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Resumen—El presente artículo de revisión, plantea de forma 
concreta algunos elementos epistemológicos de la formación del 
pensamiento matemático para el nivel de educación básica y media en 
Colombia, con los posibles errores metodológicos que se cometen en 
los procesos de transformación del lenguaje común hacia el lenguaje 
matemático estructurado; igualmente presenta algunas nuevas 
tendencias de formación que son punto de partida para la investigación 
que actualmente se desarrolla. 

Palabras clave—aprendizaje, didáctica, lógica formal, lógica 
natural, pensamiento matemático, robótica.

Abstract — This review article presents some epistemological 
concretely training elements of mathematical thinking to the level of 
primary and secondary education in Colombia, within the possible 
methodological errors made in the transformation processes in 
common language towards the structured mathematical language; It 
also presents some new training trends as a starting point for a research 
that is currently being developed.

Key words — learning, didactics, formal logic, natural logic, 
mathematical thinking, robotics.

IntroduccIón

De manera recurrente se han encontrado en el contexto 
escolar de la educación primaria, básica secundaria 

y media, dificultades en los procesos de enseñanza de las 

Educación matemática en Colombia,
una perspectiva evolucionaria1

Mathematics education in Colombia,
an evolutionary perspective

M. E. Murcia y J. C. Henao

Recibido Mayo 23 de 2015 – Aceptado Septiembre 23 de 2015

Entre Ciencia e Ingeniería, ISSN 1909-8367
Año 9  No. 18 - Segundo Semestre de 2015, página 23 - 30

1Producto derivado del proyecto de investigación “didáctica para 
potenciar el pensamiento matemático mediante el uso de dispositivos lego”, 
perteneciente al grupo de investigación GEMA, avalado por la Facultad 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, presentado en la convocatoria interna de 
2014 en la Universidad Católica de Pereira. 

M. E. Murcia es Magíster en la Enseñanza de las Matemáticas, docente 
catedrático de la Universidad Católica de Pereira y docente nombrado del 
Magisterio Nacional, Pereira (Colombia); correo e.: euclides.murcia@ucp.
edu.co. 

J. C. Henao es Magíster en la Administración de la Informática 
Educativa, docente catedrático de la Universidad Católica de Pereira y 
docente nombrado del Magisterio Nacional, Pereira (Colombia) ; correo e.: 
juan.henao@ucp.edu.co.

matemáticas que quedan directamente evidenciados en 
los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes cuya 
formación está enmarcada en estos niveles y que sin lugar 
a dudas permea hasta la educación terciaria, tal como lo 
expone en sus conclusiones [1] y que vienen igualmente 
sustentados por los resultados alcanzados por los estudiantes 
en las pruebas que aplica desde el año 2007 el Programa 
de Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), 
analizados en sus conclusiones por [2] y que establece 
que los estudiantes colombianos tienen un nivel de rezago 
de aproximadamente dos años de escolaridad según la 
comparación realizada con estudiantes de su misma edad en 
otras latitudes.

Sin embargo, esta problemática lejos está de ser 
consecuencia coyuntural de una situación reciente, de 
hecho el problema de la enseñanza y aprendizaje de casi 
cualquier ciencia –entre ellas la matemática–, se debe a 
la forma misma como se ha entendido históricamente la 
educación en Colombia, desde hace aproximadamente 50 
años y específicamente a la forma como se hace la lectura 
en contexto de los roles del docente, el estudiante y el saber. 
En este sentido, [3] plantea que los modelos educativos 
latinoamericanos, entre ellos el colombiano se caracterizan 
por incorporar las prácticas educativas exitosas de otros 
países, simplemente traduciendo capítulos de libros o 
textualizando modelos pedagógicos sin desarrollar una 
construcción general propia, que se ajuste, de forma muy 
específica, a las condiciones propias del contexto.

En la década de los ochenta, el Ministerio de Educación 
Nacional era el ente que regulaba el currículo escolar y 
determinaba los contenidos que debían enseñarse, sin 
embargo con la aparición de la Ley 115 de 1993 –Ley 
General de Educación–, se le confiere a cada institución una 
autonomía curricular para desarrollar su propio proyecto 
educativo y en consecuencia aparecen casi tantas propuestas 
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como instituciones, lo que llama el Dr. Vasco, “Un caos 
curricular” citado en [4], y aunque pueden distinguirse 
ciertas corrientes pedagógicas dominantes, cada una tenía 
un enfoque propio, lo cual se convirtió en factor adverso 
para la formación del estudiante en situación de movilidad, 
así se desdibujan en estas propuestas los fines mismos de la 
educación promulgados en la legislación vigente.

Ahora, el problema de la formación de pensamiento 
matemático no es ajeno a esta problemática y demanda 
según [5] una profunda reflexión epistemológica; de igual 
forma en [6] se plantea que existe una gran brecha que 
separa los procesos de pensamiento no formal en los niños y 
jóvenes colombianos, y los procesos de pensamiento lógico 
formal y pensamiento matemático estructurado a los que se 
aspira a que estos chicos lleguen en la justa proporción, al 
nivel de desarrollo para su edad. En este sentido, el Estado 
colombiano viene implementando diferentes estrategias 
para dar solución a esta problemática y es así como desde 
los últimos cuatro gobiernos, por lo menos, las políticas de 
Estado en los planes nacionales de desarrollo, en el capítulo 
de educación de las referencias [7] y [8] buscan fortalecer, en 
primera instancia las competencias docentes, marcando un 
norte a través de los lineamientos curriculares establecidos en 
[9] que permitan unificar el “Caos curricular” en corrientes 
de pensamiento, y es así como aparecen precisamente los 
tipos de pensamiento matemático que agrupan los ámbitos 
de desarrollo de esta área.

En una segunda línea, el Estado viene acompañando el 
sector educativo en programas complementarios liderados 
por diferentes entidades como Bienestar Familiar, Ministerio 
de Educación e inclusive desde la misma Presidencia de la 
República; programas como seguridad alimentaria, de Cero a 
Cinco, A que te Cojo Ratón, Supérate con el Saber, Supérate 
con el Deporte, entre otros, logrando con esta dinámica 
impactar positivamente el sector educativo. Aunando en 
esta situación, aunque este direccionamiento es provechoso 
para el sector, se debe precisar que los esfuerzos realizados 
por el Gobierno Nacional no son suficientes para alivianar 
la brecha que existe todavía en el sector educativo, con 
respecto a calidad propiamente dicha.

II. desarrollo de los procesos de enseñanza 
de la matematIca en colombIa desde las tres 

últImas décadas

Con el fin de establecer una base conceptual sólida 
que explique mejor el contexto en el cual actualmente se 
desenvuelve los procesos curriculares de las matemáticas, 
resulta conveniente establecer algunos elementos 
conceptuales alrededor de la evolución de los enfoques que 
tuvo esta disciplina a lo largo de las cuatro últimas décadas 
en Colombia.

Iniciando en la década de los ochenta, el Estado 
Colombiano hace un esfuerzo por modernizar la educación 

a través de un modelo que en su momento fue llamado la 
“Renovación Curricular” y que de forma específica para las 
matemáticas buscaba superar las dificultades del modelo 
anterior que se centraba en las categorías abstractas y el rigor 
lógico matemático. Según lo planteado en los lineamientos 
curriculares del MEN en [9] la programación de los cursos 
de matemáticas se hacía por contenidos, lo que implicaba 
la colección más o menos hilada de una serie de temas en 
cada área que se consideraban importantes que el estudiante 
aprendiera, estas áreas estaban bien delimitadas y sus 
contenidos tenían unos tiempos específicos para su desarrollo; 
en este contexto, el pensamiento matemático favorecía 
organizar los diferentes aspectos de las matemáticas hacia 
una “Estructura Sistémica” que permitiera comprenderla 
como un todo estructurado, esto en reemplazo del “Enfoque 
estructural de los conjuntos” que indiscutiblemente 
demandaba una comprensión más rigurosa y menos flexible 
de los principios simbólicos.

Con la Ley 115 de 1991, el Ministerio de Educación 
Nacional propone una serie de lineamientos curriculares 
en diversas áreas del conocimiento, que buscan orientar los 
procesos de aula hacia unos fines comunes y consagrados 
en la misma ley; el Estado con el fin de concretizar estos 
lineamientos, elabora los estándares básicos de competencias 
para cada una de las áreas, garantizando unos mínimos de 
calidad con los cuales se pueda tener algún tipo de control y 
regulación. Por su parte y debido a cambios en los enfoques 
de la matemática como objeto susceptible de ser enseñado 
y aprendido, se desprende, en igual medida, la necesidad de 
cambio de los principios y fines de la evaluación; la cual a 
su vez, paulatinamente va perdiendo su carácter sumativo, 
acumulativo y determinístico, pasando de ser el objetivo 
último del proceso educativo, a ser considerada como un 
medio y una herramienta que cuantifica y cualifica el nivel 
de desarrollo de un proceso o el nivel de alcance de una meta; 
en este contexto se replantea la evaluación orientada hacia 
los procesos más que hacia los resultados, encontrándose 
dos momentos importantes en el desarrollo histórico de su 
enfoque, el primero es la evaluación de logros y el segundo 
una evaluación por desempeños.

Dentro de este marco, en la evaluación por logros, los 
procesos curriculares en el aula de clase se orientan hacia 
la consecución de un conjunto de habilidades cognitivas o 
cognoscitivas que dieran  indicativos del dominio conceptual 
de la competencia; en la evaluación por desempeños se 
hace más énfasis en el camino que recorre el estudiante 
para alcanzar esa competencia, así lo plantea [10] y que se 
evidencian no por el logro alcanzado sino por los desempeños 
cuantificables que aparecen al momento de desarrollar la 
competencia.

III. referentes currIculares del pensamIento 
matemátIco actual 

Como puede inferirse de la sección anterior, la propuesta 
curricular que tiene el Estado colombiano es un modelo 
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evolucionario de varias décadas que replantea continuamente 
el rol que deben desempeñar tanto los docentes como los 
estudiantes y la posición que deben asumir las partes frente al 
conocimiento, lo que debe ser enseñando y qué de esto debe 
ser aprendido; en este contexto se establece una propuesta 
curricular que favorece no solo el desarrollo del pensamiento 
matemático en los estudiantes para comprenderla sino también 
favorecer la adquisición de nuevos tipos de herramientas de 
pensamiento que les permita explorar, comprender, predecir 
e impactar constructivamente su realidad, para que actúe 
competentemente en ella tal como se define en [11] y [12] de 
forma flexible e integrada, así la propuesta nacional se centra 
en organizar en tres aspectos fundamentales.

No obstante, el primer aspecto son los procesos generales 
que enmarcan básicamente las operaciones mentales a 
desarrollar por parte de los estudiantes, el segundo son los 
conocimientos básicos que desarrollan procesos específicos 
del pensamiento matemático y los sistemas propios de 
las matemáticas y como tercer aspecto el contexto que se 
relaciona con el ambiente y la forma como se crea y recrea 
cultura; en esta misma dirección, uno de los problemas que 
plantea el mismo MEN es el riesgo de interpretación pasiva 
en la cual se pudieran ver cada una de estas dimensiones como 
aspectos independientes, siendo la verdadera intencionalidad 
la integración y transversalidad de estos elementos.

A este respecto, en este escenario, se hace un fuerte énfasis 
en las Situaciones Problema como contexto referencial para 
acercarse al conocimiento matemático en la escuela, estas 
situaciones problema tal como lo expone [13], [14] y [15] 
son elementos impulsadores del aprendizaje interdisciplinar 
que capturan el interés del estudiante, al ver aplicado en 
contextos familiares, laborales, deportivos o lúdicos entre 
otros el conocimiento adquirido.

el pensamiento espacial, el pensamiento métrico, el 
pensamiento aleatorio y el pensamiento variacional.

En consecuencia, el pensamiento numérico busca 
desarrollar en el estudiante una comprensión general de 
los números y las operaciones asociadas a ellos para que 
piense flexiblemente y pueda hacer juicios matemáticos 
con la habilidad para comunicar, procesar e interpretar 
información numérica. En el pensamiento espacial y 
los sistemas geométricos el currículo se enfoca hacia el 
desarrollo de procesos cognitivos para construir, manipular e 
interpretar representaciones mentales de objetos en el plano 
o el espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones 
y sus propiedades. Para el pensamiento métrico y los 
sistemas de medida se espera que el estudiante desarrolle 
sus habilidades para cuantificar diferentes parámetros en 
diversas situaciones, que los pueda comparar y establecer 
entre ellos relaciones, usando magnitudes y unidades. En el 
pensamiento aleatorio y los sistemas de datos la propuesta 
curricular del MEN se orienta a desarrollar la curiosidad y la 
indagación mediante los contenidos de la probabilidad y la 
estadística integrando la construcción de modelos analíticos 
que expliquen situaciones específicas de la cotidianidad 
del estudiante; en este escenario según [16] se favorecen 
los procesos de pensamiento inductivo, inferencial y 
pensamiento divergente. Finalmente en el pensamiento 
variacional y los sistemas algebraicos analíticos se espera 
superar la enseñanza de contenidos algebraicos segregados, 
pues demanda una articulación intencionada de todos los 
contenidos y pensamientos a fin de alcanzar un dominio 
conceptual estructurado.

En algunas ocasiones, debido a la atomización errada de 
estos tipos de pensamiento en la escuela, donde cada eje se 
trabaja de forma autónoma, viene adquiriendo cada vez más 
fuerza dentro de la propuesta curricular del Estado, la unión 
de estos pensamientos en tres categorías importantes que 
buscan precisamente integrar estos conocimientos por parte 
del docente y los saberes por parte del estudiante 

• Pensamiento numérico variacional
• Pensamiento métrico geométrico
• Pensamiento aleatorio.

Actualmente el espíritu de estas reformas curriculares 
buscan desarrollar en el estudiante algún nivel de autonomía, 
con capacidad de pensar divergentemente y así poder resolver 
problemas reales a través de la matemática, sin embargo los 
indicadores que se muestran en la sección siguiente, sugieren 
que no se han obtenido los resultados esperados.

IV. el problema de la enseñanza y aprendIzaje 
de las matemátIcas en colombIa

En términos generales es un hecho que la calidad de la 
educación en Colombia no responde a los estándares 
esperados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 
tal como lo sustenta [17]; referentes nacionales como los 

Fig. 1. Propuesta curricular del MEN para el área de matemáticas. 
Adaptado de los Lineamientos curriculares para el área de 
matemáticas

Con referencia a los conocimientos básicos en 
matemáticas, la propuesta curricular del MEN los categoriza 
inicialmente en cinco estadios, el pensamiento numérico, 
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proporcionados por el ICFES o referentes internacionales 
como las pruebas realizadas por PISA, SERCE y TIMSS 
comparativamente indican bajos resultados, por lo menos 
en tres áreas del conocimiento –Lectura, Ciencias y 
Matemáticas– tal como lo expone [3] con base en el informe 
presentado en [18] y de cual se extraen los datos que se 
muestran en la tabla 1, dejando a Colombia en el puesto 62 
dentro de un ranking de 65 países participantes, lo que se ha 
convertido en tema álgido de debate en la nación. 

Ante esta situación, el estado colombiano viene 
impulsando nuevas propuestas de evaluación y de seguimiento 
anuales a los estudiantes, con la intención de identificar de 
forma específica las causas, con sus posibles alternativas de 
solución, para mejorar la calidad y que se vea reflejado en 
estos indicadores; para ello [19] y [20] plantean, que para 
disminuir esas grandes brechas y desigualdades en el sistema 
educativo colombiano es necesario compensar a aquellos 
grupos sociales que se encuentran en desfavorabilidad, 
igualmente deben crearse políticas de estímulo para la 
capacitación y actualización permanente de los docentes.

tabla I.. resultados de las pruebas pIsa aplIcadas en el 2012

Fig. 2. Resultados de las pruebas SABER, grado tercero para los 
años 2012, 2013 y 2014. Fuente. www.icfes.gov.co

Así mismo, otro indicador de la calidad educativa que 
viene adquiriendo validez, reconocimiento y aceptación 
ante la sociedad colombiana, son los resultados en las 
pruebas saber para los grados tercero, quinto, noveno y 
once, las cuales evalúan los conocimientos y habilidades de 
los estudiantes colombianos en las áreas de matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales y competencias 
ciudadanas de tercero a noveno y para grado once pruebas 
equivalentes agregando el idioma extranjero. Sobre las bases 
de los tópicos expuestos, los resultados de estas pruebas son 
categorizados por tipos de colegio, niveles socioeconómicos, 
edades y género entre otras variables.

Fig. 3. Resultados de las pruebas SABER, grados quinto y noveno 
para los años 2009, 2012, 2013 y 2014. Fuente. www.icfes.gov.co

En las figuras anteriores se ilustran los porcentajes 
de desempeño en el área de matemáticas para todos los 
estudiantes en Colombia que presentaron las pruebas 
SABER, puede apreciarse que no existe un cambio 
significativo en los resultados de las pruebas censales 
desde el año 2009 hasta el año 2014 –de hecho los índices 
muestran una desmejora en los porcentajes de desempeño de 
los estudiantes– lo cual puede llevar a inferir el poco nivel de 
impacto en las políticas nacionales, regionales y locales para 
el mejoramiento de calidad, aunque la responsabilidad no 
debe recaer solo en el Estado, esta debe ser compartida por 
la comunidad académica, siendo esta docentes, estudiantes y 
padres de familia.
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V. alternatIVas para el problema de la 
formacIón matemátIca en la escuela

No existe un consenso acerca de las causas específicas 
que originan las dificultades en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas tanto en maestros como 
en los estudiantes, sin embargo sí es posible encontrar 
tendencias, tal como lo ilustra [21], que consultando a varios 
expertos en educación, proporciona algunos elementos que 
sirven como punto de reflexión para el debate; entre estos 
están por ejemplo una equivocada práctica docente por 
factores emocionales, basados en modelos pedagógicos 
inapropiados, pero también son dificultades cognitivas 
propias de los estudiantes, concebidas por obstáculos no 
superados en procesos escolares  anteriores o por errores que 
tienen su origen en la ausencia de significados que los expone 
con mayor profundidad [22], igualmente, el problema radica 
en que los contenidos y las competencias que se quieren 
desarrollar se vuelven independientes, sin el concurso 
transversal de otros saberes, los estudiantes adicionalmente 
complican la situación al tener bajos niveles de lectura y 
desde luego, comprensión de lectura, que aunado a la cultura 
del facilismo y posibles errores en los procedimientos para la  
promoción escolar y la ausencia de acompañamiento en casa, 
necesariamente llevan al el fracaso escolar. Esta situación 
igualmente se ve reflejada en la educación superior, tal como 
lo expone  [23] donde bajos índices de competencias básicas 
matemáticas y competencias básicas lectoras impactan muy 
significativamente los índices de aprobación y reprobación 
de asignaturas en ciencias básicas lo cual influye de forma 
determinante en la deserción de los estudiantes universitarios 
tal como lo expone [24].

Dada la necesidad, no sólo en Colombia, sino también 
en todo el mundo, de mejorar y modernizar los sistemas, 
se han propuesto, entre otros, nuevos modelos pedagógicos 
como [25], estrategias didácticas como [26], estrategias 
metodológicas como la que se expone en [27] pero se 
enmarcan, tal como lo expone [28] y [29] en las tecnologías 
de la información y la comunicación; experiencias tales 
como [30],  [31] y [32], sugieren que el uso de estos recursos 
capta el interés de los estudiantes, contextualiza en su propio 
lenguaje y facilita el aprendizaje, al tener en cuenta los 
ritmos propios de cada individuo, por otro lado, media la 
universalización del conocimiento con la creación de redes 
académicas donde cada participante cumple un rol en la 
generación de nuevos saberes para él mismo y su comunidad 
según lo propuesto en publicaciones como [33] y [34]. Por lo 
tanto, al ubicar al estudiante en situaciones reales donde deba 
usar sus saberes para encontrar respuesta a una problemática 
salida de los contextos académicos pero aterrizados en la 
cotidianidad, según [35], se facilita el aprendizaje ya que 
interactúa con estructuras mentales previas permitiendo lo 
que Ausubel denomina asimilación cognitiva. 

Sin duda, estos cambios en los paradigmas sobre 
educación, han llevado a replantear igualmente los métodos de 
enseñanza y en el escenario mundial destacan dos propuestas 

generales que han hecho carrera en las comunidades 
educativas en casi todos los niveles de formación, estos dos 
métodos son el e–learning y el b-learning. 

Como seguimiento a esta actividad, cabe precisar que el 
e-learning es una metodología de enseñanza y aprendizaje 
que usa el internet como canal para administrar y gestionar 
la información a través de enlaces hipertextuales dentro 
de redes académicas de conocimiento tal como lo expone 
[36] y [37]; pero dos de los inconvenientes más relevantes 
de esta propuesta y que la han llevado a su replanteamiento 
en [38] y [39], son la desnaturalización de las relaciones 
docente-estudiante, puesto que todo se hace de forma virtual 
a través de la Internet y la necesidad que el estudiante 
requiera, de antemano, un nivel de maduración cognitiva 
y de compromiso con su formación, pues gran parte –sino 
la totalidad– de la responsabilidad del cumplimiento de 
las tareas asignadas recae sobre él, ya que es inexistente la 
presión social de grupo o presión docente por cumplir con 
los deberes asignados. 

En respuesta a estos dos inconvenientes, entre otros que 
presenta el e–learning, aparece el b-learning o aprendizaje 
de base tecnológica semipresencial, explicado con más 
detalle en [40] y [41], el cual combina sistémicamente, tanto 
la virtualidad, la presencialidad y los recursos tecnológicos 
disponibles. De la educación virtual retoma el uso de los 
recursos hipertextuales e hipermediales y de la educación 
presencial la personificación y naturalización del proceso 
enseñanza– aprendizaje, trabajando con los centros de 
atención y motivación de los estudiantes.

Estas estrategias metodológicas tienen diversos 
elementos en común, siendo uno de los más significativos 
la facilidad para crear las mismas redes académicas de 
conocimiento conformadas por pares disciplinares y 
tutores que se mencionan en este documento; de hecho 
[42] explica su fortaleza en el sentido que empodera a cada 
participante, tanto de su propio proceso formativo, como de 
los procesos formativos de los demás participantes dentro 
de su comunidad, adicionalmente muestra el conocimiento 
como un proceso dinámico y de continua construcción que 
desde el enfoque epistemológico crea y recrea la ciencia. 
Estas mediaciones vienen siendo empleadas y utilizadas con 
excelentes resultados, según se puede concluir con base en 
la bibliografía anteriormente citada, lo que se convierte, para 
la presente investigación, en un punto de referencia y camino 
recorrido para reorientar nuevas búsquedas.

VI. la propuesta de InVestIgacIón

Planteado el problema de la enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas en la escuela, su evolución y estado actual, 
y con los nuevos enfoques pedagógicos, metodológicos y 
didácticos, y partiendo de los logros alcanzados cuando se 
usan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
[43] se pretende indagar sobre las mejores formas, a través 
de las cuales, se pueden articular los sistemas hipermediales 



Entre Ciencia e Ingeniería

28

y especialmente la robótica, aprovechando como referencia 
los avances hechos en [44] y [45] al currículo de la escuela 
colombiana, a fin de poder lograr la transformación del 
pensamiento lógico natural hacia el pensamiento lógico 
formal necesario para construir en los niños, niñas y jóvenes, 
un pensamiento matemático correctamente estructurado. La 
propuesta de investigación está sustentada en tres elementos 
importantes mutuamente relacionados: un componente 
tecnológico, un componente disciplinar y un componente 
metodológico, tal como se ilustra en la Fig. 4.

VII. conclusIones

En síntesis, el problema de la enseñanza y aprendizaje 
de una ciencia en los diferentes niveles de la educación de 
un país como Colombia, es de naturaleza epistemológico, 
tanto en su componente disciplinar como en su componente 
pedagógico; la comprensión histórica de la evolución de 
los sistemas educativos al cual pertenecieron los maestros 
y en los cuales fueron formados tanto a nivel de pregrado 
como posgrado, dan una aproximación a las posibles 
causas por las cuales los nuevos modelos no han permeado 
intensamente la educación, a pesar de tener amplias y 
también profundas investigaciones en estos campos, en este 
sentido es importante reconocer los ingentes esfuerzos de las 
comunidades académicas nacionales e internacionales por 
replantear el paradigma de la educación.

Por otra parte, los indicadores de evaluación tanto 
nacional como internacional, muestran bajos niveles de 
desempeño de los estudiantes de educación básica primaria, 
básica secundaria y media en áreas como matemática, 
ciencias, lenguaje entre otras, originados por diversas causas 
y aunque es importante comprenderlas para así plantear 
soluciones realistas, el objeto central de discusión de las 
comunidades académicas y del Estado, debe ser cómo 
mejorar y cómo se deben aplicar políticas unificadas que 
beneficien a toda la población de chicos y chicas en edad 
escolar.

En esta dirección, si existe algo cambiante en la 
sociedad es su educación, la cual obligatoriamente debe 
responder a las necesidades de una nación; esta educación 
debe reflejar el contexto socio–cultural y económico de sus 
individuos, pero también demanda una lectura de los nuevos 
recursos tecnológicos y la forma en la cual estos deben 
integrarse a la comunidad desde una perspectiva ética en las 
relaciones humanas y su posición frente al conocimiento, la 
sostenibilidad en el tiempo, la sustentabilidad con el medio 
ambiente. Este ejercicio lejos está de ser fácil, precisa del 
concurso de diversos estamentos.
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