con que Dios la ha conslTl4ido) que él nos ha revelado
en el fengw¡je de las 1TlIllemálicas.

Johannes Kepler

En todos los periodos de desenvolvimiento cultural, las

matemáticas han sido reconocidas como uno de los altos

valores del conocimiento humano. En el siglo XVIII, toda

persona educada se sentfa obligada tanto a estar al corrien
te de los avances cientfficos importantes como a conocer la

últimaobra del poeta de moda. Baste recordar cómo e! pue-

I En los Estados Unidos se publicó en 1962 un infonne llamado On
/he Malhemalics CunicuJum lar /he High Schaol fumado por 75 matemáticos
prominentes entre los que se contaban L. Ahlfors, G. Birkhoff. H. Coxe.
ter, G. Polya y otros. En Europa, la influencia en diferentes mamemos de
J. Piaget, G. Papy. H. Freudenthal,}. Lerny,}. Dieudonné yR. Thom ha ,ido
notable.

blo londinense salió a las calles para acompañar el corte
jo fúnebre de Newton.2

En nuestra época, aunque el conocimiento de! públi

co medio acercade los avances cientffícos es muy pobre, se

reconoce a las matemáticas como el fundamento d~ todas

las ciencias y la tecnología. La importancia de la enseñanza

de las matemáticas va, sin embargo, mucho más allá. En el

nivel básico, se considera a las matemáticas como la intro

ducción al pensamiento lógico ysistemático, como el con

junto de métodos para manejar los números y compren

der e! espacio. En el nivel medio y superior, se considera

que constituyen e! lenguaje por medio del cual se expresa

e! conocimiento del mundo físico, pero sobre todo se des

taca el rigor y la exactitud que las caracterizan.

A lo largo de los años, las matemáticas fueron ganando

espacioen la enseñanza. El matemático PierreSarnueI3 pien

sa que, en cierto momento, las matemáticas pasaron ajugar

en Francia el papel que antes correspondfa allatfn. Entre

las características comunes de estas dos materias cita las si

guientes: la falta de aplicación inmediata, la utilidad para los
dirigentes (el discurso pasa de serrerórico a ser 16gico), laabs
tracd6n y la objetividad en la selección de los estudiantes que

pasarán a formar la ébre dirigente. Sin embargo, a lo largode

siglos (1), el contenido de los programas de matemáticas en

los niveles educativos básicos se mantenía esencialmente

constante yno distaba mucho de los conocimientos que ya

tenfan los griegos clásicos. Se enseñaba aritmética ponien

do énfasis en el desarrollo de las habilidades para llevar a

cabo operaciones mentalmente yse enseñaba geometría

siguiendo e! método axiomático trazado en los Elementos
de Euclides. Todavfa en 1964, lean Dieudonné4 se indigna

porque en los liceos franceses se concede gran importancia

a temas tales como: 1) construcciones con regla ycompás,

2) propiedades de triángulos, círculos ysecciones cónicas

y 3) fórmulas trigonométricas.5

2 Según refiere Voltaire en las Carcas persas. Sin embargo, nos imagi,

namos que no se puede comparar con el cortejo nmebre que acompaft6 a
Lady Di.

J P. Samuel, "Mathématiques, larin etsélec.tion des élíres", en R. ]auJin
(ed.), Fourquoi la mathématique? En este sentido es digno de mencionarque

la refonna educativa en tiempos de Napoleón incluía a las matemáticas y
allatÚl como el centro de la ensef\anza.

•J. Dieudonné, en el Prólogo de su libro Algel>re linéDire el géomérrie
élémentaire.

sOtra característica históricamente importante de la enseñanza de las
matemáticasconsistía en que éstas noeran consideradas propias para las mu,
jeres. Todavía en 1963 el reporte oncial de la educación inglesa, con<x:ido
como New:som Repon, recomendaba que las muc:.hacha3 hicieran aun lado el
estUdio de las matemáticas para favorecer el estudio de las humanidades.
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7 Simultáneamente al éxito de la aproXimación conjuntista de Cantor

y de la formalización de gran parte de las matemáticas del siglo XIX se abre en

matemáticas una crisis de fundamentos de una profundiJad considerable. En
efecto, a finales de siglo se descubren las primeras paradojas de la teoría de
conjuntos (halladas por Burali-Forti, el propio Cantor y orros), sobre todo la
paradoja del conjunto de talos los conjunws de B. Russell: consideremos el con

junto A de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos. Si A es

elemento de A, entonces'no es elemento de A, absurdo. Si A no es elemen

to de A, entonces, por definición, A es elemento de A, ¡absurdo otra vez!
8Nicolás Bourbaki es el nombre genérico usado por un grupo de distin

guidos matemáticos franceses (entre los que se cuentan Cartan, Dieudonné,

Chevalley, Weil, Serre). El nombre recuerda a un militar del ejército suiw

que petdió todas las batallas en las que participó.

9 Véase por ejemplo, J. Piaget, Venseigemenl des mathématiques, Neu

chatel, 1955, y Remarques sur l'éducation mathémaIique, Mam. Ecole 58, 1973.

Según Piaget, aparecen en el niño, en primer lugar, las nociones algebrai

cas, tales como A - A = O; en segundo lugar, las estructuras de orden, tales

corno las seriaciones; por último, aparecen las nociones topológicas, tales ea

mo la idea de continuo, separaciones, etcétera.

ción, unión, diferencia) entre conjuntos habían sido defini,

das y estudiadas años atrás por el matemático inglés George

Boole. La expectativa de reducir el trabajo matemático a

las reglas de operación entre los conjuntos fue tan notable

que Boole tituló su obra The Laws ofThought. Para principios

del siglo XX se consideraba a la teoría de conjuntos como la

bas~ fundamental de todas las matemáticas.7

En ciencias, el orden lógico en que se puede presen

tar una diSCiplina en los textos no es, en general, el orden

histórico en que los descubrimientos fueron hechos. En

matemáticas, el método axiomático iniciado por Eucli

des, alcanza su culminación con el uso sistemático de la teo

ría de conjuntos llevado a cabo por Nicolás Bourbaki,8 que

a partir de 1940 inicia la publicación de una magna obra

que pretende presentar todas las matemáticas. Según este

enfoque, hay tres tipos fundamentales de estructuras en

matemáticas (algebraicas, de orden y topológicas) a partir

de las cuales se pueden desarr llar los Jemás conceptos ma

temáticos. Pocos años despué , en sus estudios de la psico

logía del aprendizaje, Jean Pia et a ntÓ que en los niños .

de entre siete y ocho año de dad se encuentra desarro'

lIado un equivalente de las estructuras madres de Bourbaki,

lo que pone de manifiesto el carácter "nmural" de dichas

estructuras.9

La coincidencia de intere es entre grupos importan

tes de matemáticos y de pedagogo hizo que la dirección

de la reforma fuera inevitable. La teoría Je conjuntos se in

trodujo en el currículo de las escuelas secundarias primero

y posteriormen~e en las primarias y aun en escuelas pre

escolares. Por supuesto, la reforma en la enseñanza de las

matemáticas no vino sola. En realidad fue el eje de toda

una r~formade la enseñanza elemental y medio. Por ejem-
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'Maniltaiae,Wh,Johnnye-'tAdd:rheFoiIweofrheN_Mxh,St.ManiD,.. 1973.

La llamada teoña de conjuntos fue desarrollada a fi,

nalesdel siglopasado y principios de éste prin~ipalmen'
te por el notable matemático alemán Georg Cantor. Esta
teorfa permite fonnular con claridad ideas intuitivas tales

como infinitoy cardinalidadde un conjunto, y permitió de,

mostrar formalmente que hay conjuntos infinitosque tie,

nendiferent.ecantidaddee1ementos. Sinembargo, elálgebra
de los conjuntos, es decir, lasreglas de operación (intersee,

Lasmatemáticasmodernas. Envista de lafalta de conexión

entre las diferentes partes del plan actual, los grupos que

trabajan en la elaboraci6n del nuevo plan. harían bien en

mtroducirconceptosgenerales unificadores. Pensamos que

el UlIO de la teoría deconjuntos Vde los conceptQS del álge~

bra abittaaa pueden dar más coherencia V unidad al plan
de ensefumza secundaria.

Las re{0nn4s de los años sesentas 'Y setentas

Para algunos autores,6la fecha en que arranca la primera

gran reforma en la enseñanza de las. matemáticas puede

fijarse en ~957. El lanzamiento ese año por los soviéticos

del primer satélite Sputnik hace temer a los norteameri,

eatlO6 que su rezago científico se debe a un atraso educa,

tivO general. Por ello, deciden aumentar el gasto en edu,

cación y en ciencia y comisionan a importantes grupos de

científicos para que asesoren al gobierno en la modifica,

cióndep1anesy programasdeestudio desde los niveles ele,

tnenta1es. En el informe On the Mathematics Curriculum

fm* High.School, ungmpode matemáticos propone la in,

troducción en la enseñanza de:

Durante los años cincuentas y principios de los sesen,

tas se empezaron a manifestar presiones en diferentes países

enfavor de cambios en los programas de enseñanza de las

matemáticas en los niveles elementales y medios. Poruna

parte, lbs matemáticos y <:>tIa; científicos profesionales con,

siderabanque el desarrollo de sus ciencias hacía necesario

un nuevo enfoque de laenseñanza de las matemáticas. Por

otraparte, los desarrollos en psicología del aprendizaje (en

particular los tra~jos deJean Piaget) provocaban en los pe,

dagogos el deseo de modificar consecuentemente los pro'

gramas de estudio y las técnicas de enseñanza.

ji,
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plo, se introdujeron cambios en la distribución de las ban~

cas en los salones de clase (pequeños grupos en lugar de

filas viendo hacia el fren te) y en la forma de dar clase del

maestro (más atención individualizada ymenos clase fren~

te al grupo). En la Gran Bretaña el Comité Asesor para la

Educación (conocido como Plowden Cammittee porser pre~

sidido por Lady Plowden) adoptó las ideas de Piaget en el

sentido de que: "hasta que un niño no está listo para el si~

guientepaso en el aprendizaje es una pérdida de tiempo tra~

tarde enseñarle a darlo". Estas ideas se llevaron hasta el ex~

tremo de considerar que el juego es la principal forma de

aprendizaje. Así, lo nií10s eran puestos a trabajar en pro~

yectos individuale o de grupo, mientras que el maestro se

paseaba alrededor de h clase rratand de ayudar a cada gru~

po por turnos. Se llegó a con' iderar que el estudio de re~

glas de puntuación y gramMi a eran un obstáculo para el

desarrollo de la creatividad del niñ .

Culturalmente, la idmri(i a i n d la matemática fl'lO-o

dema con las formas nuevCL~ y revolucionarias de enseñanza

seconvirtió en un lugar común. Al final de lapelículaZde

Costa-Gavras se di e 4Ul' la junta militar que acaba de to~

mar el poder ha proh ibido, entre tra cosa, los libros de

filósofoscomunisras y Ia~ matemática modernas ... yen la
vida real, en 1976, cuando J rge Videla toma el poder en

Argentina, prohíbe, nrre otras co a , los libros de fil6s0~

fos comunistas y la en. eñanza de l vectores.

Contrarreformas y nuevas refonna.s

Las primeras reacciones contra la reforma en la enseñan~

za de las matemáticas se dieron probablemente en Fran~

cia. En 1970, René Thom 10 hace una crítica severa tanto

al optimismo excesivo generado por el uso de la teoría de

conjuntos elemental como a la manera en que se enseña.

Como ejemplo de las críticas informa que suele enseñarse

que el símbolo conjuntista para la unión tiene un equiva~

lente gramatical en la conjunción o y el símbolo para la

intersección tiene un equivalente en y. Así, si digo "Juan

es alto y moreno" se entiende que Juan pertenece simul~

táneamente al conjunto de los hombres altos y al conjun~

to de los hombres morenos. También, si digo "la bandera

es azul yblanca" se debería entender que la bandera es azul y

10 René Thom, Les mathématiques modernes: une elTeuT pédagogique et
phi1osophique!, J;age de la Science 3, 1970. Resulta interesante que este
anículo fue escrito antes de que en México comenzara a enseñarse la teoría
de conjuntos en secundaria.

simultáneamente es blanca '(!). Porsupuesto, enestecasona

debe identifibrse la intersecciónyél usode laconjunción 'Y.
Pero, aun en los casos en que cabe hacer la identificación,

los ejemplos de algunos manuales de teoría de conjuntos

tienen escaso interés yuna endeble relación con la realidad

(como en"cubosgrandes o azules" o bienen"parisinoscalva;
o ricos"). Thom afirma que estos ejercicios extraños e inúti~

les, de insistir enellos, podríanconvertirseen unpeligropara

el equilibrio intelectual de los niños.u
Thom no pedía la eliminación total de la enseñanza

de la teoría de conjuntos, Sólo laponíaensuadecuadamag~

nitud. Sin embargo, otros críticos fueron más duros; por

ejemplo, el presidentede laAcademiadeCiencias, M. Olau

dron, afirmó que "todaunageneraciónde jóveneshabíasido

sacrificada por una orgullosa fantasía". En la Gran'Bretaña

la reacción fue más lenta. En 1976, un reparte del Ministe~

rio de Educación culpabade los fracasos a los profesores y no

a los métodos de enseñanza. El primer ministroJames Ca~

llaghan decía que "los métodos progresivos producen exce~

lentes resultados en manos calificadas, pero tienen dudosos

resultados en los otros casos". Sin embargo, para 1988 se. -
aprobó el Education Act que se alejaba deliberadamente

déla filosofía del Comité Elowden.12 '

En los Estados Unidos uno de los críticos más elocuen~

tes yde mayor influencia ha sido Morris Kline. En su libro

Why]ohnnyCan'tAdd: theFailureoftheNewMathde 1973
se señalaba una serie de errores en los programas reformados

(aparte de los ya indicados): empleo injustificado y abun~

dante de símbolos, vocabulario pedante, olvido de motiva~

ciones físicas, pobreza de los ejercicios, mediocridad de los

autores de los programas, entre otros. Muchos de estos as~

pectos se han ido modificando con el pasodel tiempo, pero

aún se conservan en lo esencial los métodos de enseñan~

za, gran parte de ellos basados en las ideas que inspiraron

las reformas de los años sesentas.

En un número reciente del Natices de la American

Mathematical Society R"aman Kossak dice que "el modelo

actual de educación matemática [en los Estados Unidos, se

11 Hablando de equilibrio, e! Institute de la Recherche sur I'Enseigne
ment Mathématique de Grenoble publicó en 1980 un estudio muy intere
sante. Se le preguntó a un grupo de 97 niños de entre siete y nueve años de
edad: "En un barco van 26 borregos y 10 cabras. ¿Cuál es la edad de! capi
tán del barco?" Setenta y seis niños lograron calcular la edad del capitán a
partir de los datos del problema.

12 Véase el artículo "PIowden's Progress", en The Eronomist, junio 20
26, 1998. El informe en que se basó el Acta de Educación de 1988 criticaba
principalmente las ideas de Piaget que durante veinte años habfan evitado
que los maestros tomaran una parte más activa en el aprendizaje de los nif\os.
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entiende] probablemente va a ser recordado en la historia

de la educación como un fracaso espectacular".13 Se nos

infonna que muchos de los estudiantes que ingresan a la

universidad no saben mucho de aritmética o álgebra, no

pueden trabajar en un nivel abstracto y no pueden rela~

cionar las matemáticas con el mundo a su alrededor. Con

estaentrada, Kossak argumenta la necesidad de un cambio

urgente (más de veinte años después del libro de Kline)

en el currículo de matemáticas de los niveles elemental y

mediode las escuelasnorteamericanas. El National Coun~

cil ofTeachers,(lfMathematics (NCTM) publicará el Curri~

culumandEvaluation Standards far SchoolMathematics donde

evalúa el estadode la enseñanza de las matemáticas en los

diferentes niveles yhace propuestas para mejorar el conte~

nido y métodos de enseñanza. La meta es lograr que los es~

tudiantesdesde el nivelelementalhasta lapreparatoriacon~

sigan: 1) aprenderelvalorde las matemáticas; 2) confiaren

sus habilidades matemáticas; 3) aprender a resolver proble~

mas matemáticos; 4) aprender a comunicarse matemática

mente; 5) aprendera razonarmatemáticamente. Por SUPUes~

to, esta metaes muy ambiciosa; para lograrla se requerirá de

CU1'S05 especiales de preparación para los actuales maestros

de matemáticas yunamejol'asustancialen lapreparaciónde

los futuros maestros.

La reciente publicaciónde los resultados de un examen

de conocimientos elementales de matemáticas practicado

en las escuelas primarias de más de cincuenta países del

mundo entero representó otro golpe más contra los métodos

progresioos de enseñanZa. Los Estados Unidos obtuvieron

el lugar 15, más o menos a la par de otros países que dedi~

can gran cantidad de dinero a la educación y defienden

los métodosde enseñanza progresivos. Varios países asiáti~

cos que dedican menos dinero per cápita a la educación y

que jamáshanmodificadosus métodos tradicionalesde en~

señanza obtuvieron los primeros lugares.

Por loque tocaa México, nodispongo de datos conclu

yentes. Sólo puedo hablar de lo qu~ he notado a lo largo

de los añosenconocidosque pasaronpor lasaulas estudian~

do "matemáticas modernas" y algunos pocos maestros de

educación elemental. Creo que, más allá de problemas .

conceptuales, una dificultad fundamental es el bajo nivel

aadémicodelprofesoradode los niveles elementalymedio.

Aunque Piaget afirme que los nifios desarrollan nociones

u Roman Ka.ak, "WhyAreWe Leaming thisr, Notices MIS, diciem

bre, 1995. En su ardculo,~ cririca muchas de las premisas usadas por
la comisión que preparaba el NCTM Slandards. Ea claro que las discusiones
seguirán todavía.

intuitivas de conjuntos a los seis años, la formalización abs

tracta de esas ideas requiere un poco de madurez yaprendi

zaje. Me parece que muchos maestros de primariano pueden

alcanzar fácilmente los niveles requeridos. 14

En el Ubro para el maestro de los diferentes grados esco

lares de primaria se expone lo que, a criterio de la Secre

taría de Educación Pública (SEP), deberán ser las habilidades

desarrolladas en los alumnos durante el grado correspon

diente. Así por ejemplo, en el libro de quinto grado15 se dice

que los alumnos deberán enfrentarse a situaciones didác

ticas que les permitan entre otras cosas:

-Desarrollar habilidades para utilizar y entender el
significado de los números naturales de por lo menos siete

cifras, de fracciones sencillas y de los números decimales

y sus operaciones.

-Interpretar, construir yanalizar tablas, así como cons

truir gráficas relacionadas con problemas que involucren

variación.

-Interpretar algun s fenómen s relacionados con el
azar; entender y utilizar adecuadamente los términos que

se relacionen con la predicción de algún evento o fenóme

no a partir de la elaboración de tabla, gráficas o diagramas

de árbol.
Vemos así que las reformas recientes en la enseñanza

de las matemáticas en diverso paí es, México entre ellos,

enfatizanen lanecesidad de que 1 alumno adquieran cier

tas habilidades al presentárseles de manera sistemática "si

tuaciones didácticas" convenientes. Después de muchos

ensayos y errores, parece que ésta es la dirección correcta.

En particular, ya diferencia de las refonnas de los decenios

anteriores, la reforma emprendida en México en los no

ventas ai parecer cuenta con un amplio apoyo por parte de

los maestros.16 Sinembargo, tenemos serias dudas de que los

propósitos que han impulsado estas reformas educativas se

consigan; peor aún, dudamos.de que la mayoría de los maes

tros realmente busque desarrollar las habilidades deseadas

14 La enseñanza de la teoría de conjunta; en la primaria se eliminó ro

México en la; aña; ochentas, mientras que en secundaria se continuó hlNa
hace poco tiempo. El libro fxzra elmaestro. Educaci6n secundaria (1994) infonna

que entre la; cambia; al programa anterior están "la desaparición de la; terna'i

de lógica y conjuntos", mientras que "se rescara un tema que formó parte de las
propuestas originales de la Matemática Moderna": el uso de la calculadora.

15 Ubro para el maestro. Matemáticas quinto grado, SEP, 1994.
16 Véase, por ejemplo, J. A. Pescador Osuna, "Evaluación de la Refor

made 1992", enEducaci6n 2001, núm. 39,1998. En este artículo se infonna

que la actitud de los maestros hacia la reforma educativa era favorable en

80% en 1992 y cOntinúa siéndolo en 66% en 1998. Factores limitantes del

optimismo respecto a las reformas son, por supuesto, las condiciones eco

nómicas, asícomo la falta de programas efectiva; de preparación, actualiza

ción y superación profesional para el maestro.
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entre sus alumnos. En efecto, una rápida encuesta entre

conocidos arroja el resultado temido: al igual que cuando

nosotros estuvimos en la escuela primaria, el énfasis de la

enseñanza de las matemáticas sigue estando en las meca,

nizaciones. En todo caso, pensamos que la SEP debería es'

tudiar cuidadosamente cuáles son las habilidades que los

maestros están realmente desarrollando entre sus alumnos

ydebería capacitarlos para que las metas deseadas puedan

ser alcanzadas. 17

La crisis que tIÍene

Aunque la verdad macemática pueda ser hermosa,
ésras6lo puede vislumbras" cL:s/JUés de mucho pensar. Las matemáticas

son diftciles de comprender /Jara muchos porque su estructura es
jerárquica: un conocimie11!O se cOllScruye sobre otro y depende de él.

M. Holt y D. Marjoran.18

"Vivimos en un mundo dominad por matemáticos." Con

estas palabras comienza Id tor Mike Smith su libro Hum,
bIe Pi19 que tiene la inten i6n de "liberar" la educación pre,

paratoriana de los Estad Unid de la horda de matemáti,

cos que "controlan todo lo que pu den" y "hacen sentir a

tex:los como tontos". Desgraciadamente, como biensabemos,

los matemáticos no controlan la educación en ningún lugar

del mundo, menos aún dominan el mundo.

Como queda claro al revisar el texto, Humble Pi fue

escrito por alguien que no entiende matemáticas elemen,

tales, está dirigido a un público igualmente ignorante y

hace recomendaciones que, de seguirse, garantizarán que

nadie en los Estados Unidos entienda nada de matemá,

17 Algunos datos para documentar nuestro pesimismo respecto a los
resultados que se van obteniendo en la educación matemática: en 1990 se
llevaron a cabo dos exámenes nacionales, uno en primaria yotro en secun
daria; el análisis de los resultados lo presentó Gilberto Guevara Niebla en
"México: ¿un país de reprobados?", Nexos, 162, junio, 1991. El examen de
primaria fue presentado por 3 248 niños de sexto grado que obtuvieron en
promedio en matemáticas una calificación de 4.39; esta materia fue la de
menor promedio entre las otras que formaron parte del examen. Reciente
mente, una encuesta (diseñada porel autor de este artículo yMichael Barot
yrealizada en laCiudad de México por la Escuela de TrabajoSocialde laUNAM)

mostró que la pregunta: "Si al echar dos volados con una moneda normal
obtiene usted águilas, ¿qué obtendrá con mayor probabilidad al echar el
tercer volado?" Sólo era contestada correctamente por 38% de los encues
tados (entre estudiantes de la UNAM se obtuvo un impresionante -por lo
bajo- 47% de respuestas correctas).

18 En Ma.thematics in a Changing Warld, Walker NY, 1973.
19 M. Smith, Humble Pi: The Role Ma.thematics Should. Play inAmerican

Education, Prometeus Books, 1995. El doctor Smith es profesor de educación
ypsicología en la Universidad de Tennessee. Una muy interesante revisión
del libro es C. Plaut, "Eating Humble Pi", en Narices AMS, julio, 1995.

ticas.20 Su discusión concluye que se debe dar libertad a

los estudiantes de nivel preparatoriade elegir si quieren to,

mar clases de matemáticas y, en todo caso, se'debe dismi

nuir el número de horas dedicado a esta asignatura. Todo

esto podríato1narse como una tontería inofensiva, de no ser

por la atención que el libro atrajo inmediatamente en los

Estados Unidos entre los medios de comunicación (Smith

ya fue invitado a CNN) y aun entre algunos grupos vincu

lados con la educación.

Desgraciadamente, el caso descrito no es un fenóme

no aislado. También en 1995, pero ahora en Alemania, se

publicó el trabajo de habilitación en pedagogía de H. W.

Heymann.21 La tesis principal del trabajo es que: "Siete

años de enseñanza de matemáticas son suficientes; todo

lo que el estudiante aprende de matemáticas después de

ese tie~po no juega ningún papel en su vida adulta." Por

ejemplo, Heyrnann sugiere que se elimine del currículo

general el estudio de ecuaciones cuadráticas, logaritmos y .

el concepto de función, ya que "uno no puede ver funcio

nes", entre otras cosas. Esta "noticia" atrajo la atención.de

la prensa de varias ciudades en Alemania y, al poco tiem

po, Heyrnann se encontraba asesorando al gobierno de su

estado en asuntos de eaucación.

La similitud de estos casos es clara. Aparentemente, el
público en general y posiblemente los gobiernos quieren

escuchar que hay que eliminar del currículo de educación

media y media superior buena parte de las matemáticas que

se enseñan. ¿Por qué? Tal vez porque las matemáticas no

siempre son fáciles, tal vez por resentimiento o ignorancia,

tal vez porque los conocimientos matemáticos no producen

frutos inmediatamente. Probablemente los matemáticos,

los científicos y los educadores en general han colaborado

para que se dé este rechazo a las matemáticas al no conseguir

una amplia aceptación social del importante papel que las
matemáticas juegan (o deberían jugar) en la cultura. Sin

duda, este rechazo se ha agravado por los fracasos de las re

formas educativas. La percepción generalizada de la gen,

te no es que el estudio de las matemáticas les permite de,

20 Según la crítica de Plaut, Smith afirma que la multiplicación de
fracciones es difícil de entender, discute la "realidad" de los números negati
vos yafirma que las matemáticas comenzaron su declive durante el siglo XIX.

Entre sus conclusiones, recomienda que se dirija a los estudiantes hacia las
actividades importantes en las que los norteamericanos se han distinguido:
administración, publicidad, juegos de video y televisión de calidad.

21 H. W. Heymann: Allgemeinbildung und Mathematik. Habilirationss
chrift, Universidad de Bielefeld, Alemania, 1995. Una discusión crftica por el
matemático C. M. Ringel de este trabajo puede verse en la página del web de
la Universidad de Bielefeld bajo el título Sind siebenJahre Mathematikgenug?
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25 Aquí me gustaría decir que no entiendo el porqué de la eliminación

de la lógica del programa de secundaria. Creo que la lógica elemental po
dríaenseñarse adecuadamente en clases de lectura de comprensión yanáli
sis de textos, de manera que se tendiera un puente entre las dos asignaturas

centtales del currículo: la lengua nacional y las matemáticas.

¿Por qué fracasaron las reformas de los años sesentas y al

gunas posteriores? Cualquier respuesta corta que se dé a

esta pregunta será una sobresimplificación. Sin embargo,

creemos que las razones se encuentran en los siguientes

puntos: 1) se realizó una reforma profunda después de mu

cho tiempo sin movimientos importantes y los cambios

no fueron suficientemente ensayados antes de ponerse en

práctica masivamente; 2) los maestros de los diferentes

niveles educativos nunca comprendieron el contenido e

importancia de las reformas propuestas yno fueron capaci

tados adecuadamente; 3) en la reforma de los sesentas (los

setentas en México), se prefi rió la adqu isición de un len

guaje (el de la teoría de conjuntos) al de arrollo de habili

dades en el estudiante (comprensión de situaciones y reso

lución de problemas).

Aparentemente, d pués de estas cri is se ha llegado

a propuestas de programas de en cl1anza que, al hacer hin,

capié en la adquisición d cierta' habilidades por parte

del alumno, parecen raz nable .Z5 'r em s que será muy

importante el trabajo de capa itación de lo maestros que

se lleve a cabo en los pafs s corre pondientes para que las
expectativas que se tienen puedan cumplirse. Sin dudase

deberá trabajar más en con eguir tra 'mitir a los estudian

tes el gusto de aprender matemáticas. La componente

lúdica en la enseñanza de las matemáticas puede ser fun
damental para salvar los ob táculos de rechazo a su apren

dizaje.

También un grave problema que tenemos enfrente es

el de la falta de aceptación social de la ciencia y de las ma

temáticas en particular. De no trabajarse en este proble

ma, algunas tendencias todavía marginales podrían llegar a

imponer la idea de eliminar a las matemáticas del currículo,

en algunos niveles educativos, con catastróficas consecuen

cias. Finalmente, es necesario subrayar que el tiempo que

se dedica a las matemáticas en los diferentes niveles edu

cativos es importante; más aún, es posible que pronto se

requiera dedicarles más tiempo (y no menos como algunos

educadores opinan). En el caso mexicano basta recordar

que todavía no se ha iniciado verdaderamente el uso de la

computadora en la enseñanza.•

Algunas conclusiones

22 Esta percepción, por supuesto, no es caI'lICteristica de México. Al

guna vez en AlemanIa, una ldIora en lD1 autobús me preguntó a qué me

dedicaba, luego esperó el~to en que estaba yo a punto de bajar pa
ra decirme: "Matemático, debe ser horrible pasarse todo el día haciendo
QJeDbII."

23 Unejemp\ode laalartumueípJnmciadeconocimientos cienUJicos
dementaIra porel p6blico eenemlqueda lDOlItIada en recientes encuestas.
En 101&adoeUaidoe, a laPftIIIIII8 .¡Cuamro tiempo IlUda la tierra en dar
lUla wekaabededordeldr l6loIaCCl\lallJlOncorreuameote48%de 10&
eocuestalb (Sc:ienáJic AmeriaIn, leptiemJ:xe. 1998, p. 13). La misma pre

(lUDIa bee:ba como JBIe de1_IUiDcueaen laCiudad de Mbico (vez
DOI817) fUe.,.....ti.:Ia ClIlR'eC........plr..de los encueadcaZ4,....diIcuIi6ade_ pmID w.é mi lIItfcu10 "MarmW:icas
peraM" 7...., lWÍIbl UllÍlIel1iWde Máico, núm. 566, 1998.

sarrollar sus capacidades de razonamiento lógico, sino que

los faculta para realizar "cuentas" (¿para qué, si tooos tene~

mos calculadoras?); las clases de matemáticas no les ayu~

dan a resolver problemas importantes, sino que los obligan

a aprender cosas extrañas e inútiles ("el conjunto de cubos

grandes yazules").22

Pero el rechazo de las matemáticas y su enseñanza debe

entenderse en un contexto más general, el de la escasa pe~

netraeión cultural que tiene la ciencia. Vivimos en una~

ciedadenque la gente no tiene idea alguna de las aportacio~
nes de la ciencia, salvo una vaga noción de su relación con

los servicios tecnológicos, como el teléfono y la televisión,

y por supuesto desconocesi hay científicos trabajando en su

~23 Estapobrezadeculturacientíficade la sociedad tiene

consecuenciasgraves. Porunaparte, no es reconocida la im~

portancia fundamental del trabajo de los científicos (para~

dójicamente, en t.m mt.mdo cuyo funcionamiento depende

cadadía más de los avances científicos y tecnológicos). Por

ottaparte, los seudocien.tífica¡y charlatanes (desde los astr&

legos hasta los "científicosposmodernos") encuentran~

campo pq>icio para imponer sus ideas y prácticas.24

Estas tendencias sociales hacia la ignorancia de la cien~

day eloscurantismo en general pueden llegar a ser peligro~

sas. Es tareade lacomunidad científica, así como de todos

aquellos que entiendenelpeso de la ciencia, y en particu~

larde las matemáticas, trabajar en el afianzamiento de los

valoresculturalesque creetl1(l¡ importantes. Los que estamos

conscientesdeque laenseñanzade las matemáticas es lafor~

mamásefectivaparadesarrollarel pensamiento lógico, re,

solver problemas de todo tipo y comprender la naturale

za, debemos estar alertas. Cambios en la enseñanza de las

matemáticascomo los propuestos por Smith o Heymann,

de llegar a imponerseensus respectivos países, no tardarán
en llegar al nuestro. Encualquier lugar donde esas ideas

tengan eco ocasionarán graves efectos en la educación de

generaciones de estudiantes.
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