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Resumen

En el presente artículo de revisión bibliográfica se destacan los conceptos de 
aprendizaje, competencias y didáctica de las matemáticas bajo el enfoque 
del Método Singapur para la enseñanza de esta área. Posteriormente 
se orienta la revisión bajo las directrices establecidas por el Ministerio de 
Educación de Singapur para la enseñanza de las matemáticas, haciendo 
referencia a tres de las cinco aristas propuestas en el pentágono de 
Singapur, las cuales son: la metacognición, habilidades matemáticas y la 
motivación al estudiante, como conceptos destacados en comparación a 
lo propuesto por el sistema educativo colombiano para la enseñanza de las 
matemáticas desde los lineamientos curriculares.  

De igual manera se complementa esta revisión con muchas referencias que 
coadyuvan a realizar unos comentarios que facilitan mejor la compresión 
de estrategia didáctica en la enseñanza de la matemática.

Palabras Clave: enseñanza-aprendizaje, competencias matemáticas y 
didáctica de las matemáticas, Método Singapur.

Abstract

This bibliographic review article highlights the concepts of learning, skills 
and didactics of mathematics under the approach of the Singapore 
Method for teaching this area. Subsequently, the review is guided under 
the guidelines established by the Singapore Ministry of Education for the 
teaching of mathematics, referring to three of the five edges proposed in 
the Singapore Pentagon, which are: metacognition, mathematical skills 
and motivation to the student, as outstanding concepts in comparison to 
what is proposed by the Colombian educational system for the teaching of 
mathematics from the curricular guidelines.

In the same way, this review is complemented with many references that 
help to make some comments that facilitate the understanding of the 
didactic strategy in the teaching of mathematics.

Key words: teaching-learning, mathematical skills and mathematics 
teaching, Singapore Method.
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Resumo

Este artigo de revisão bibliográfica destaca os conceitos de aprendizagem, 
habilidades e didática da matemática sob a abordagem do método de 
Singapura para o ensino desta área. Posteriormente, a revisão é guiada sob 
as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação de Cingapura para 
o ensino da matemática, referindo-se a três dos cinco pilares propostos no 
Pentágono de Singapura, que são: metacognição, habilidades matemáticas 
e motivação para o aluno, como conceitos marcantes em comparação ao 
que é proposto pelo sistema educacional colombiano para o ensino de 
matemática a partir das diretrizes curriculares.

Da mesma forma, esta revisão é complementada com muitas referências 
que ajudam a realizar algumas observações que facilitam a compreensão 
da estratégia didática no ensino de matemática.

Palabras Clave: ensino-aprendizagem, habilidades matemáticas e 
ensino da matemática, Método de Singapura.
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Introducción 

Las exigencias educativas que demanda hoy 
en día el acto educativo de enseñar, requie-
ren un mayor conocimiento y creatividad en 
los procesos que se asocian con la enseñan-
za – aprendizaje, partiendo desde la actuali-
zación de los modelos curriculares hasta las 
estrategias pedagógicas empleadas por los 
docentes. 

Muchas de las propuestas didácticas encami-
nadas en la enseñanza sugieren alternativas 
de distinta naturaleza para la gestión de los 
docentes en el aula, con el objetivo de "esta-
blecer conexión entre la matemática que se 
enseña en las instituciones educativas, y la 
vida de los estudiantes, lo cual es una deman-
da de la sociedad, tanto desde el mundo aca-
démico como desde el mundo del trabajo" 
(Parra, 2013, p.75). 

Una de las conclusiones de este tipo de cam-
bios que experimenta la enseñanza de las 
matemáticas se desprende de los  resultados 
de las pruebas nacionales Saber 11° aplicadas 
por el ICFES (Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación) y las Internacio-
nales PISA (por sus siglas en inglés Program-
me for International Student Assessment) 
en donde se desnudan los bajos resultados 
de los estudiantes colombianos y emerge la 
necesidad de buscar alternativas para fortale-
cer el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas, ya que hasta el momento, 
estos no han sido los mejores; por ejemplo, 
de acuerdo a un informe de la Organización 
de Cooperación para el desarrollo Económi-
co (OCDE, 2016) luego de la aplicación de las 
pruebas PISA 2006, 2009, 2012 y 2015 los resul-
tados promedios de los estudiantes Colom-
bianos en el área de matemáticas fueron de 
370, 381, 376 y 390 respectivamente, los cuales 
han estado en dichas aplicaciones por debajo 
de la media y en los últimos lugares de cada 

año evaluado. 

De acuerdo a los resultados anteriores se ge-
nera una inquietud ya que estas “pruebas 
son diseñadas para evaluar en qué medida 
los estudiantes están capacitados para apli-
car sus conocimientos a situaciones reales y 
prepararlos para participar plenamente en 
la sociedad a la cual pertenecen" (Caraballo, 
Rico & Lupiáñez, 2013, p. 226). Entonces, ¿se 
están preparando a los estudiantes colom-
bianos para las distintas exigencias que se 
presentan en la actualidad? Al parecer y se-
gún estos resultados se podría pensar que 
no; por lo cual se debe hacer diferencia para 
mejorar esta situación, basándose en una for-
mación matemática para solucionar situacio-
nes cotidianas, del contexto del estudiante, 
fundamentándose en que la solución de pro-
blemas matemáticos ha manifestado bajo la 
perspectiva de que los estudiantes sean bue-
nos pensadores y resolutores de problemas 
matemáticos (Rodríguez, 2008).

 Por esto, el objetivo del presente artículo 
busca compartir la conceptualización, bajo 
la óptica del Modelo de Singapur para la en-
señanza de las Matemáticas, de tres elemen-
tos medulares, como lo son: la enseñanza - 
aprendizaje, competencias y didáctica de las 
matemáticas, de manera que los docentes 
tengan una referencia teórica alrededor de 
estos conceptos y los aportes relevantes que 
tiene la propuesta del Ministerio de Educa-
ción de Singapur, tal que se pueda establecer 
una reflexión sobre el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de las Matemáticas en Colom-
bia, identificando las características que han 
llevado al “pequeño - gigante Asiático” a los 
primeros puestos de las pruebas internacio-
nales antes mencionadas. Luego entonces 
¿Es realmente buena la gestión de aula que 
se realiza con los niños y niñas?  ¿Es suficien-
te la manera cómo se preparan las clases en 
relación con lo que realmente necesitan los 
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niños y niñas para ser competentes en mate-
máticas? Un buen punto de reflexión a partir 
de la realidad de los resultados que se han ob-
tenido.

El aprendizaje significativo a partir de una 
enseñanza basada en solución de proble-
mas

El objetivo primario del proceso de aprendi-
zaje es que este tenga un significado para 
el estudiante, de manera que lo pueda rela-
cionar con su cotidianidad y no se convierta 
en un elemento abstracto e inmóvil en su 
desarrollo como persona y, en otra instan-
cia, en su participación en la sociedad como 
profesional. Bajo esta óptica el "aprendizaje 
significativo debe contemplar el engranaje 
lógico de los nuevos conocimientos (…), ideas 
y representaciones ya formados en las estruc-
turas cognoscitivas del educando; se cons-
truye así un conocimiento propio, individual, 
un conocimiento de él para él" (Viera, 2003, p. 
38). A su vez, el aprendizaje significativo "es 
un aprendizaje en contraposición al memo-
rístico por repetición mecánica que habilita a 
los estudiantes para encargarse de su futuro 
de una forma creativa y constructiva, siendo 
más proactivos que reactivos" (González & 
Fermín, 2008, p.15). De esta manera se resalta 
que, el aprendizaje significativo, "es aquel que 
genera procesos de pensamiento más elabo-
rados y profundos y una mayor organización 
de ideas, lo que favorece desempeños de 
calidad. Esto se relaciona directamente con 
nuestra intención de formar personas con 
una visión analítica, global y reflexiva" (Restre-
po, 2005, p.1). 

A la luz de estos aportes, se realza la importan-
cia en el proceso de enseñar matemáticas, el 
valor que tiene el contexto y la realidad indivi-
dual de los actores inmersos en dicho proce-
so, por esto, y aunque sea exigente, se debe 
ser conscientes del rol que juega en las acti-

vidades de enseñanza de las matemáticas la 
empatía que se debe establecer entre lo que 
se enseña, a quien se le enseñan y cómo se 
le enseña. De esta manera, es importante re-
saltar, que el aprendizaje significativo en uno 
de los primeros actos de mediación de la ac-
titud de enseñar; es en efecto, el saber elegir 
un gran situación a proponer, encontrando 
una zona de desarrollo proximal, lo cual pro-
picia filiaciones y rupturas, donde el profesor 
debe buscar alternativas para promover que 
los discentes pasen de una clase de situacio-
nes a otra, próximas entre sí, es decir, debe 
estar presente un engranaje lógico, sin es-
capar a las dificultades y considerar oportu-
no sin poner en juego la ruptura, de manera 
que produzca desequilibrio entre la situación 
a tratar y las competencias que se pretende 
desarrollar en estos, haciéndolas accesibles a 
muchos puntos de vistas actuales (Vergnaud, 
2007).

Según Ausubel (como citó Martínez, Arrieta & 
Meleán, 2012):

La teoría del aprendizaje significativo es 
una teoría psicológica cuya finalidad es 
el aprendizaje en el aula, de manera que 
adquiera significado para el alumno, a 
partir de un proceso interactivo e inte-
grador entre el material de instrucción 
y las ideas “de anclaje” pertinentes en su 
estructura cognitiva. Los conocimientos 
previos, que se relacionan con la nueva 
tarea de aprendizaje, se organizan je-
rárquicamente y se adquieren de forma 
acumulativa, lo que da lugar a un cono-
cimiento más rico, diferenciado, elabo-
rado y estable.

Bajo esta teoría se tiene que el

Éxito escolar, bien entendido, debe ga-
rantizar el mejoramiento en el desarro-
llo de las capacidades de aprendizaje de 
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los estudiantes de manera que estos de-
sarrollen las competencias para resolver 
los problemas de acuerdo a un contex-
to, adquirir nuevos aprendizajes, auto-
rregularse y alcanzar paulatinamente la 
autonomía escolar (Torres, 2009, p. 186). 

Es decir, se toma en cuenta elementos que él 
mismo puede identificar, seleccionar y ma-
nejar de acuerdo a lo que ha vivido o está vi-
viendo, de manera que la relación con el su 
contexto tome protagonismo en la medida 
que pueda ver la aplicabilidad de lo que va 
aprendiendo.

Competencias en matemáticas

Los códigos de formación avanzan a rit-
mos acelerados; ya no es factible concebir el 
aprendizaje de las matemáticas bajo una es-
tructura magistral y conductista en la cual el 
estudiante reciba una educación de instruc-
ciones y ausente de relación con su entorno; 
de manera que no se le pueda dar sentido a lo 
que se aprende en la escuela, es por esto que 
hoy día, es importante que la educación ma-
temática gire alrededor de una formación en 
competencias, teniendo presente que domi-
nar las competencias en Matemáticas atañe 
a la disponibilidad de los discentes para ana-
lizar, razonar y comunicar eficazmente sus 
ideas al tiempo que se plantean, formulan, 
resuelven e interpretan tareas matemáticas 
en una variedad de contextos: “En el mundo 
real las personas se enfrentan frecuentemen-
te con situaciones en las cuales la aplicación 
de técnicas de razonamiento cuantitativo 
o espacial, así como de otras herramientas 
matemáticas, pueden contribuir a clarificar, 
formular o resolver un problema” (Proenza & 
Leyva, 2006, p.10).

Bajo este orden de ideas, los niños y niñas no 
sólo deben tener unos procesos matemáti-
cos, sino que debe existir una articulación en-

tre estos, los contenidos y los diferentes nive-
les de complejidad y tareas matemáticas, con 
el objetivo que se fortalezcan en el contexto 
sociocultural de la escuela teniendo como 
consecuencia una motivación especial a la 
aplicación de la matemática (Solar, García, 
Rojas & Coronado, 2014). Es entonces una exi-
gencia para las distintas instituciones colom-
bianas preparar a los estudiantes en este as-
pecto, lo cual exige un cambio de paradigma 
educativo, que implica, entre varios aspectos: 

Situar a las competencias como eje del 
currículo y no a los contenidos (…); aun-
que es más que evidente que el conoci-
miento juega un papel importante para 
el desarrollo de las competencias, pero 
no, lógicamente, todo el conocimiento 
posible, sino aquel que sirva para el de-
sarrollo de las competencias elegidas 
(Goñi, 2009, p 84).

 
Sumado al hecho de que las matemáticas en 
el currículo estriban en la posibilidad de aplicar 
el conocimiento a los contextos de uso de la 
vida como el personal, el social y el profesional; 
desarrollan capacidades cognitivas de gran 
valor, amplía su utilización como instrumento 
para trabajar en otras disciplinas, en especial 
científicas y su aplicación funcional en los di-
ferentes ámbitos de la vida diaria. (Goñi, 2011). 

Cabe aclarar, que el papel que juega el currí-
culo bajo este nuevo enfoque del proceso de 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas 
da protagonismo a las competencias, bus-
cando favorecer una cultura escolar, donde 
los saberes no constituyan una experiencia 
inerte sino una fórmula dinámica de cons-
trucción acorde con la actividad de la persona 
que la adquiere. La competencia no se opone 
al saber, ni a los contenidos ni a las discipli-
nas; únicamente pone el acento en la movili-
zación de los saberes en situación (Álvarez et 
al., 2012). 
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De esta manera los docentes de matemáti-
cas son los llamados a dar vida a lo estable-
cido en el currículo, ya que no pasaría abso-
lutamente nada con los estudiantes sino no 
se toma la decisión de emprender un nuevo 
modelo para enseñar la matemática ya que 
“la vida personal, las distintas situaciones y 
problemáticas sociales, el mundo laboral/es-
colar y la ciencia son contextos sobre los cua-
les podemos aprender e intervenir. Trabajar 
matemáticamente sobre situaciones reales 
supone una transformación de esa realidad” 
(Gutiérrez, Martínez & Nebrera, 2008, p. 11). Y al 
suponer una transformación de la realidad, se 
deben dar elementos para poder hacerlo, de 
esta manera ¿cómo un estudiante propone 
soluciones? ¿Cómo propone estrategias de 
cambio?  o ¿cómo establece comparaciones 
entre situaciones y decide sobre estas? si en 
la escuela no se prepara para ello; por estas 
razones la educación está llamada a ser el 
agente de cambio transformador para la so-
ciedad, dando como primer paso una mejor 
formación a los estudiantes que hay en los 
salones.
 
En la formación de ciudadanos matemáti-
camente competentes

En uno de los fines de la Educación en Co-
lombia se establece que:

El desarrollo de la capacidad crítica, re-
flexiva y analítica que fortalezca el avan-
ce científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramien-
to cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la bús-
queda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y econó-
mico del país (Ministerio de Educación 
Nacional, 2003).

Lo cual deja claro que el trabajo que se debe 
realizar en el aula de clases no es el de trans-

mitir conocimiento a un grupo de personas y 
que este su vez, no tenga sentido para su vida; 
con la educación se busca dar un giro en la 
vida social de los educandos de las escuelas, 
de manera que se desempeñen en sus dife-
rentes campos con dinamismo y buenas de-
cisiones, las cuales a su vez aporten al entorno 
donde se desenvuelven. Es así como bajo una 
formación buena formación matemática se 
busca aportar a desde un sentido integral y 
humano fortaleciendo

(…) aquellas destrezas y actitudes que 
permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación ma-
temática, expresarse y comunicarse en 
el lenguaje matemático, utilizando las 
herramientas de apoyo adecuadas, e in-
tegrando el conocimiento matemático 
con otros tipos de conocimiento lo que 
permite dar una mejor respuesta a las 
situaciones de la vida de distinto nivel 
de complejidad (Arreguín, Alfaro & Ra-
mírez, 2012, p. 267).

Las expectativas alrededor de la enseñan-
za de las matemáticas amplían el horizonte, 
no se puede pensar que la matemática sólo 
está asociada a elementos abstractos, a lo 
procedimental y sin sentido para los aprendi-
ces, el llamado hoy día es diferente; el obje-
tivo es formar a estudiantes verdaderamente 
competentes, dándole aplicación a lo que se 
enseñanza, para que a su vez el estudiante 
genere ideas, aporte soluciones, proponga y 
sea partícipe de la renovación que la sociedad 
necesita de manera que lo que aprendan hoy 
pueda aplicarlo en diferentes contextos y am-
bientes el día de mañana, siendo así un gran 
agente de cambio social.

Los Estándares Básicos en Competencias Ma-
temáticas de Colombia (2003), expresan cla-
ramente que existe la necesidad de brindarle 
a toda la población educativa equidad y cali-
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dad, implicando la búsqueda de integración 
social unido en algunos espacios a la educa-
ción matemática, es decir, formar en mate-
máticas a todo tipo de estudiantes.

De esta manera, se quiere que la matemática 
deje de ser un área de para unos pocos estu-
diantes y se convierta en el área de todos, que 
el lenguaje de la matemática sea dominado 
por los todos estudiantes y utilizado con na-
turalidad, dando muestra de dominio mate-
mático.

Este conjunto de elementos descritos ante-
riormente son los ejes del ciudadano mate-
máticamente competente, es decir, si quiere 
formar ciudadanos con grandes competen-
cias matemáticas se debe empezar con un 
proceso serio, dinámico, organizado, pero 
flexible y contextualizado al estudiante, en el 
cual se entiendan las diferentes dinámicas de 
aprendizaje para brindar variedad y riqueza 
en dicho proceso. Es decir, ser matemática-
mente competente es trascender de las pa-
redes del aula y poder utilizar en contexto lo 
que se ha aprendido. 

Estos estándares dejan claro entonces que 
las competencias matemáticas no son obte-
nidas de forma inmediata, son producto de 
ambientes aprendizaje nutridos por situacio-
nes problema significativas, evolucionando 
a peldaños de competencia cada vez más 
complejos.

Respecto a la evaluación por competen-
cias, otro cambio de exigencia

En este reflexionar sobre el proceso de ense-
ñanza aprendizaje en torno de las competen-
cias es valioso mencionar que, así como se 
realiza un proceso de enseñanza en función 
de competencias matemáticas, de esa mis-
ma manera se debe evaluar y tener claro que 
la evaluación

(…) debe considerar no sólo lo que la per-
sona sabe sino lo que hace con ese co-
nocimiento en diferentes contextos. Por 
otra parte, para evaluar su actuar en di-
chos contextos a la luz del conocimiento, 
deben diseñarse diferentes posibilida-
des de evaluación con el fin de reflejar la 
diversidad de posibles situaciones en la 
que se puede dar la ejecución (Jiménez, 
González & Hernández, 2010, p. 44).

Del mismo modo como se pretende ense-
ñar la matemática de una manera diferente, 
así se debe cambiar la concepción de eva-
luación, es decir bajo esta concepción no se 
puede pensar en una sola forma de evaluarla 
sino extenderla también a los contextos en 
los que se puede desenvolver como persona, 
diseñándola como un conjunto de posibilida-
des y diversidades a la luz del conocimiento 
aprendido (Becerra & Moya, 2008)

La evaluación entonces no debe limitarse a 
los resultados que los estudiantes puedan te-
ner en una prueba escrita, debe existir mirada 
diferente en torno al proceso ya que la eva-
luación no sólo debe estar orientada a evaluar 
el nivel de conocimiento sino cómo lo aplica,  
por esta razón deben brindarse al estudiante 
a lo largo del proceso diferentes alternativas 
(Martín, Díaz  & Del Barrio, 2012) ya que la  ma-
nera de ver la evaluación en las matemáticas 
debe cambiar; es valioso quitar aquel para-
digma que asocia a esta área con sinónimos 
de intranquilidad, nervios o inseguridades 
para los estudiantes, ya que se tiene la con-
cepción de que su proceso de la enseñanza 
usualmente no es claro, goza de incertidum-
bre y para la mayoría de los aprendices, más 
que respecto por los números, lo que existe es 
un gran temor. La matemática no se ve como 
un área accesibilidad, aplicada, en la que se 
pueda establecer un buena relación con el 
docente y así pueda generarse un clima aca-
démico que favorezca al aprendiz; es por esto 
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que juega un papel importante en primera 
instancia, que el docente tenga “un buen co-
nocimiento del alumno, cuáles son sus ideas 
previas, qué es capaz de aprender, estilo de 
aprendizaje, motivaciones, hábitos de trabajo, 
las actitudes y valores que manifiesta frente 
al estudio” (Fernández, Gutiérrez, Gómez, Ja-
ramillo & Orozco, 2004, p.51), favoreciendo de 
esta manera el ambiente para que se facilite 
el proceso de evaluación de las matemáticas.
El papel de la didáctica, un elemento impor-
tante en el aprendizaje de las Matemáticas

El papel del maestro Colombiano en el proce-
dimiento de aprendizaje de las matemáticas, 
luego de los resultados de las pruebas PISA 
2015 fue criticado efímeramente por varios 
sectores del país, luego de darse a conocer 
las calificaciones de esta prueba en el área de 
matemáticas en la cual, el puntaje de Colom-
bia (390) con el puesto 61 superado por Cos-
ta Rica (400) puesto 59, México (408) puesto 
56, Uruguay (418) puesto 51, Trinidad y Tobago 
(417) puesto 53, Chile (423) puesto 48 y solo 
pudo superar a Brasil (377) puesto 65 y a Re-
pública Dominicana (328) puesto 70 el último, 
esto en cuanto al ámbito latino. (ICFES, 2013). 
Surge entonces la necesidad clara y urgen-
te de establecer cambios significativos en el 
aprendizaje de las matemáticas en Colombia, 
puesto que los resultados no acompañan los 
procesos gestados en las instituciones educa-
tivas en relación a la enseñanza de esta área.

Además, en matemáticas los estudiantes co-
lombianos, según PISA 2012, el 74% se situó 
por debajo del nivel 2 y el 18%, exactamente 
en este nivel, es decir, dos de cada diez, pue-
den efectuar interpretaciones literales de los 
resultados de situaciones matemáticos, em-
plean algoritmos básicos, fórmulas, procedi-
mientos o convenciones para resolver pro-
blemas con números enteros, interpretan y 
reconocen situaciones en contextos que soli-
citen una inferencia directa. (ICFES, 2013).

Esta clasificación preocupa ya que se están 
formando estudiantes que no logran realizar 
grandes inferencias y conexiones entre dis-
tintos elementos y la realidad, además, hace 
un llamado al ejercicio de la práctica docente 
y cuestiona el cómo se enseña matemáticas 
en las instituciones Educativas de Colombia. 

El llamado a reflexionar sobre la práctica do-
cente, la relación con el estudiantes, la con-
textualización, lo que el realidad se busca con 
la enseñanza de las matemáticas y cómo se 
está trabajando para la conseguir esos propó-
sitos el mejorar estos resultados es “una de-
manda de la sociedad, tanto desde el mundo 
académico como desde el mundo del trabajo 
(…) donde la sociedad en general pide que lo 
que se enseñe en nuestros centros educati-
vos permita a los estudiantes desenvolverse 
en la vida” (Parra, 2013, p.75).

 De esta manera es importante dar una mi-
rada más profunda a los distintos elementos 
que existen para que los estudiantes colom-
bianos empiecen a experimentar procesos 
que los lleven a mejores resultados; es así 
como gracias a la teoría del aprendizaje so-
cial y del aprendizaje cognitivo se identifican 
distintas variables que influye en la enseñan-
za aprendizaje, las cuales “ofrecen diferentes 
perspectivas de la enseñanza y el aprendi-
zaje con muchas posibilidades de aplicación 
individualizada, gracias a la importancia que 
se ha demostrado que tienen los elementos 
manipulables del entorno” (Balaguer & Vidal, 
2013, p.64).  

Una de las variables que cobran relevancia en 
el papel del aprendizaje y cómo el profesor 
gestiona en la clase procesos de manera que 
el estudiante tenga la posibilidad de llegar a 
mejores niveles en su aprendizaje en mate-
máticas, es la didáctica para la enseñanza de 
la misma,  y es en este punto donde un re-
ferente como Brousseau aporta a la comu-
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nidad su teoría de situaciones didácticas, la 
cual “propuso otro enfoque: el de una cons-
trucción que permite comprender las inte-
racciones sociales entre alumnos, docentes y 
saberes matemáticos que se den en una cla-
se y condicionan lo que los alumnos apren-
den y cómo lo aprenden” (Brousseau, 2007, p. 
7), otorgando elementos para que el docente 
pueda generar cambios importantes desde 
su clase en pro de una alfabetización mate-
mática, entendiendo esta como “la capacidad 
de los las y los jóvenes para analizar, razonar, 
modelar, argumentar y comunicarse eficaz-
mente cuando enuncian, formulan y resuel-
ven problemas matemáticos en diferentes 
contextos y situaciones”  (Salas, 2012, p.3). 

A partir de este referente es clave compren-
der que en didáctica de las matemáticas son 
indispensables los principios encaminados 
hacia la perspectiva del arte, es decir, buscar y 
proponer alternativas condicionales que pue-
dan incidir en el aprendizaje de un contenido 
matemático “ (…) lo que implica la gestión de 
diversos registros de representación, la crea-
ción de convicciones específicas, el uso de di-
versos lenguajes, el dominio de un conjunto 
de referencias idóneas, de pruebas, de justi-
ficaciones y de obligaciones” (D’Amore, 2008, 
p.4).

Es claro, que las acciones que se realicen para 
una transformación positiva en la vida acadé-
mica de los niños y niñas para el buen apren-
dizaje de las matemáticas, están asociadas a 
exigencias que van más allá de preparar ru-
tinariamente una clase de esta manera por 
esto “es responsabilidad del docente propo-
ner una situación adecuada mediante una 
pregunta que motive las distintas situaciones 
de aprendizaje con conocimientos anteriores, 
las que el niño deberá adecuar y acomodar” 
(Cabanne, 2008, p.7). De manera que el cami-
no entorno al aprendizaje de las matemáticas 
sea una relación diferente entre los profeso-

res, estudiantes y el saber específico, para que 
los niños y niñas se motiven a aprender mate-
máticas desde un sentido natural y aplicado, 
más no memorístico y autómata, de manera 
que dicho conocimiento trascienda al contex-
to y no quede en las cuatro paredes del aula 
de clases, porque según Brousseau (tal como 
citó Múnera, 2011) saber geometría, aritméti-
ca, álgebra y demás asignaturas de matemá-
ticas no es equivalente a saberse las  defini-
ciones y teoremas para reconocer la ocasión 
de utilizarlos y aplicarlos, es adentrarse de sus 
contextos, que en un sentido extensivo, adi-
ciona buscar: excelentes cuestionamientos 
como encontrar soluciones. Es así como la 
labor matemática a realizar en el aula, es un 
trabajo del pensamiento que construye con-
ceptos para resolver problemas, que plantea 
nuevos problemas a partir de los conceptos 
así construidos, que rectifica los conceptos 
para resolver esos nuevos problemas, que ge-
neraliza y unifica poco a poco esos conceptos 
en universos matemáticos que se articulan 
entre ellos, se estructuran, se desestructuran 
y se reestructuran (Parada & Pluvinage, 2014, 
p. 87).

Una mirada a la transposición didáctica 

Los elementos medulares para una 
mejor gestión en la clase están dados; 
ahora se debe tener en cuenta, la ma-
nera cómo colocarlos en práctica para 
que realmente se obtengan los objeti-
vos esperados. De esta forma surge el 
aporte de La Teoría de la Transposición 
Didáctica de Yves Chevallard, donde re-
laciona que la construcción de la prácti-
ca se asocia a la adaptación del conoci-
miento matemático para transformarlo 
en conocimiento para ser enseñado. Es 
así como se puede preguntar “¿Qué es 
entonces aquello que, en el sistema di-
dáctico, se coloca bajo el estandarte del 
saber?, ¿qué relación entabla con lo que 



192

El Método Singapur: reflexión sobre el proceso enseñanza – aprendizaje de las matemáticas

R
evista C

ien
tífi

ca

Pensamiento Americano Vol. 12 - No. 23 • 2019 • Enero - Junio • Corporación Universitaria Americana • Barranquilla, Colombia • ISSN: 2027-2448 • 
http://publicaciones.americana.edu.co/index.php/pensamientoamericano/index

se proclama de él fuera de ese ámbito? 
¿Y qué relación entabla entonces con 
el saber sabido, el de los matemáticos? 
¿Qué distancias existen entre unos y 
otros?” (Chevallard, 1998, p. 12).

La respuesta a estos cuestionamientos va de la 
mano al desarrollo de proceso de enseñanza 
caracterizado en dos momentos: el primero de 
ellos está relacionado con el paso del saber ma-
temático al saber enseñar; y un segundo mo-
mento, es del saber enseñar al saber enseñado.

Puede expresarse entonces, que la transpo-
sición didáctica tiene como punto de partida 
un “saber sabido”, el cual se produce en un 
contexto específico, pero al extraerse de dicho 
contexto y convertirse en un “saber enseñado”, 
sufre ciertas modificaciones relacionadas con 
el funcionamiento didáctico asociado a la ca-
racterística de cada profesor y que exigen valo-
rar las posibles variables didácticas que puedan 
intervenir en ese “delta de la información” de 
manera que el aprendizaje del niño sea cada 
vez mejor.  

Por eso, “la enseñanza implica el desarrollo 
de un tipo particular de vínculo con el saber 
a enseñar; debe transformarlo para que cum-
pla un papel determinado en el proceso di-
dáctico y luego trabajar con él” (Cardelli, 2004, 
p. 51). Es decir, la enseñanza, no es un proceso 
aleatorio, sin orden, sin objetivos claros, por 
el contrario, este proceso depende de la dis-
posición y claridades que tengan el profesor 
en su práctica y lo que quiera desarrollar con 
sus estudiantes teniendo en cuenta a la "la 
transposición didáctica como el trabajo que 
transforma el objeto de saber en un objeto de 
enseñanza. El sujeto va adquiriendo conoci-
mientos de su mundo en la medida que es 
capaz de ir captando aquellas propiedades 
que lo caracterizan" (Pellón, Mansilla & San 
Martín, 2009, p. 744).
Bajo este contexto, es importante articular 

tres eslabones que son protagonistas en los 
distintos escenarios donde se geste el conoci-
miento: en el primero, están los niños y niñas; 
en el segundo, está el profesor y el tercero, sin 
ser el menos importante, el conocimiento; 
con estos tres elementos se constituye el lla-
mado sistema didáctico, el cual básicamente 
consiste en el cómo se relacionan, generando 
así el objeto de estudio de la didáctica.

Lo anterior será conceptualizado a partir de 
la diferenciación entre el “saber a enseñar” y 
el “saber enseñado”, esto es la “transposición 
didáctica”, que remite a dicha diferenciación, 
igual que para Chevallard se convierte en fun-
damental y que cada docente asume en los 
espacios necesarios ante aspectos familiares 
un poco engañosos de los objetos de estu-
dios (Fernández, 2012, p.4).

En la búsqueda de mejores resultados: Ma-
temáticas Singapur

La revisión de la teoría desarrollada ante-
riormente, brinda los elementos que funda-
mentan la construcción que se ha realizado 
en Singapur para su modelo de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, que han lle-
vado a obtener grandes resultados en las dis-
tintas pruebas internacionales, a su vez que 
ha despertado el interés de otros países para 
conocer cuál es el secreto que han utilizado 
en el ya famoso país asiático.

Es así como el enseñar matemáticas en el 
currículo de Singapur tanto para primaria 
como para segundaria, tuvo como objetivo, 
centrarse en la solución de problemas, lo cual 
comenzó en 1970 y fue fortaleciéndose a par-
tir de 1990 (Fan & Zhu, 2007). De esta manera 
se tiene en cuenta que el modelo aplicado en 
Singapur va de la mano de un proceso cuyo 
objetivo es el de fortalecer las habilidades de 
los niños en relación a la solución de proble-
mas y no al desarrollo de algunos contenidos 
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los cuales, la mayoría de veces, carecen de 
significado para los estudiantes. De tal forma 
que las matemáticas en Singapur orientan 
la enseñanza a un ritmo más lento, pero con 
mayor profundidad, ya que se fundamen-
ta en las habilidades matemáticas (Hoven & 
Garelick, 2007), que es en últimas, uno de los 
principales objetivos que se persigue cuando 
se enseña esta disciplina.
Ahora bien, la estructura académica propues-
ta por Singapur no sólo está asociada al de-
sarrollo de habilidades por medio de la solu-
ción de problemas contextualizados, sino que 
también se apoya en las características de su 
currículo el cual fundamenta su construcción 
entorno a esta competencia, pudiéndose 
aprender conceptos y desarrollar las habilida-
des matemáticas bajo eventos no comunes y 
asociados a la realidad (Hoong, Dindyal, Lam, 
Seng, Guan & Tee, 2011). A esta característica, 
se suma la forma cómo el profesor participa 
en el asunto de enseñar matemáticas, su al-
ternativa para ejecutar la clase, así como eva-
luar y el compromiso que existe con todo el 
proceso que se tiene organizado desde el cu-
rrículo. 
La relevancia de las matemáticas en Singa-
pur está evidencia en toda la organización 
que existe para que los niños y niñas, tengan 
una experiencia que marque diferencia posi-
tiva en su proceso de aprendizaje, y que, ade-
más, busca los resultados, no sólo locales, sino 
que se validen internacionalmente. En Singa-
pur creen plenamente que la buena educa-
ción matemática de sus estudiantes genera-
ra grandes cambios, es por esto que trabajan 
bajo la premisa que “el aprendizaje de las ma-
temáticas es la clave en todo sistema educa-
tivo que tenga como objetivo preparar a sus 
ciudadanos para una vida productiva en el 
siglo XXI” (MOE, 2017).

El proceso de formación para la obtención de 
excelentes resultados académicos comien-
za por la organización del currículo desde 

los cursos primarios, en donde tienen como 
objetivo que los niños y niñas consigan el co-
nocimiento y las habilidades fundamentales 
para desarrollar los procesos de pensamien-
to, y que los puedan aplicar en las diversas si-
tuaciones matemáticas a las que se puedan 
enfrentar (Seng & Thirumurthy, 2009). Bajo 
estos parámetros los estudiantes tendrán 
la oportunidad de descubrir, razonar y co-
municar; participarán en socializaciones de 
manera que puedan generar alternativas de 
solución a situaciones y establecer conexio-
nes entre estas. Estas características exigen 
la transformación del método como se ense-
ña y aprenden matemáticas los niños y niñas 
(MOE, 2017).

Bajo estos parámetros, en Singapur realizan 
una estructura académica desde los cursos 
inferiores hasta lo superiores, con el objetivo 
de formar ciudadanos que posean habilida-
des y conocimientos matemáticos que les 
permitan desenvolverse en sus actividades 
con altos niveles en la solución de problemas 
asociados a la Educación en Matemáticas, 
de esta manera su experiencia con el área 
es natural, cotidiana, no centrada en la me-
moria y el miedo a los números. Es así como 
generan un clima de motivación para los es-
tudiantes en pro de conseguir los objetivos 
que se trazan desde los primeros años de la 
enseñanza. 

En relación a tres aristas del pentágono 
propuesto por Singapur

El Ministerio de Educación de Singapur plan-
tea cinco principios básicos para enseñar las 
matemáticas que se aplican en los distintos 
niveles. Es así como existe un eje central al-
rededor de estos elementos, el cual es la “So-
lución de problemas”, orientando a los estu-
diantes a que apliquen los conceptos bajo 
una variedad de situaciones no lineales. 
Existen tres aspectos que se pueden desta-
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car de manera especial en el  Pentágono pro-
puesto por Singapur, en comparación con lo 
emanado por los lineamientos curriculares de 
matemáticas propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional, uno de ellos es la arista 
asociada a la Metacognición, en la cual hacen 
referencia al “pensar sobre el pensamiento” y 
destacan la capacidad que se debe trabajar 
en niños y niñas para desarrollar la capacidad 
de elegir las estrategias adecuadas para la so-
lución de problemas en diferentes contextos, 
de manera que el estudiante no se encuentre 
en un modelo lineal de aprendizaje, sino que 
constantemente esté exigido a cambios para 
que pueda generar soluciones a distintos ni-
veles de complejidad, es decir, se forma en 
matemáticas "bajo la concepción de desarro-
llar la habilidad de controlar sus propios pro-
cesos de pensamiento, de manera que pue-
dan seleccionar y usar su propia estrategia de 
resolución de problemas" (MOE, 2017).

Bajo este lineamiento se "debe llamar la aten-
ción del estudiante hacia los elementos rele-
vantes que habrá de considerar para cons-
truir la solución al problema, enseñándole 
a distinguir los datos y relaciones relevantes 

a partir de la presentación contextual de los 
mismos" (Peñalva, 2010, p. 144). Este proceso 
se "enmarca la indagación sobre cómo los se-
res humanos piensan y controlan sus propios 
procesos de pensamiento", (Silva, 2006, p. 82) 
haciendo entonces referencia al proceso me-
tacognitivo.

En cuanto a las habilidades, se destaca la 
orientación que se realiza para trabajar de 
manera especial en el cálculo numérico, la 
manipulación algebraica, la visualización es-
pacial, el análisis de datos, medición y uso de 
herramientas matemáticas (MOE, 2017). Las 
cuales no se pueden entender sólo como 
aquellas las capacidades procedimentales 
que tienen o alcanzan a desarrollar los estu-
diantes por simple repetición de ejercicios de 
matemáticas; la habilidad exige análisis, ob-
servación e interpretación de la información 
planteada y son fundamentales previo a su 
aplicación para la solución de problemas, ya 
que, si el estudiante no las posee, no logrará 
alcanzar la solución de problemas matemá-
ticos. Por esta razón, es de suma importancia 
que los estudiantes perfeccionen la habili-
dad para contar, leer y escribir números, así 

Figura 1. Pentágono de los cinco principios para la enseñanza en Singapur de las matemáticas. 
Fuente: Sistema de Educación de Singapur, MOE (2017).
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como relacionar colecciones de cosas con su 
correspondiente número escrito; siendo ha-
bilidades que contribuyen la ejecución por 
escrito de operaciones sencillas de adicionar 
y sustraer, “con ello se sientan las bases para 
el posterior dominio de hechos numéricos, 
el conocimiento del sistema decimal, el de-
sarrollo de estrategias inventadas, así como 
para la solución y comprensión de los proble-
mas aritméticos en papel y lápiz” (Guevara et 
al., 2008, p. 14).

Otra de las aristas que llama la atención en 
lo propuesto por Singapur es la llamada, Ac-
titudes, en la cual se destaca el desempeño 
que debe tener el profesor para despertar en 
los estudiantes el interés sobre el área y mos-
trarles la influencia de esta en los distintos as-
pectos de la vida, destacando su riqueza en 
aplicaciones, no sin olvidar la perseverancia 
que se debe tener para lograr solucionar pro-
blemas matemáticos (MOE, 2017).

Por eso la razón para priorizar el tema de las 
actitudes hay que tener en cuenta que el 
maestro está al frente de las distintas expe-
riencias que han tenido los estudiantes en 
relación a su vida académica y todo aquello 
que directa o indirectamente influya en ella, 
de tal manera que se establecen un entorno 
asociado a la autoestima de los niños y niñas, 
creencias sobre la matemática y el profesor 
(Gómez-Chacón, 2009). Por esto es importan-
te tener presente lo que implica esta arista, 
ya que juega un papel fundamental: el mo-
tivar, enamorar e interesar a los estudiantes 
por las matemáticas; que sean perseverantes 
a la hora de asumir situaciones de reto, por 
esto es importante que el profesor reconozca 
que "las actitudes tienen tendencia reactiva 
sobre lo que se aprende, y lo que se enseña 
y se evalúa, esto genera actitudes particula-
res, entonces la carga cognitiva y afectiva que 
acompaña a las actitudes no debe ser des-
cuidada" (Martínez, 2008, p. 242). En relación 

con esto se debe tener en cuenta no sólo la 
articulación existente en el proceso de la en-
señanza de las matemáticas entre el uso de 
la dialéctica, los conocimientos y habilidades 
matemáticas, sino también la actitud que 
asuman los niños y niñas ante la propuesta 
de la construcción y reflexión del conocimien-
to (Peñalva, 2010).

En general, estos aspectos son la guía para los 
maestros de matemáticas en Singapur, don-
de la enseñanza de esta área se fundamenta 
en la resolución de problemas; por tanto en 
el poderoso país Asiático; el objetivo con estas 
aristas es que los profesores tengan los ele-
mentos necesarios para realizar la gestión de 
clase con los niños y niñas en cualquier nivel 
de escolaridad y formen paulatinamente a 
potenciales ciudadanos creativos e investiga-
dores que aporten significativamente al me-
joramiento de la sociedad.

A manera de cierre: Barranquilla, por el 
ejemplo de Singapur en la educación ma-
temática

Durante el año 2014 se cumplió la tercera fase 
del Proyecto de Implementación del Modelo 
de aprendizaje para las Matemáticas Método 
Singapur en Barranquilla, cuyo proceso co-
menzó como proyecto piloto en 22 Institucio-
nes Educativas del Distrito de Barranquilla y 
cuya iniciativa se fundamentó en lo plantea-
do por la Secretaria de Educación Distrital:
 

Es indispensable lograr la articulación 
de todos los niveles del sistema edu-
cativo y la coherencia de éste con los 
contextos locales, regionales, nacional e 
internacional. En consecuencia, es me-
nester desarrollar la capacidad del sis-
tema para reconocer la diversidad cul-
tural, social y étnica de la población, así 
como su capacidad de respuesta frente 
a las necesidades de los habitantes del 
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Distrito de Barranquilla y a las caracte-
rísticas y exigencias del entorno (Alcal-
día de Barranquilla, 2010, p.13).

Identificando las distintas exigencias de la 
actualidad entorno a las competencias ma-
temáticas y teniendo como fundamento lo 
declarado por el Ministerio de Educación Na-
cional cuando afirma:  

El mundo social y laboral fuertemen-
te tecnologizado del Siglo XXI requiere 
cada vez más de herramientas propor-
cionadas por las matemáticas –sin olvi-
dar ni menospreciar los aportes de otras 
disciplinas como las ciencias naturales 
y sociales– y por las nuevas tecnologías, 
para lograr con ellas desempeños efi-
cientes y creativos en muchas labores 
en las que antes no se requería más que 
de la aritmética elemental (…) El conoci-
miento matemático es imprescindible y 
necesario en todo ciudadano para des-
empeñarse en forma activa y crítica en 
su vida social y política y para interpre-
tar la información necesaria en la toma 
de decisiones. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2003, p. 47).

Conclusión

Es claro entonces que la calidad en la educa-
ción debe tener como base un proceso soste-
nible y comprometido de los distintos actores 
que en ella intervienen, teniendo presente 
que “la calidad de la Educación no puede si-
tuarse en los medios y recursos, meros instru-
mentos a su servicio, aunque resulte impres-
cindible contar con los adecuados, necesarios 
y suficientes” (Pérez, 2005, p.14). Por eso el 
llamado a la reflexión del maestro juega un 
papel importante teniendo presente el com-
promiso social que existe, en donde se ma-
nifiesta la naturaleza del compartir no sólo 
conocimiento, si no también experiencia y 

ejemplo, de manera que los estudiantes ten-
gan en las distintas etapas del proceso edu-
cativo una serie de elementos que los guíen 
en su forman integral. 

La enseñanza de las matemáticas es un reto, 
el que lo asuma debe tener claro las distintas 
exigencias que tiene, ya que enseñar mate-
máticas no implica trasmitir conocimiento, 
enseñar matemática conlleva el compromiso 
de darle sentido a una serie de elementos sin 
aparente vida consignados en un cuaderno, 
aprovechando conocimientos previos de los 
estudiantes para desarrollar al máximo sus 
habilidades y competencias matemáticas ya 
que se hace necesario un saber más huma-
nizante entre estudiantes y las nuevas ten-
dencias en tecnología (Uzuriaga & Martínez, 
2006).

Por esto hoy Barranquilla experimenta un 
cambio en su accionar desde el punto de vis-
ta educativa, lo cual se viene reflejando en los 
distintos resultados de los últimos años res-
pecto a matemáticas en relación a las Prue-
bas Saber 3°, 5° 9° y 11°, lo cual motiva y llena 
de orgullo a seguir trabajando. En última ins-
tancia, el eje del maestro es su vocación, y su 
motor la ilusión día a día de formar mucho 
mejor a sus estudiantes, encontrar un me-
jor nivel para que sean hombres y mujeres 
de bien para la sociedad; por esto la forma-
ción debe ser continua, el medio así lo exige 
y la naturaleza de la educación lo demanda 
de esa manera. Los elementos están dados 
para seguir mejorando y poder escribir con el 
aporte de toda la comunidad una nueva his-
toria tal como se ha gestado en la ciudad, to-
mando como ejemplo un modelo educativo 
que está dando grandes resultados y sobre el 
cual se ha escrito en este artículo ofreciendo 
aspectos medulares para tener en cuenta y 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
de las matemáticas. 
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