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O. Introduccion.

0.1 La Docencia de la Matematica y la Fisica en
la Educaci6n Media.

Segun datos de la Division de Estudios Sociales
del DANE para 1975, solo el 30.93% de los docen-
tes en la educaci6n media oficial y privada te-
nian un grade universitario; se excluyeron de es-
tas estadisticas los 2.315 educadores que presta-
ban sus servicios a los INEM. Los porcentajes es
tan calculados sobre los datos obtenidos para
67.910 educadores en la educacion media, de los
cuales 33.122 prestaban sus servicios en plante-
les oficiales, y 34.788 en instituciones priva-
d

(1)as •

Estos datos no est~n diversificados por ~reas, p~
ro segun el numero de asignaturas del bachillera-
to, no mas del 10% de ellos estan en el area de
Matem~tica y Fisica. Si aten~emos a lo~ datos de
la seccion estadistica del ICFES, de 2.970 gradu~
dos en facultades de educacion en 1975, solo se
graduaron 268 en Matematica y Fisica, 0 sea el
9.02%. P~ro el numero de docentes de educacion
(1) Estos datos estaban sin publicar en febrero de
1977 y estan tornados del estudio mimeografiado
"Sintesis Descriptiva del Sistema Educativo Colo~
biano", elaborado por investigadores de CAFAM. Al
gunos datos fueron publicados en el Bolet1n del -
DANE, N°306 (enero de 1977) titulado "La Educacion
en Colombia 1975".
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media aumento en cerca de 5.000 de 1974 a 1975 (de
65.580 a 70.225)~ 10 cual corresponde a un ligero
aumento de la proporcion de licenciados, asumiendo
que los 20970 graduados hayan ingresado 0 estuvie-
ran ya en el magisterio de secundaria.

De los 20.998 profesores de secundaria con grado
universitario solo 15.271 son licenciados en edu-
cacion (el 72.7%); los demas tienen otros grados
universitarios (sobre todo ingenieros civiles~ in-
genieros quimicos y agronomos), sin preparacion e~
pecificamente pedagogica. Y cual es la verdadera
preparacion pedagogica de los licenciados en educa
cion con especialidad en Matematica y Fisica ? Se-
ra satisfactoria la respuesta a esta pregunta ?

Apenas hay estudios sobre la calidad de los cono-
cimientos matematicos y fisicos de los egresados
del bachillerato actual.

Los profesores universitarios se quejan cada vez
mas de la pesima preparacion de los aspirantes a
las carreras que utilizan mas la Matematicao Los
demas bachilleres egresan de la ensenanza media
con muy pocos conocimientos matematicos, y 10 que
es peor, con una actitud de rechazo 0 de complejo
ante la Matematica y la Fisicao

Como se podria remediar esta situacion alarmante
de la ensenanza de la Matematica y la Fisica en la
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secundaria? Puede parecer facil la respuesta de
que es necesario preparar mejor a los futuros pr~
fesores de la ensenanza media. Pero no hay otra;
y el problema se traslada simplemente a las Facul
tades de Educacion. Como preparar mejor a los
profesores universitarios que forman a los futu~
rOS profesores de ensenanza media? Como mejorar
los programas9 las experiencias de ensefianza=apre~
dizaje y la dotacion de esas Facultades? Y como
se hace para evitar que los licenciados en Educa=
ci6n con especialidades en Matematica y Ffsica, pr~
cisamente porque salen mejor preparados, deserten
de la ensefianza media y vayan a buscar trabajo a
las universidades, ya directamente9 ya a traves
de un pos-grado en Matematica 0 en F1sica?

Estos apuntes iniciales senalan las dificultades
que tienen los responsables de las Facultades de
Educacion y los encargados de visitarlas, aseso-
rarlas y rendir informes sobre la iniciacion9 fu~
cionamiento y aprobacion de los programas respec-
tivoso Como un aporte a la s01ucion de estos pr~
blemas, e1 Grupo de Trabajo de Matematica, reuni-
dopor iniciativa del IeFES, presenta este docu-
mento de trabajo a la critica y a la discus ion de
todas las personas interesadas en el mejoramiento
de la ensefianza de la Matematica y la F1sica a ni
vel de la ensefianza media.

Despues de complem~ntar"estj. introdu66ion con" una
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seccion sobre los problemas de la formacion, la c~
pacitaci6n y el perfeccionamiento de los docentes
en Matematica y F~sica~ e1 documento presenta unas
consideraciones generales sobre la profesion de di
chas docentes, sabre las funciones tanto generales
como especfficas de los profesores de Matematica y
Fisica, y sobre las actitudes que el Grupo de Tra~
bajo Academico ha estimado conveniente senalar ex-
plfcitamente como deseables en est os docentes. Sf

salimos de una concepcion de la ciencia como neu-
tral, de un rechazo a los juicios de valor que so-
lo sirve como encubrimiento de otros juicios de v~
lor mas insidioso por 10 oculto 9 y de una conce£
cion ideologica de la educacion como mera transmi-

sion de. informacion tenemos que aceptar que el do-
cente de MatemAtica y Flsica a traves de la ense-
Banza de su ciencia transmite actitudes y valoreso
Por ejemplo~ un profesor de MatemStica y Fisica en
bachillerato influye en la seleccion de uno u otro
texto en base a sus concepciones filosoficas y pe-
dag6gicas, ya sean espontSneas 0 concientes; una
concepcion idealista de la ciencia puede llevarlos.
a 1a opini6n de que hay asignaturas como la de Ma-
tematica que enseftan a pensar; segun sus valoracio
nes del papel de las ciencias en la producci6n,
puede ensenar la Matematica y la Fisica como un a
ditamento cultural~ 0 parte de la cultura general
de un bachiller9 0 como bases para la explicacion
cientifica del mundo y para la practica producti-
vao En fin, qu~ las actitudes y valores de un pr~
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fesor ayudan a crear en los estudiantes una acti-

tud positiva y progresista hacia la vida 0 a inte
grarlo en el sistema de valoraciones de una socie
dad clasistao

En seguida se delinearan los objetivos generales
de la carrera, que correspond en a las funciones p~
ra las cuales se forma al futuro docente~y a las ac
titudes que se consideran positivas en el. Se ha-
ce luego una breve discus ion sobre la distinci6n
de las componentes de Matematica~ de F1sica~ de p~
dagog1a y de Ciencias Humanas en un curricula de
este tipo, y se hacen algunas sugerencias para que
los respectivos especialistas redact en los objeti-
vos de las componentes diferentes a la de Matemati
ca; se trazan los objetivos de la componente de Ma
tematica, sus cantenidos generales por areas, y se
describen brevemente los cursos, materias 0 asign~
turas del plan propuesto.

0.2 La problematica de la preparaci6n del Docente
en Matematica y F1sica.

Las dificultades surgidas a partir de la implanta-
cion del nuevo programa oficial de Matematica para
la ensefianza media9 a comienzos de 1975 subrayaron
una vez mas un problema muy agudo de la educacion
colombiana. Este problema es independiente de la
pobreza intrinseca de los programas mismos y de la
torpeza del sistema de implantacion simultanea en
todos los cursos del bachillerato. A traves y mas
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alIa de estes grav1simes inconvenientes se velvi6
a tomar conciencia de la dura realidad~ los prof~
sores de Matematica no estaban capacitados para
enseftar el nuevo programa de la asignatura. (Al-
go semejante podrfa decirse de los profesores de
Fisica). Fue significativo el hecho de que no me
dio siquiera un programa mfnimo de capacitacion
previa para los profesores de Matematica, ni si-
quiera una somera discus ion del programa 0 un tiem
po mfnimo de preparacion personal de los progra-
mas, que se hubiera obtenido con el expediente o~
vio de haber difundido ampliamente dichos progra-
mas con razonable antelacion. En esa coyuntura,
la enfermedad cr6nica de la DICMA, la agonia del
ICOLPE y la defuncion del CENAPER mostraron la in
capacidad del sistema educativo colombiano para
satisfacer la necesidad basica del profesorado:
mejor preparacione

La primera parte de este documento ha mostrado la
alarmante situacion de nuestros profesores de ba-
chillerato en los sistemas de educacion publica y

privada. Analicemos ahora los'problemas que se
presentan para ayudarles a mejorar su preparacion.

Un primer problema es de tipo semantico, y no es
dif1cil resolv~rlo en el papel. Reina gran con-
fusion verbal entre los profesores, los padres de
familia y los funcionarios mismos, acerca del si~
nificado de palabras como formacionw capacitacionf
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perfeccionamiento y posgradoo Estas palabras se
utilizan indiscriminadamente9 Y esta confusion di
ficulta aun el planteamiento de los problemas su~
yacenteso Para los prop6sitos de ~ste documento
proponemos una distinci6n de estos conceptos en
la forma siguiente;

Formacion es la preparacion del profesor a traves
de una carrera universitaria que conduce al titu-
lo de Licenciado.

\

Capacitacion es el intento de suplir deficiencias
en la preparacion de los profesores que estan en
ejercicio sin haber obtenido la formacion~ se re-
fiere pues a curs os compensatorios 0 remediales9
y supone una situacion irregular y en principio
transitoria.

Perfeccionamiento es el mejoramiento de la prepa-
raci6n de los profesores que ya han completado su
formaci6no Se refiere a cursos de actualizacion~
extension y profundizacion, y supone la situacion
normal de cualquier profesional en ejercicio9 que
debe mantenerse al dfa en su especialidad.

Posgrado se refiere a una preparaci6n mas avanza-
da a trav~s de un programa formal universitario
que conduzca a un titulo de Magister 0 Doctorado
y que implique excelencia academica y capacidad
investigativa.
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Analicemos cada uno de estos coneeptos, y espeei-
fiquemos objetivos y dificultadeso

Ao La formacl6n.

La meta a largo plazo para nuestro sistema educa-
tivo debe ser la de contar en todos sus niveles
con profesores que hayan recibido una formaci6n in
tegral. En algunos palses europe os no se puede
enseftar en una eseuela primaria sin un diploma de
una universidad pedagogieQj ni en un colegio de s~
eundaria sin un grade universitarioo Hay que pla-
nifiear por 10 tanto la formacion de docentes a
mediano y largo plazo para acercarnos a esta meta
propuestao

A primera vista9 la exigeneia del nuevo Estatuto
Doeente de que el profesor que aspire a pasar a se
gunda categoria ordinaria deba haber obtenido una
lieenciatura, parece fomentar esta 11nea de forma
eien a nivel universitarioo

Pero el efecto neto puede ser mas bien el de ento~
pecer la formaeionj dada la presion ere ada por el
deseo loable de capaeitar a los profesores que ya
estan ensenando sin tener la lieenciaturao Se pro
due iran pues lieenciaturas par eorrespondencia~
por television, por radio9 por folletos de 100 lee
ciones faeiles de pedagogia, etco Segun el axioma
economieo de que la moneda mala desplaza a la bue-
naj desapareceran las lieeneiaturas ~e cuatro anos
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de las universidades, asi como desaparecieron las
de cinco aftos cuando algunos centros universita-
rios empezaron a ofrecer LdcencLat ur-asde cuatro
aftos para estudiantes de medio tiempo 0 de jorna-
da nocturna. Desaparecera la motivacion para se-
guir un curso regular de cuatro anos~ si se puede
obtener el mismo titulo a traves de una capacita-
cion en servicio~

La situacion se hace mas delicada si admitimos~
muy a nuestro pesar, que las licenciaturas actua~
les~ por el nivel ~e la mayor parte del personal
que las cursa, por el recargo de trabajo que impli
ca una plaza de docencia de tiempo completo adem~s
de los estudios~ por la mediocridad de los progra=
mas~ bibliotecas y profesores, etco~ estan a un
nivel de meracapacitacion apenas disfrazadao rue
ra de 'unas pocas facultades pr-Lvf LegLedas, no pue«
de decirse que el estudiante que obtiene su titu~
10 de licenciado haya obtenido una -fbrmacion
adecuadao Que va a suceder con la nueva presion
adicional para obtener licenciaturas a cualquier
precio, so pena de permanecer para siempre en las
dos categorias inferiores del escalafon ?

B. La capacitacion.

La verdadera avidez con la que muchos profesores
buscan obtener la mayor capacitacion posible es un
fenomeno alentador. Para cursos, seminarios 0 con
ferencias se encuentra gran numero de asistentes,
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aunque no se vaya a expedir un certificado valida
para el escalafon, 0 aunque haya que pagar una CUD

ta de inscripcioTIc Es que el mejor est!mulo para
la capacitacion es el estimulo intr!nseco de sen-
tir la necesidad apremiante de ella para poder en
seftar la Matemitica moderna.

Se requiere una gran flexibilidad para programar
las mis diversas formas de capacitaci6n a tados
~os niveles. Se haran algunas sugerencias a este
respecto en la tercera parte de este documentoo
Basta 'indicar aq u f que la capac itacion es eneste
momenta altamente prioritaria. Deben multiplica£
se los programas de capacitacion en la medida de
10 posible. Se trata de una verdadera emergencia
educativao

Pero debe tenerse en cuenta un posible peligro:
e1 diseno de esos programas de emergencia puede
prejuzgar el futuro de la formaciono Si =como ano
t~bamos= las misrnas licenciaturas muchas veces es~
tan apenas a nivel de capacitacion9 y si ademas
la presion del nuevo Estatuto Docente impulsara a
facilitar aun mas su obtenci6n, puede hacerse muy
dificil y muy lento el restablecimiento de las con
diciones para que esos programas vuelvan a situar
se al nivel de una formacion integral y profunda9
y se pueda exigir razonablemente que quien no ten~
ga esa formaci6n no pueda ejercer la docenciao
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C. El perfecclonamlento.

En el actual caos semantico se suele llamar perfe£
cionamiento a cualquier curso de capacitacion~ de
perfeccionamiento 0 de posgradoo Y a la inversa,
se llama "curso de posgradoii a cualquier curso de
perfeccionamiento 0 aun de mera capacitacion, con
tal de que el que 10 tome haya recibid6 ya una Li-
cenciatura. El hecho de tomarlo despues de haber
recibido este grade no es suficiente para llamar-
los cursos de posgradoo

Es apenas natural que a la velocidad de produccion,
acumulaci6n y difusion del conocimiento cientffico
hoy en dfa, cualquier profesional necesite actuali
zarse continuamente en su rama del saber y en las
disciplinas afineso Perc por 10 general~ en esos
curs os el profesional estara aprendiendo 10 que los
j6venes estudiantes de pregrado estan estudiando
en los curs os regulares de su carrera. No hay pues
ninguna justificacion academica para dar a estos
curs os de perfeccionamiento el calificativo de cu~
sos de posgrado. Si:se adoptara esta terminologla.
se llegarfa al absurdo de que un curso de toeria
de conjuntos a nivel de primero de bachillerato s~
ria un " Curso de Posgrado " para la mayorfa de
nuestros licenciados, que por haber terminado su
grade hace seis u ccho anos, no alcanzaron a escu-
char siquiera en las aulas e1 mas elemental vocabu
lario de la matematica modernao
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Es posible que esta denominacion inflacionaria de
los cursos de capacitaci6n y perfeccionamiento co-
mo "Cursos de Posgrada" sea solo un sintoma mas de
ese lamentable complejo de inferioridad de nuestros
educadores, como 10 es el que quieran ocultar que
estudian Educaci6n ("Yo estudio MatemAticaii)~ 0 el
que quieran ocultar la denominaci6n de su grado
("Yo tengo un~ licenciatura en MatemAtica"). Hasta
se esta dando el caso de que estudiantes y profeso-
res de las Facultades de Ciencias de la Educaci5n
se refieran a su entidad academica como "La Facul-
tad de Ciencias".

Por el contrario9 otros profesionales como los me-
dicos 0 los abogados, no solo no se averguenzan de
tamar cursos de perfeccionamienta acerca de las
nuevas medicinas 0 de las nuevas leyes tributarias~
sino que exigen que se les ofrezcan dichos cursos
y estan dispuestos a pagar buenas sumas par parti-
cipar en elIas. Y no se trata de Ia esperanza de
aumentar su salario 0 sus ingresos, sino de la ne~
cesidad misma de actualizacion en su ramoo Es es-
ta una de las primeras responsabilidades de un pr~
fesional serio.

Ha r-La fal ta una 'c'am-pai'iasostenida en los medios
de ,comu~icaci6n9 un considerable incremento de las
escalas salariales y un decidido cambio de actitud
en los estudiantes, profesores y administradores
de las Facuitades de Educaci6n, para que se vaya
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desterrando ese complejo de inferioridad y se vaya
desarrollando cada vez mas el deseo eficaz de un
continuo perfeccionamiento.

D. E1 Posgrado.

La confusion instaurada por los cursos de perfec-
cionamiento que dieron en anunciarse como de pos-
grado, y la circunstancia de que el titulo de Ma-
gister no estaba reconocido oficialmente en el es-
calafon, produjeron en algunas Facultades la apa-
ric ion de programas de posgrado plane ados con li-
gereza e implementados con muy bajo nivel academi
co, con profesores de muy baja preparacion, con
seminarios de muy limitada participacion y con una
carencia casi total de investigacion digna de lle-
var ese nombre.

Es este el momenta de empezar a distinguir clara-
mente entre los cursos de perfeccionamiento y los
que con un curriculo serio, profesorado califica-
do y una buena dosis de investigacion~ llevan a
un titulo de posgradoo

Es extrano, por decir 10 menos, que una persona
obtenga en tres semestres con una dedicacion de un
tercio 0 un cuarto de tiempo, un flamante titulo
de "Magister en Sicologia" despu~s de una mediocre
Licenciatura en Educacion9 cuando un estudiante de
tiempo completo necesita cinco anos de duro traba-
jo academico para obtener una licenciatura en Sico
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logln en una universidad de alto nivel academicoo
Ma.s grave atin es la verificacion de que los=OiCur=
50S de Po sq redo "> para ese mal llamado Magister en
Sicologfa son apenas del mismo nivel~ 0 aun de mas
bajonivel~ que los cursos de pregrado que toman
los alumnos de Licenciatura en Sicaiogia en una Fa
cultad seria. Algo' parecido podria pasa~ si se a=
cep t ar-an dema s f ad o facilment'e progr-ames de "Magis-
t:er en Matematicaii (J de "Magister en F1.sicaii s en
las Facultades de Educacfono

Afortunadamente la Universidad Pedagogic~ esta ela
barBndo un programa de Magister en Docencia de la
Matematicai que tiene un dfsefto n6vedbso yserio,
y'que sin intentar competir con el Magister en Ma-
tematica de La Un Lv er-s Ldad Naci~.mal, sJ. busca lIenal'
un vacio importante en Ia preparacion de docentes
en Matematica para las Facultades de Educacion.
Ojala pueda diseftarse uno semejante para la docen
cia de La Fisico. 0 Pe r-o el peLa gr-o de que epar-ezcan
seudoprogramas de "Magister en Matematica" (0 en
otras disciplinas como la F1sica)~ est~ ya presen-
te; corresponderfa al TerES velar pOl' que no se rna
terialicec

Hay un ultimo problema que es comun a los diversos
niveles deque hemos hablado en los apartes que ant~
ced~n. Se trata de la competencia que tiende a de-
satarse entre las diversas instituciones que pueden
o quieren impartir la formaci6n, la capacitaci6n 0

el perfeccionamiento. 258



Hay algunas entidades publicas y privadas que es-
tan en capacidad de ofrecer esos servicios con su-
ficiente calidad tecnica y cientifica. Es posible
que ?iertas tendencias absorbentes y estatizantes
que aparecen sicilicamente en el Ministerio de Ed~
cacion inclinen a algunos funcionarios a intentar
monopolizar la prestacion de estos servicioso El
aumento de cuotas burocr§ticas y la posibilidad de
generar ingresos directos pueden llevar a un mono-
polio de consecuencias negativas.

Es claro que los servicios de capacitacion y per-
feccionamiento deben prestarse de tal forma que
sean ~con6micamente asequibles a todos los que los
necesiten. Pero la mala conciencia de haber exigi
do licenciatura part los ascensosi en violaci6n de
derechos adquiridosi no justifica un exclusivismo
ni un monopolio. Henos atin si la expe r-LencLa de
iristitutos, divisionesi ~epartamentos 0 entidades
educat ivas que aparecen y desapane cen con l.s,·c1--
clicas reestructu~aciones de 108 r~spectivos Mini~
terios e Institutos Descentralizados, ha demostra-
do ,.bast.ala sacd ed.ad la i'nca..pacidad,.la lentit~d.
Iades-coordinacion y Ie ineficiefl'Ciade dichos or

-',
. ';., .

. . . ": ,:g~ i-s!!loS •

,djE.1-..Miai'Ster'10"Y ,el I{:FES deb-enelldtirdir~ct·.tvas,
amplias sob~e la capacitacion y el perfecciona~
miento, y organizar todas las formas de prestar e-
sos ser-vLcLos que sean f ac t;ibles y eficaces .','No
s.'ve razon para que el Ministerio de Educaei6n
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(0 la Presidencia de la Republica), entren en com-
petencia con las universidades publicas y privadas
por medio de proyectos de otorgar licenciaturas
con programas no inscritos en la estructura acade-
mica de las universidades. Fuera de la vigilancia
del TerES, que mas bien deberla convertirse en ase
sorfa y colaboracion~ deben ser las universidades
las que impart an la formacion y las que planifi-
quen y ofrezcan los cursos de capacitaci6n y per-
feccionamiento; los programas directos de capac i-
tacion y perfeccionamiento organizados por el Mi-
nisterio de Educacion deberfan estar coordinados
con los de las Universidades~ asesorados per elIas,
y servir mas bien de complemento que de competen-
ciao' De igual manera. los esfuerzos de la ense-
fianza no formal, desescolarizada 0 a distancia de~
ben ser impartidos por las universidades, tambien
can 1a asesorfa y colaboracion del TeFESo Aunque
la idea de establecer en el TeFES una Universidad
a Distancia~ que tendria funciones de formacion~
capacitaci6n y perfeccionamiento de docentes pare-
ce por fortuna descartada, por 10 menos temporal-
mente~ no queda duda que el destino hacia la "ca-
pacitaci6n" que pu~da darse al aparato administra-
tivo armado en el TerES con ocasion de la Universi
dad a Distancia pretende ocultar la intencion de
revivir tal esquema en un futuro m&s bien proximo.

Mas bien que desconfianza, egoismo 0 competencia~
el problema de la preparaci6n de los profesores
colombianos exige flexibilidad, imag~nacion y co-
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laboracion entre el Ministerio de Educacion, el
ICFES y las universidades del paiso

1. Plan de estudlos de la componente de Matematlc~

para ei docente en Matematica y Ffslca para la

educaclon medlao

101 Definicion de la profesion de Docente de Mate-
matica y Fisica para la educacion media"

En la practica existe la profesion de docente pa-
ra la educacion media, y en particular la de doce£
te en Matematica y Ffsica, que es un profesional -
que devenga su subsistencia de la ensenanza de la
Matematica y la Fisica en los niveles de escolari-
dad comGnmente conocidos como enseftanza media.

En la realidad la profesion de docente de Matema~
tica y Fislca para el nivel medio~ ademas de estar
definida por la funcion especifica seftalada, esta
limitada por las condiciones sociales de su ejerci
cio y reglamentada por normas legales que en nues-
tro pais son ambiguas, incompletas y controvert i-
daso

El docente de Matematicas y Fisica para la educa-
cion media debe ser un profesional con formacion
de nivel superior adecuada, orientada tanto peda-
gogica como cientificamente para el cumplimiento
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de su funcion especifica profesiona19 en la docen
cia de la Matematica y de la Fisica.

1.2 Funciones del profesional docente de Matemati~
ca y Fisica para la educacion media.

Para el profesor de Matematica yFisica en la edu-
caci6n media sa han identificado lassiguientes
funciones, algunas de las cuales son generales y
propias de todo tipo de profesional de la docencia,
mientras que otras son espec1ficas del docente de
Matematica y F1sica.

a) Funciones como dirigente:

Ejercer un liderazgo que se concreta a traves
de las siguientes acciones~

a.1 Inf1uir en 1a orientacion pedagogica de la
institucion donde trabaja y en las relaciones de
esta con la comunidado

ao2 Coordinar grupos de trabajo.

a.3 Dirigir 0 colaborar activamente eq la direc-
cion de departamentos de Matematica y F1sica en
instituciones de educacion mediao.

ao4 Promover al estudio de la Matematica y Is F!
sica con la organizacion de clubes~ grupos de in-
teres y otras actividades tendientes a fomentar
la vocacion cient1fica entre los estudianteso
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b) Funciones como docente~

boi Enseflar con propiedad todos los cursos del eu
rriculo de Matematica y Fisica de la educacion me-
dia e interpretar critica y constructivamente los
programas de las diferentes asignaturas.

bo2 Ubicar la Matematica y la Fisica9 su enseflan-
za en el nivel medio, los contenidos programaticos9
los textos y materiales didacticos9 etc. dentro de
su contexto historico y social.

b.3 Planear, diseflar y desarrollar unidades curri
culares.

bo4 Preparar materiaies didacticos tales como
guias, ejercicios, problemas, experimentos y ayu=
das audiovisuales.

b.5 Asesorar a los estudiantes en su proceso per-
sonal de aprendizajeo

c) Funciones como investigador:

Aunque no se puede limitar el objeto de la investi
gacion de un docente a nivel medio, si es conve-
niente sefialar un tipo de investigacion que Ie es
propioo Se trata de la investigacion metodologica
cuyo objeto se circunscribe a la ereacion de nuevas
metodos para presentar temas de Matematica y Ffsi=
ca a un nivel elemental y a la organizacion de i=
deas en forma atractiva y con un criterio cient1fi=
co e innovador.
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Para promover esta actividad investigativa es ne-
cesario que se formen los h§bitos de consulta bi-
bliografica~ en especial de revistas dedicadas al
tema y~ la participacion act iva en grupos de est~
dio y discusion~ y la asistencia a coloquios, se-
minarios y cursos de extension.

d) Funciones como consejero y orientador~

do1 Orientar a los alumnos en sus problemas per-
sonales y escolareso

do2 Explicar a los padres de familia los alcances
e implicaciones de las nuevas orientaciones metoda
logicas en la ensefianza de la Matematica y de la
F1sicao

e) Funcl0nes como asesor~

eo1 Asesorar a colegas de otras ~reas curricula-
res en lacorrecta utilizacion y articulaci5n de la
Matematica y de la Fisica con tales ~reas.

e.2 Asesorar a instituciones y entidades educati-
vaso

e.3 Asesorar programas de capacitaciono

103 Actitudes y valores sociales del profesional
de la docencia:

a) Actitudes hacia la Matematica y la Fisica:
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£1 profesional de docencia en Matematica y Fisica
debe fomentar y desarrollar las siguientes actitu-
des:

ao1 Actitud investigativa que se manifiesta en la
inquietud por conocer nuevos resultados cientifi=
cos y en disposicion a informarse~ discutir y par-
ticipar en grupos de estudioo Esta actitud no so=
10 es un instrumento de superacion intelectual; es
ademas un factor importante para la motivacion de
los alumnos en el ejercicio de la docencia.

a.2 Valoracion de la importancia del pensamiento
16gico-matematico, del papel de la Matematica en
la sociedad moderna que se hace palpable en la pr£
duccion, y en la aplicaci6n de la Matematica en 0-
tras areas de la ciencia y en la tecnologiao

ao3 Conciencia de las limitaciones del pensamie~
to logico-matematico y de los modelos mecanicistas
en las ciencias humanaso

a.4 Conciencia de la importancia de la practica
social en el desarrollo historico del pensamiento'
cientificoo

ao5 Conciencia de que la Matematica y la F1sica
no son ciencias acabadas y estaticas sino que9 por
el contrari09 son ciencias en continuo desarrollo
cuyo progreso estS condicionadoi aunque no deter-
minadoi por las relaciones sociales y la produc-
cion.
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b) Actitudes hacia la docencia:

boi Actitud positiva hacia la importancia de la
docencia~ a pesar de las valoraciones negativas de
la sociedad actual.

b.2 Actitud cr1tica ante una docencia que usual-
mente sirve como elemento de justificaci6n de las
relaciones sociales vigentes en nu~stro pais.

b.3 Actitud de responsa~ilidad en el cumplimiento
de las obligaciones y deberes inherentes a su tra-
bajo como docentede la Matematica y la Fisica.

c) Actitudes hacia los estudiantes:

c.1 Actitud de di~logo y respeto hacia el estu-
diante como persona y como sujeto activo de su pr~
pio aprendizaje.

c.2 Reconocimiento de que para la mayoria de los
estudiantes la Matem~tica y la Fisica son solo co~
ponentes~ aunque importantes, de su formacion inte
gral.

c.3 Re cono c f a f ent o de .Las diferendas sociales que
afectan el rendimiento de los estudiantes.de nues-
tro medio.

d) Actitudes hacia el perfeccionamiento profesio-
nal:
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d.1 Conciencia de sus limitaciones personales en
cuanto a conocimientos matematicos y flsicos y de
la necesidad de actua~izacion continuada y perma-
nente para superar dichas limitacionesc

e) Actitudes hacia los colegas de otras areas cu-
rriculares:

ea1 Actitud de solidaridad y colaboracion con los
colegas que se dedican a la docencia en otras a-
reas curriculares y disposicion para el dialogo y
la comunicaci6n con ellos.

f) Actitudes socialesg

f.1 Actitud critica ante la sociedad actual en
cuanto esti limita la posibilidad de autodesarro-
110 de la mayoria de la poblacion de nuestro pais.

f.2 Actitud de responsabilidad social fundament a
da en tin conocimiento cientifico de la sociedad y
en unos valores que supediten 10 individual a 10
colectiv09 el egb1smo a la solidaridad y la anar-
quia social a la planeacion consciente.

f~3 Actitud de responsabilidad ~tica que se mani
fiesta en uria participacion consdiente en aque-
llasactividades sociales y polfticas que tienden
a una reestructuracion y a un reordenamiento de
la sociedad mas acorde' con las necesidades de ju~
ticia social.
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f.4 Conciencia de que la Matematica y la Fisica
no son ciencias neutras sino que son portadoras de
valores sociales y estan condicionadas por mati-
ces ideologicoso

104 Objetivos generales de la Carrera de Docente
de Matematica y F1sica para 1a Ensefianza Mediao

La intencion del Grupo de Trabajo Academico de Ma~
tematica al proponer objetivos para un programa de
preparacion de docentes, es mantener un punto de
referencia basieo para los programas y carreras
concretas que en este momento 0 en el futuro con=
tribuyan a 1a formacion profesion~l de los docen-
tes de Matematica y Ffsica para la educacion mediao
Es claro que hay y debe haber otros enfoques y 0=

tras maneras espectficas de preparar a esos doc en-
tes a traves de variadas experiencia~ formativaso
Pero se ha creido conveniente establecer a manera
de orientacion los objetivos siguientes:

ao Contribu1r al desarrollo cientifico,
y social auton6mo de nuestro paiso

~ 0econom1CO

bo Contribulr a un desar~ollo integral de la Mate-
matica en Colombia con un caracter nacional 1i-
gado a las condiciones concretas de nuestro de-
sarrollo historicoo

Co Estimular la creatividad y desarrollo del pen-
samiento logico matematico como base de las cien



cias tecnologicas y naturaleso

do Dar oportunidad de adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para cumplir adecuadamen
te las funciones descritas en 1.2

e. Dar oportunidad de desarrollar y reforzar las
actitudes descritas en 1.3

f. Dar las bases para cursar estudios de posgrado
en Educacion Matem~tica.

Interaccion de las componentes del
plan de estudios.

Matematica

1.5 Las Componentes del Plan de Estudios.

Se han destacado cuatro componentes principales de£
tro del plan de estudios. La componente de Matem~-
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tica~ 1a de F!sica~ la de Estudios Pedag5gicos y

1a de Ciencias Humanas; todas estas componentes d~
ben estar ligadas entre s1 e interactuar para e1
10gro de los objetivos de 1a carrera.

Antes de proceder a1 de1ineamiento de los objeti-
vos generales de la Componente de Matem&tica~ que
es propiamente el cometido del CTA de Matematica,
nos atrevemos a proponer a los cole gas encargados
de redactar las otras tres componentes algunas su-
gerencias sobre la conformaci5n de elIas.

I. Sugerencias para la Componente de Ciencias Hu-
manas.

Para dar una orientacion basica en la sociedad en
donde se actua y se vive~ fundamentada en el cono-
cimiento cientffico de las leyes y tendencias del
desarrollo socia19 se recomienda programar en esta
area de Ciencias Humanas trescursos 0 seminarios
que cubran los siguientes temas~

a. La Historia de Colombia, casi exclusivamente
desde el siglo XIX hasta nuestros dias, enfatizan
do los perfodos de estancamiento y de desarrollo
de la economfa, los cambios de polos de dependen-
cia, la industrializacion~ los movimientos obre-
ros, campesinos e indigenas, etc.

b. Introduccion a las Ciencias Socialesg Un es-
tudio de ~s formaciones sociales, de la articu-
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lac ion de divers os modos de produccion y de sus
componentes infra y superestructuraleso La gene-
sis del pensamiento politico modernoo El Estado
y la sociedad.

Co Introduccion a la Econom1a po11tica. Las le~
yes del desarrollo del capital, valor~ trabajo, di
nero, mercancfas, relaciones hombre-naturaleza-so-
ciedad.

En la intersecci6n de esta componente ~e Ciencias
Humanas con lascomponentes de Matemltica y F1si-
ca se situarfa una historia de las ciencias, en
particular de la MateMatica y la F1sica, con enfa
sis en esta ultima y en las demas ciencias natura
les, puesto que para la 'historiade la Matem~tica
se seftala un curso especifico (ver curso N° 13 del
listado de contenidos especfficos)o

En este mismo curso de historia de las ciencias se
podrian integrar algunos temas de epistemolog1a de
la F!sica.

En la interseccion de esta componente de Ciencias
Humanas con la compon~nte pedagogica se situar1a
una historia de la Educacion~ con enfasis en el d~
sarrollo historico de los procesosj instituciones
y legislaciones educativas en Colombia. Articula-
do con este curso de enfoque historico habr1a un
curso de enfoque filosofico sobre esos mismos pro-
cesos, instituciones y legislaciones, con enfasis
271



especial en los condicionamientos economicos e
ideologicos de los objetivos impl!citos de la edu
cacion~ y en las funciones que efectivamente cum-
pIe el aparato escolar en nuestra sociedado

II. Sugerencias para la componente pedagogicao

Esta componente debe proporcionar a los estudian-
tes para su futura practica profesional docente9
un conocimiento cient1fico del proceso evolutivo
de los individuos dentro de una sociedad con con-
tradicciones antagonicas. Debe tenerse en cuenta
el principio basico de que los alumnosson los su
jetos de su propio proceso de aprendizaje, y que
son portadores de una sicolog!a individual y de
una sicolog!a social que los diferencia en grupos
heterog~neos dentro de una misma formacion social
y en personas heterogeneas dentro de un mismo gr~
po social. Para proporcionar dicho conocimiento
nos atrevemos a sugerir que:

a 0 En la sicolog!a general se insista en .Las ba-
ses fisiologicas de la sensacion~ la percepcion y

el pensamiento~ en las modificaciones y condicion~
~ie~tos de ~sosmismos procesos par factores soci~
les, en laformacion de los conceptos y del lengu~.
je, en la formacion y transformaci5n de habitos y

rutinas, en la interaccion de la racionalidad, la
ideolog!a~ la afectividad, etc., en la delibera-
cion y la toma de decisioneso
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b. En la sicologia evolutiva se presenteh las i-

deas y experiencias de Piaget acerca de la forma-
cion de los concept os fisicos y matematicos en el
nino y el adolescentey las investigaciones de es
te tipo que se han desarrollado en el Canadaj la
Argentina y Colombiao

Co En la sicologia social se insiste en la inte-
raccion de los individuos en los diversos tipos de
situaciones grupales (dinamica de los grupos de
trabajo, de diversion9 grupos de referencia, etc.)

do En los cursos de diseno curricular y simila-
res se limiten los objetivos al disefio de unida-
d~s curriculares especificas mas que al desarro-
llo de programas y curriculos completoso

e. En los temas com~administraci6n educativaj
an§lisis institucional, legislacion escolarj etco
no se pretenda ofrecer un curso de cada uno de
ellos, sino integrarlos todos en un taller de pr~
blemas pr§cticos que se presenten al docente en
el ejercicio de su pr?fesi6n derrtno de una inst i-
tucion educativao

f. En la Consej~rla se enfatice la importancia
del trato personal y de la captaci5n de las dife-
renctas individuales, y se tenga en cuenta que el
subsistema consejero-alumno se encuentra inserto
en una serie concentrica de sistemas sociales ca-
da vez m§s complejos, estructurados por relacio-
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nes conflictivas y aun- antagonicaso

go En 1a didactica general se inc1uya la teoria
y sobre todo 1a practica del uso de las tecno10-
gias educativas actua1es.

En 1ainterseccion de 1a componente pedagogfca con
las co.ponentes de Matematica y de Fisica se ~n~
cuentran las didacticas especia1es, que podrian ha
cerse en forma de seminariosde programas y de tex
tosescolares, previos a 1a practlca ~ocente.

III. Sugerencias para 1a Componente de Fisica.

Esta componente debe proporcionar a los estudian-
tes conocimientos cientificos solidos de f1sica
teorica y experimental a un nive1 tal que permita
a los futuros docentes ensenar con propiedad todos
los cursos de Fisica contemp1ados en los programas
para ra educacion media. No se trata pues de un
comp1emento a las Mate~aticas, slno por el"contra-
rio, de una parte integral de un programa conjunto
de Matematica y F1sica. Mo solo se debe tomar en
cuenta 1a situacion ocupacional de los futuro~ do-
centes para la meR~ionada integracion; es necesa-
rio comprender tambien que la Matematica y la Fisi
ca son dos campos cient1ficos que han tenido un
desarrollo para1elo con mutuos condicionamientos~
y que ambos campos constituyen la base de las de-
mas ciencias naturales y tecnologicas.
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Por cuanto al estudio de las bases de calculo dif~,
rencial e integral necesarias para un curso serio
de Fisica.solo se estudian en el tercer pertodo
academico del curriculo propuesto~ se sugiere em~
pezar la Fisica fundamental a partir del mismoter
cer periodo; a continuacion vendr1an cuatro perfo~
dos parq la'Fisica. General y uno para la Fisica Mo
derna. En to~al habriaseis asignaturas consecu~
tivas para la Ffsica9 en las cuaLes el est udLant e :
ya mas maduro y.con mejores conocimientos matema-
ticos rend ira mu~ho mas que 10 que suelen rendir
los estudiantes actuales con los mismos seis, ( y
aun siete) periodos academicos que comiencen en
el primer semestre de su carrera.

1.6 La Componente de Matematica.

Respecto a los objetivos de la Componente de Mat~
matica en el plan de estudios propuesto se debe
anotar que la distinci6n de una componente Materna
tica9 aungue tenga cierta utilidad formal concep-
tua19 tiene el peligro de ocultar la articulacion
de las diversas componentes y la importancia de
las areas de traslape e interaccion.

Los objetivos de la Componente de Matematica song

a. Capacitar a los futuros docentes para enseftar
con propiedad9 en los aspectos metodologicos y..
cientificos9 todos lo~ cursos de Matematica conte~
plados en los programas para la educacion media.
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bo Capacitar a los futuros docentes para:

b.i Elaborar materiales didacticoso

bo2 Disefiar unidades curriculares con sus objeti-
vos, contenidos especificos~ metodologia y recur-
SOSo

Co Capacitar a los futuros docentes para realizar
-investigaciones de tipo metodologicoo

do Capacitar a los futuros docentes para conti-
nuar por s1 mismos su formacion y profundizacion
en la Matematicao

eo Crear en los futuros docentes actitudes posi-
tivas hacia:

eo1 La importancia del pensamiento logico matema-
tico en las ciencias y en la producciono

eo2 La investigaciono

e~3 Su autoperfeccionamiento.

fo Fomentar en los futuros docentes una actitud
cr1tica hacia:

f01 Las limitaciones del pe~samiento matematieo
en cuanto a sus condicionamientos y su utilizacion
en las ciencias humanas.

f.2 Las limitaciones de su propia formaci6no
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1.7 Materias Generales de la Componente de Mate-
matica.

- Matematicas Fundamentales
- Geometria Analitica
- Calculo Diferencial e Integral (en una y en va-
rias variables)

- L6gica y Teoria de Conjuntos
- Series y Ecuaciones Diferenciales
- Teoria de Numeros y Estructuras Algebraicas
- Algebra Lineal
- Transformaciones Geometricas
- Topologia
- Didactica de la Matematica
- Probabilidad y Estadistica
- Computacion
- Historia de la Matematica.

Esta clasificacion por materias generales puede dar
origen a una 0 varias asignaturas 0 cursos. En ca-
da caso, la organizacion y parcelacion de cuyos co~
tenidos se establecera de acuerdo a las necesida-
des y caracteristicas de cada plan de estudios en
particular.

Los contenidos que se describiran para cada materia
son por 10 tanto absolutamente minimos y generales,
quedando para cada universidad, en uso de la auto-
nomia universitaria, la posibilidad de su amplia-
cion y enriquecimiento 10 mismo que su estructura-
cion por asignaturas.
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tQ8 Descripci6n de las Materias de la Componente
de Matematicao

10 Matem~tfcas Fundamentaleso

Esta materia estl estrueturada alrededor de la idea
basiea de funcion~ con 10 cual se busea hacer un es~
tudio completo y riguroso de los numeros reales y
de las funciones elementales sin utilizar las ideas
del calculo. Se revisan temas ya vistos en la en-
seftanza media perc a un nivel m~s elevado, y desde
un punto de vista unificado. Entre otros se yen
los siguientes temas:

La Matem~tica como ciencia deductiva. Implicacion
y demostraciono Propiedades algebraicas de los Rea
leso Limites de sucesiones~ y el axioma de la con-
vergencia monotonao Series geometricaso Numeros a-
proximadoso Concepto de funciones y clasificaci6n
de las funcioneso Las,funciones polinomicaso Fun-
ciones exponenciales y logarttmicaso Vectores en
el planoo Angulos y medidas de ~nguloso Movimien-
tos rigidos en el planoo Funciones trigonometricaso
Los numeros complejos.

Esta materia puede desarrollarse en dos semestres
consecutivos con cuatro horas semanales de clase
teorica y cuatro horas de taller. Esta materia es
requisito previo absoluto para todas las siguien-
tes.
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II. Geometrfa Analftica.

En esta materia se aplica el formalismo de las ma-
trices y de los vectores en el plano y en el espa-
cio, al estudio de las curvas y superficies alge-
braicas de prime~o y segundo gradoo Debe ser re-
quisito previo para la materia Calculo 0 a 10 su-
mo debe verse paralela a un primer curso de Calcu-
10.

III. Calculo Diferencial e integral (una variable)

Se buscafamiliarizar al estudiante con'la idea bi
sica de limite y de otros conceptos como el de con
tinuidad, derivada e integral de funciones de una
variable real y sus aplicaciones elementales a pr~
blemas de la Fisica y al Calculo de Areas y vo16me
nes.

No se trata del curso usual de cAlculo operatorio~
sino que es necesario hacer enfasis en las demos-
traciones de los teoremas basicos. Como requisito
previo 0 paralelamente debe verSe la Geometria Ana
litica.

IV. Calculo de varias varia~leso

Se extienden los conceptos de limite 9 contLnuLdad ,
derivada e integral a funciones de varias varia-
bles. Entre otros temasse estudiaran los concep-
tos de gradiente, integrales dobles y triples, etc.
integrales de linea y sus aplicaciones.
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v. l6g~a y Teorfa de Conjuntoso

Presenta los principios basicos de la Logica y la
Teoria de Conjuntos y el Metodo Axiomatico deduc-
tivo de la Matematica incluyendo los siguientes te
mas~

= Logica Proposicl0nal
~ L6gica de Predicados
Relacio~es y Conjuntos~ operaclcnes entre Con=
juntos
Teor1a de 1& Demostracion9 Sistemas Axiomaticoso

Pued~ verse paralela al Calculoo

En e8ta materia se estudiarAn aig nas ecuaciones
diferenciales ordinarias y parciales que ocurren
frecuenternente en el eatudio de 1 s procesos flsi=
cos~ utilizando la idea de aproximaci6n de funcio-
nas por polinomios de potencia y polinomios trigo-
nometricoso

Necesita el Calculo de varias variables como re-
quisito previoo

VII. Teo~rade NGmeros y Estructuras Algebralcas.

En est a materi~ se estudiarln los sistemas numfiri-
cos~ los conceptos de divisibilidad en los enteros
y en los polinomios y las propiedades elementales
de las estructuras de Grupo~ Anillo y Cuerpo y el
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Teorema fundamental del Algebra. Necesita la Logi
ca y Teoria de Conjuntos como requisito previo.

VI II. Algebra Lineal.

En esta materia se estudiaran los espacios vecto-
riales, las ecuaciones lineales y los espacios eu-
clideanos y hermitianos. Necesita de las estruc-
turas Algebraicas como requisito previo.

IX. Transformaciones Geometricas.

En esta materia se estudiara la Geometria bajo el
punto de vista de los invariantes asociados a cier
tos grupos de transformaciones (ortogonales~ afi-
nes y proyectivas)o Se necesita Algebra Lineal
como requisito previo.

X. Did~ctica de la Matem~ticao

En esta materia se estudiar~n las dificultades que
se presentan en la ensenanza de las dife~entes a-
signaturas de Matematica y de Flsica contempladas
en el programa de nivel medio. Debe verse en las
postrimerias de la carrera, paralela 0 precediendo
a la pra~tica docente y cuando ya se hayan curs ado
la totalidad 0 casi tot~lidad de las materias de
la componente de Matematica.

XI. Topologfa.

En esta materia se estudiaran -en general- el con-
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cepto de espacio topologico y el concepto de conti
nuidadj y en particular la topologla de la recta,
del espacio euclideano y de los espacios metricos.
Debe verse con posterioridad a las estructuras al~
gebraicas y el Calculo de varias variables.

X I I 0 Pro ba b f 1 ida dyE 5 tad r 5 tic a .

Se pretende con este curso, capacitar al estudian-
te para distinguir los procesos aleatorios 0 esto-
casticos de los procesos determin1sticos, entender
los principios basicos de la probabilidad y las no
ciones fundamentales de inferencia estad1sticao

XI II. Historia de la Matemitica.

En esta materia se busca mostrar la evoluci6n del
pensamiento matematico a traves de las diversas for
maciones sociales. Debe verse al culminar las ma-
terias dela componente de Matematica.

XIV. Computacion.

Con esta materia se pretende familiarizar al estu-
diante con los principios basicos de los computad£
res y de los metodos numericos.
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Diagrama de la secuencia'de lasmateri'as
de la componente de matematica

Matematicas
Fundamentales

1
Geometria
Analitica -

Calculo (una y Logica y Teoria
varias de C@njuntosVariables)

1
J,

Series y Teoria de Nu~e-
Ecuaciones ros Y Estructu-
Diferenciales ras Algebraicas

I,,r •
Topologia Algebra

Lineal

Transformacio-
Computacion nes

GeoJ!letricas

I T
1 1

Historia de la Didactica de
Matematica la Matematica

,

Esta secuencia entre' las materias debe conservarse
al organizar los contenidos respectiyos en cursos
y/o asignaturaso
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Villa. de Leyva.

Ma.lfo 28 de 1977

***

284


