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Resumen

Este estudio integra una inves gación acerca de qué matemá ca enseñar, específicamente se pre-
senta una exploración asociada con la u lidad de la matemá ca escolar y su enseñanza en la Escuela
Secundaria de Adultos en Argen na desde el punto de vista de los alumnos. Para ello, se realizan cin-
co focus groups con estudiantes adultos para la elaboración de una encuesta. Los datos se analizan
con una técnica cualita va basada en una categorización induc va y otra léxico-métrica. Los resulta-
dos muestran que los estudiantes atribuyen poca u lidad a los saberes matemá cos estudiados, así
como la existencia de una gran distancia entre la enseñanza actual de la matemá ca en la Escuela
Secundaria de Adultos y su obje vo de brindar un aprendizaje para la vida. Se discute la contribución
de ambos análisis a este po de inves gaciones.
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This work integrates a research on what mathema cs must be taught at the Adult High School in
Argen na? The results of an explora on of the u lity of mathema cs and its teaching at Adult High
School from student’s viewpoint are presented. The results of five focus groups with adult students
are explored as a supply for a survey. The data are analysed with a qualita ve technique based on
an induc ve categorical and another lexical-metric. The results show that the students a ribute li le
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1. Introducción

Este trabajo integra una inves gaciónmás amplia acerca de quématemá ca habría que en-

señar en la Escuela Secundaria de Adultos en Argen na. En este país la obligatoriedad de los

estudios secundarios fue establecida por ley (N◦26.206) en el año 2006. Como consecuen-

cia de dicha acción, se incrementó considerablemente la demanda de educación secundaria

por parte de grupos sociales que, por su edad, deben recurrir a la Educación Secundaria de

Adultos (ESA) (De la Fare, 2013). La heterogeneidad caracterís ca de los estudiantes de es-

ta modalidad complica el diseño del currículum en general y el de matemá ca en par cular.

En Argen na, no existe un diseño curricular unificado. El Ministerio de Educación propone

que el nivel medio de adultos recupere el sen do de un aprendizaje para la vida (Conse-

jo Federal de Educación, 2009; De la Fare, 2010), pero no hay una idea clara sobre cómo

hacerlo, ni inves gaciones que lo sostengan. Esto se refleja en la can dad (32 en total) y

diversidad de regulaciones vigentes nacionales y jurisdiccionales (Ministerio de Educación

de la Nación, 2012).

Esta inves gación reconoce el carácter abierto e inacabado de la pregunta que la inspira e

intenta aportar posibles lineamientos para un currículo común para la ESA en matemá ca,

que sea ú l a los ciudadanos. Con esta teleología, el interés se centra en las opiniones de los

estudiantes adultos acerca de la u lidad de la matemá ca que estudian o podrían estudiar.

En este trabajo, se analizan los resultados de cinco focus groups (FG) y se elaboran categorías

que podrían contribuir al diseño de un instrumento que releve los intereses y opiniones de

los adultos acerca de la u lidad de la matemá ca y su enseñanza.

1.1. Inves gaciones previas

Las habilidades de los estudiantes adultos para resolver problemas han sido estudiadas por

Ávila (2014), especialmente en aritmé ca (Ávila & Alcalá, 2013) y geometría (Estrada & Ávi-

la, 2009), mientras que las habilidades de comprensión estadís ca han sido indagadas por

Eudave (2009). Los resultados convergen en la idea de que las habilidades obtenidas desde

la experiencia social sonmás efec vas para enfrentar problemas que la matemá ca escolar.

La generación de ac tudes nega vas por parte de los adultos hacia lamatemá ca puede de-

berse a la distancia entre lamatemá ca de la vida real y la académica, según Díez-Palomar

(2004). En esta misma línea, Estrada Roca y Díez-Palomar (2011) destacan la estrecha rela-

ción entre la dimensión emocional y cogni va en el aprendizaje de esta ciencia deduc va.
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Sin embargo, a pesar de las referencias en la literatura, no existen trabajos en didác ca de

la matemá ca basados en la opinión de los estudiantes de la ESA acerca de la u lidad de la

matemá ca escolar y su enseñanza, considerándola como un elemento en la conformación

del currículum en este contexto educa vo.

La Teoría Antropológica de lo Didác co (TAD) asume que la enseñanza de la matemá ca es-

colar no debe apelar a la seducción ni al gusto por esta disciplina, sino que debe enfocarse

en la u lidad que ene para la vida de los ciudadanos, allí encontraría su razón de ser (Che-

vallard, 2017). En este contexto, específicamente en el ámbito de la TAD, se ha realizado

una inves gación dirigida a enseñar matemá ca en el marco de su u lidad inherente en las

finanzas personales. El estudio se ha aplicado en tres pos de escuelas secundarias, entre

ellas una ESA, nivel en el que las mayores dificultades ocurren más allá de la responsabili-

dad del profesor (Donvito, Otero, & Sureda, 2014; Donvito, Sureda, & Otero, 2013; Sureda,

Otero, & Donvito, 2013).

2. La Teoría Antropológica de lo Didác co

La Teoría Antropológica de lo Didác co (TAD) caracteriza el paradigma monumental de en-

señanza de la matemá ca o de visitar a las obras (Chevallard, 2013a, 2017). La metáfora

alude a que el saber se presenta como un monumento valioso per se, y al que -a lo sumo-

se puede venerar, admirar o disfrutar. El monumentalismo imperante en la cultura escolar

actual conduce a la pérdida de sen do y de las razones de ser del saber. Una consecuencia

directa de esto es que luego de la instancia de calificación de los contenidos, lo estudiado

está des nado al olvido.

Según la TAD, el saber que vive en una cierta ins tución está condicionado por lo que Che-

vallard (2004, 2007, 2013c) denomina Niveles de Codeterminación Didác ca. Esto, como se

muestra en la figura 1, representa una escala con dis ntos niveles de jerarquía, que intro-

ducen restricciones par culares sobre lo que es didác camente posible en el aula.

Figura 1. Niveles de Codeterminación Didác ca

Fuente: Adaptado de Chevallard (2013c)

Estos niveles no son fijos, depende del problema y de la ins tución que se analice. Se trata
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de un instrumento fundamental para el análisis de los problemas macro didác cos como el

que aquí se trata. Según esto, lo que se enseña en un aula no es responsabilidad exclusiva

del profesor, pues se encuentra codeterminado por condiciones que surgen en los niveles

superiores de la escala: Humanidad, Civilización, Sociedad, Ins tución y Pedagogía, y que

restringen la ac vidad del profesor, porque no puede cambiar dichas condiciones (Por ejem-

plo, las disposiciones curriculares, las norma vas propias de una ins tución, o la pedagogía

con la que allí se enseña).

En el nivel Sociedad, se encuentra la noósfera (Chevallard, 1985). La noosfera, es donde se

establece el funcionamiento didác co, el diseño curricular y los saberes propuestos para

enseñar. Así, el saber sabio -que es aquel producido por la comunidad cien fica- antes de

ser enseñado en la ESA debe pasar por la noosfera como una de las diversas instancias de

la transposición (Chevallard, 1985, 2007). Las opiniones de los estudiantes sobre la mate-

má ca y su u lidad son el producto de la manera en la que se difunden los saberes más

allá de la escuela. Las concepciones se encuentran atravesadas por mitos epistemológicos

y pedagógicos, cuyas raíces surgen incluso en el nivel de la civilización.

La TAD privilegia a los saberes matemá cos por su carácter instrumental y aboga por la re-

cuperación de unamatemá camixta, enfoque que las reformas curriculares redujeron con-

siderablemente. La sus tución de esta matemá ca por una matemá ca pura se en ende

desde una concepción epistemológica más o menos explícita que Chevallard (2001, 2013b)

denomina horror instrumental. Esta concepción alude a la negación social de considerarla

una disciplina al servicio de las demás y de revalorizarla per se.

Estos niveles no son fijos, depende del problema y de la ins tución que se analice. Se trata

de un instrumento fundamental para el análisis de los problemas macro didác cos como el

que aquí se trata. Según esto, lo que se enseña en un aula no es responsabilidad exclusiva

del profesor, pues se encuentra codeterminado por condiciones que surgen en los niveles

superiores de la escala: Humanidad, Civilización, Sociedad, Ins tución y Pedagogía, y que

restringen la ac vidad del profesor, porque no puede cambiar dichas condiciones (Por ejem-

plo, las disposiciones curriculares, las norma vas propias de una ins tución, o la pedagogía

con la que allí se enseña).

En el nivel Sociedad, se encuentra la noósfera (Chevallard, 1985). La noosfera, es donde se

establece el funcionamiento didác co, el diseño curricular y los saberes propuestos para

enseñar. Así, el saber sabio -que es aquel producido por la comunidad cien fica- antes de

ser enseñado en la ESA debe pasar por la noosfera como una de las diversas instancias de
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la transposición (Chevallard, 1985, 2007). Las opiniones de los estudiantes sobre la mate-

má ca y su u lidad son el producto de la manera en la que se difunden los saberes más

allá de la escuela. Las concepciones se encuentran atravesadas por mitos epistemológicos

y pedagógicos, cuyas raíces surgen incluso en el nivel de la civilización.

La TAD privilegia a los saberes matemá cos por su carácter instrumental y aboga por la re-

cuperación de unamatemá camixta, enfoque que las reformas curriculares redujeron con-

siderablemente. La sus tución de esta matemá ca por una matemá ca pura se en ende

desde una concepción epistemológica más o menos explícita que Chevallard (2001, 2013b)

denomina horror instrumental. Esta concepción alude a la negación social de considerarla

una disciplina al servicio de las demás y de revalorizarla per se.

Según la epistemología que asume la TAD, el saber matemá co posee dos pos de u lidad

forma va: Trascendente e Inherente (Chevallard, 2017; Kim, 2015). La primera va más allá

de aquello para lo que sirve intrínsecamente un saber, por ejemplo: se estudia la resolución

de ecuaciones exponenciales porque hacerlo desarrollaría el pensamiento lógico-deduc vo

y el rigor matemá co. La segunda u lidad es la inherente, que es “el dominio del saber de

manera que pueda u lizarse en situaciones de la vida social” (Kim, 2015, p. 274). De esta

manera, se estudia la resolución de ecuaciones exponenciales, porque servirían para en-

frentar problemas como determinar el empo que se necesita para obtener cierto capital

con un plazo fijo.

Si bien en la escuela secundaria habría -al menos en lo declara vo- una rela va presencia

de la u lidad inherente, esta u lidad sería la rela va a las necesidades de ciertos sectores.

Así, el currículo de matemá ca responde a la preocupación por formar futuros matemá -

cos, ingenieros o médicos, olvidando al resto de los ciudadanos. El problema de cuál es la

formación matemá ca para los ciudadanos no ha sido estudiado en serio y queda todavía

abierto (Chevallard, 2017).

Los estudiantes de la ESA, como ciudadanos, deben ser considerados en el proceso de valo-

rar su educación y mejorarla. Para aportar a los lineamientos curriculares dematemá ca en

la ESA, más allá de su u lidad trascendente, es necesario inves gar cuál es la matemá ca

inherentemente ú l para estos ciudadanos
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3. Metodología

Esta inves gación pretende generar una categorización induc va de las opiniones de los es-

tudiantes adultos de la ESA acerca de la u lidad de lamatemá ca escolar y su enseñanza. Se

u lizó la técnica del Focus Groups (FG) y el análisis se basó en dos técnicas: una cualita va

y otra léxico-métrica.

El FG se desarrolla a par r de una entrevista grupal que permite al inves gador analizar las

reacciones públicas de los entrevistados al discu r un tema (foco) (Bericat, 1998; Escobar &

Bonilla-Jimenez, 2009). Las preguntas de este FG formuladas según los criterios de redac-

ción (Kerlinger, 1988) se presentan en la tabla 1.

Tabla 1

Preguntas del FG.

Pregunta

P1 ¿Por qué asisten a la ESA?

P2 ¿Para qué sirve la ESA?

P3 ¿Qué esperan recibir en la ESA?

P4 ¿Qué es lo más importante que consideran haber aprendido

en la ESA?

P5 ¿Cómo perciben que es la Enseñanza de la Matemá ca (EM)

en la ESA?

P6 ¿Qué es lo más importante que consideran haber aprendido

en matemá ca en la ESA? ¿Por qué?

P7 ¿Cómo creen que debería ser la EM en la ESA?

P8 P8: ¿Qué opinan acerca de llevar al aula una nueva forma de

EM en función de todo lo que mencionaron?

En este trabajo se presentan los resultados del FG rela vos a la u lidad de la matemá ca y

su enseñanza en la ESA. Las preguntas formuladas conforme al marco teórico son P4, P5, P6

y P7. Las dos primeras permiten analizar qué u lidad inherente de los saberes reconocen

los estudiantes, y las dos úl mas en qué medida la formación matemá ca propuesta para

los adultos en la noosfera se corresponde con sus opiniones.

Por opinión adoptamos la acepción proveniente del griego doxa. Platón define a la doxa

como una creencia basada en la fe o la opinión, en contraposición a la episteme, que es

un conocimiento jus ficado como verdadero. Además, en sociología Bourdieu & Eagleton
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(1991) consideran que doxa es un concepto más apropiado que el de ideología para re-

presentar las creencias y opiniones en sociedad, ya que éstas no son cues onadas y que

funcionan como mo vaciones naturales e inherentes a cualquier ac vidad social humana.

En este trabajo son relevantes las opiniones que enen los estudiantes de la ESA acerca

de la u lidad de la matemá ca, porque están condicionadas por mitos de nivel social que

asumen sin cues onar.

Los FG se realizaron en cinco cursos de la ESA de la ciudad de Tandil (Argen na), seleccio-

nados intencionalmente. Se realizó observación no par cipante durante tres meses en las

clases dematemá ca de dos cursos. Los tres grupos estudian les restantes fueron seleccio-

nados consecu vamente hasta asumir la saturación (Gürtler & Huber, 2007), basados en la

TAD y el consenso de otros inves gadores en el campo de la TAD. Se solicitó a cada ins tu-

ción realizar la sesión con privacidad en la escuela, pero en dos casos tuvieron que realizarse

fuera de ella. El moderador-inves gador garan zó la preservación de las iden dades y ac-

cedieron voluntariamente N=29 par cipantes (aproximadamente la mitad de los invitados).

Las entrevistas fueron registradas en audios y luego transcritas para ser analizadas con dos

técnicas. Los procedimientos buscaron alcanzar la convergencia y complementariedad de

ambas.

Con relación a las técnicas, la primera de ellas consiste en la categorización induc va de

las opiniones acerca de u lidad de la matemá ca y su enseñanza en la ESA. Las categorías,

que surgen de las conversaciones de los FG, son interpretadas y descritas en función del

marco teórico de la TAD. La categorización se realiza atendiendo a criterios de relevancia,

exclusividad, complementariedad, especificidad y exhaus vidad (Romero, 2005).

La segunda es una técnica léxico-métrica, que permite analizar los datos discursivos textua-

les. Se u liza el so ware SPADr y se realiza un Análisis factorial de Correspondencias Sim-

ples (ACS) (Benzécri, 1980; Lebart, Morineau & Fenelon, 1985). En este proceso se registra

la frecuencia de ocurrencia de todas las formas léxicas de las transcripciones, se agrupan las

que enen la misma connotación (lema zación), se realiza una tabla de con ngencia léxica

y un ACS (COHERIS-SPAD 2007, 2016).
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4. Análisis de los datos

4.1. Análisis cualita vo

A par r del análisis de las transcripciones, se construyeron de manera induc va las catego-

rías y subcategorías que se presentan y describen a con nuación (Tabla 1).

Tabla 2

Categorías construidas

Categoría Subcategoría

U lidad de la Matemá-

ca de la ESA

Matemá ca, un saber ú l

Matemá ca, requisito ins tucional

Matemá ca, saber poco ú l

Enseñanza de la mate-

má ca en la ESA

Saberes matemá cos, no adecuados

Forma de Enseñar, no adecuada

Enseñanza de la matemá ca, adecuada

4.1.1. U lidad de la Matemá ca de la ESA

En esta categoría se agrupan segmentos de las entrevistas donde se describe la u lidad de

la matemá ca. Como ningún estudiante consideró a los saberes matemá cos entre los más

importantes de la ESA (P4), las categorías se construyeron a par r de las respuestas de la

quinta pregunta (importancia de lamatemá ca). A con nuación, se presentan las categorías

y algunos de los protocolos que las fundamentan. Se iden fican los FG, los turnos de habla

involucrados (entre paréntesis), las palabras del moderador (letra M) y de los par cipantes

(A1, A2, …, An).

Matemá ca, un saber ú l

Esta subcategoría agrupa nueve fragmentos de entrevistas, donde los estudiantes mencio-

nan la u lidad inherente de lamatemá ca: F3 (151-159); F1 (14-15); F5 (327-330); F5 (424);

F5 (348); F5 (336-343); F5 (412); F5 (415-419); F3 (160-164). Por ejemplo, el alumno A8 en

F5 (348): “yo si iba a sacar un préstamo hace dos años, no tenía el conocimiento de que

iba a devolver el doble”. Los estudiantes atribuyen importancia a la matemá ca debido a

su uso en cues ones financieras. Algunos de ellos (F3 (151-159)), manifiestan que lo más

importante que aprendieron en matemá ca es sumar y contar debido a su uso co diano.
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F3 (151-159)

151. M: (...) ¿Qué fue lo más importante que aprendieron en matemá ca?

152. A4: Y qué se yo, a sumar y todo eso… porque te sirve para todo.

153. A3: y si

154. A1: Para la vida co diana te sirve

155. A4: ¡Para contar la plata!

156. M: Ok. ¿vos me decías que para la vida co diana? ¿…y vos?

157. A6: ¡lo mismo... que sirve para todo!

158. M: ¿Sirve para todo?

159. A6: Y sí..., si enes plata y si no la sabes contar, no sabes cuánto enes.

Los estudiantes A1 (32 años), A3 (20 años), A4 (18 años) y A6 (18 años) destacan el conteo

por su la u lidad inherente en cues ones de dinero, sin embargo, no se refieren estricta-

mente a la matemá ca escolar de la ESA. Otros estudiantes ejemplifican la u lidad de la

matemá ca en sus quehaceres habituales (F5 (415-419)):

415. A8: Sumar, restar, mul plicar, dividir, y porcentaje son muy importantes. Eso cla-

ramente lo tenemos que hacer, pero yo por ejemplo no sabía usar la calculadora, era

algo co diano para todo el mundo y yo no la sabía usar…

416. M: Y no mencionaste fracciones ¿ustedes usan fracciones en la vida co diana?

(silencio)

417. A9: Capaz que vas a comprar un cuarto de pan y dices… no sé, qué sé yo…

418. A8: Según, si haces una torta sí.

419. A6: Un cuarto, 750 gramos, tres cuartos y así. Para eso, en la vida co diana…

En la cita anterior se iden fica la pregunta del moderador por un contenido específico: las

fracciones. Esta intervención se debe a que los estudiantes venían resolviendo largos ejer-

cicios combinados desde hacía más de tres meses. El silencio y los ejemplos triviales como

comprar un cuarto de pan o interpretar una receta de cocina, muestran un esfuerzo por

jus ficar el estudio.

En otro aspecto, se pudo evidenciar que algunos estudiantes reconocen la u lidad inheren-

te de la matemá ca en lo laboral: F5 (424): A2: “para mi esposo, que es peluquero, lo más

importante para hacer las nturas es esto, los porcentajes”. El estudiante A2 (F1(14-15)),

enfa za en la u lidad del cálculo de áreas en su trabajo para realizar presupuestos de pin-

tura.
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F1 (14-15)

14. M: ¿Qué es lo más importante que consideran haber aprendido en matemá ca?

15. A2: ¡Todo! en mi caso, que soy pintor...todas esas cosas que necesitas saber...

áreas...y todo eso… ¡Por ejemplo, cuando es muy grande el ambiente enes que cal-

cularle bien, no más o menos!

Para estos estudiantes lo importante de lamatemá ca reside en su u lidad para hacer cálcu-

los co dianos y para algunos trabajos en par cular. La u lidad inherente de la matemá ca

mencionada no es estrictamente estudiada en la ESA.

Matemá ca, requisito ins tucional

Esta subcategoría agrupa siete fragmentos de entrevistas donde los estudiantes expresan

que la matemá ca escolar solo es un requisito para obtener el tulo secundario: F4 (165-

167); F2 (186-188); F5 (356); F5 (421-423); F4 (113-128); F3 (143-144); F5 (363-371). La

matemá ca de la ESA no es considerada ú l fuera de la escuela. Para A9 en F5 (421-423)

la matemá ca de la ESA es suplementaria, no ene u lidad. La par cipante indica como

ejemplo la técnica para escribir una fracción como un número decimal, realizada mecáni-

camente durante tres meses en ejercicios combinados.

F5 (421-423)

421. A9: A mí me parece que es un trabajo suplementario el de la matemá ca

422. M: Un trabajo suplementario, ¿qué significa?

423. A9: Creo que es suplementario en sí. Porque al final lo que u lizamos son las cosas

básicas, porque por más que veamos el tema como porcentaje, mul plicar y dividir es

hacer un porcentaje. Pero yo no creo que sea vital saber cuánto es un cuarto en de-

cimal. Capaz que lo pienso cuando voy a comprar pan son 250 gramos y ya está, se

terminó ahí, yo creo que es suplementario.

Algunos estudiantes, manifiestan que la matemá ca es un requisito para estudios terciarios

(F4 (165-167); F4 (113-128)):

F4 (165-167)

165. A1: y… depende si estudias Física… la Física ene matemá ca ¿o no?

166. M: Ahhh ¿si estudias Física, entonces ¿sí sería bueno estudiar matemá ca?

167. A2: ¡Todo lo que estudies ene matemá ca hoy en día! Yo quiero estudiar Mar -

llera y ene matemá ca…
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Otro ejemplo acerca de considerar a la matemá ca como un requisito ins tucional lo ma-

nifiesta A1 (F3 (134-144)), quien valoriza un saber, porque le permi ó ayudar a su hija para

aprobar un examen escolar.

F3 (143-144)

143. M: ¿Para vos Función Lineal fue lo más importante que aprendiste enmatemá ca

en la ESA?

144. A1: Sí, porque ayudó a mi nena a aprobar matemá ca. ¡Y yo se lo pude explicar!

Como síntesis, para algunos estudiantes la matemá ca solo sirve para estudiar alguna ca-

rrera en par cular o ayudar a alguien a cursar el secundario. La circunscripción del uso de

la matemá ca a algún contexto ins tucional refleja que su enseñanza carece de u lidad

inherente para estos ciudadanos.

La Matemá ca, saber poco ú l

Esta subcategoría agrupa diez fragmentos de entrevistas donde los estudiantes expresan

que la matemá ca es poco ú l: F1 (31-33); F1 (40-52); F1 (116); F1 (76-80); F1 (54-60); F2

(129-131); F2 (126-128); F2 (121-122); F2 (202-203); F3 (121). Algunos par cipantes afir-

maron que no se ha estudiado nada importante en matemá ca (A1, A2 y A5 del F2), otros

en cambio, lo manifiestan deses mando aquello que han estudiado. En F5 (129-131), para

tres estudiantes, no valía la pena estudiar matemá ca en la ESA.

F5 (129-131)

129. A2: Por eso, yo hice lo que pude y lo que no… me lo copié.

130. A1: ¡Yo me copié todo!... lo hacíamos de a dos o de a tres.

131. A4: Fue muy… light… muy pavada.

Estos estudiantes no manifiestan interés por aprender matemá ca sino por aprobar el cur-

so, para esto, da igual estudiar que copiar. Sin embargo, otros estudiantes como A1 y A3

en F1 (76-80), atribuyen a la matemá ca de la ESA una u lidad trascendente: entrenar la

mente:

F1 (76-80)

76. M: ¿Qué es lo más importante en todo tu trayecto en la escuela de adultos que

hayas aprendido en matemá ca?

77. A3: que te agiliza un poco más la mente… ¡nada más!

78. M: ¿Sólo eso es importante en matemá ca?
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79. A1: Eso es lo que nos sirve, sí...

80. A3: Eso es lo que yo quería decir cuando me refería al día a día, la prác ca día a día

de la matemá ca, estás todo el día haciendo cálculos.

Para estos estudiantes, la matemá ca escolar no sirve más que para desarrollar la inte-

ligencia resolviendo ejercicios, ellos desconocen la u lidad de los saberes estudiados. El

estudiante A1 lo expresa en F1 (31-33), cuando afirma que no puede u lizar lo estudiado

en Función Lineal.

F1 (31-33)

31. A1: ¡Lo que he visto... que no me sirve para nada, es lo de las líneas esas... y de las

gráficas…!

32. M: ¿Las funciones lineales quieres decir? ¿La de la línea recta?

33. A1: ¡Sí! Ascendente, descendente, eso... Yo… ¡no voy a andar en el trabajo hacien-

do una liniecita para acá arriba y para acá abajo!

El estudiante A1 es albañil desde hace 20 años. Él conoce y u liza técnicas funcionales para

su oficio, como las de trazar líneas a escuadra, plomo y nivel, o incluso con dis ntos grados.

Este estudiante señala en F1 (44-52), que se puede prescindir de las fórmulas que le ense-

ñan en el secundario, como la del área de un trapecio.

F1 (44-52)

44. A2: sacas la base por altura del rectángulo y después la del triángulo...

45.M: había una expresión que era... basemayor y la basemenor,mul plicada la altura

dividido dos, ¿cierto?

46. A1: Sí... creo que era así

47. M: ¿Esta es la que les dio la profesora...?

48. A1 Yo uso esta [hace referencia al cuadrado con el triángulo]. Esa otra no la usaría.

49. A2: ¡Es más prác ca, más funcional!

50. A1: Me la enseñó… el que me enseñó el oficio

51. A2: Imagínate, esto es una habitación y eso un bajo escalera (señalando a una

pared) Y corta con la escalera así… no voy a andar calculando el trapecio. Yo le calculo

el cuadrado hasta ahí, el resto un triángulo

52. A1: Claro yo no lo veo como un trapecio, ni siquiera sé cómo es un trapecio… en-

tonces lo hago así...

Para estos estudiantes, la matemá ca de la ESA solo sirve para las tareas escolares y su estu-
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dio carece de sen do. Asumen la brecha entre unamatemá ca de la vida y unamatemá ca

académica, que establece Diez-Palomar (2004). Las técnicas matemá cas que aprendieron

fuera de la ins tución les resultan más eficientes. El estudiante A1, también menciona una

técnica que u liza para trazar dos líneas a escuadra, “Sesenta de un lado, ochenta del otro

y la diagonal te ene que dar un metro”. Recordando estos valores, el estudiante forma

un triángulo rectángulo sin saber que su procedimiento se fundamenta en el teorema de

Pitágoras estudiado en clase.

Según el análisis, la matemá ca enseñada en la ESA no aportaría nada nuevo a estos estu-

diantes, quienes desconocen la u lidad inherente. La enseñanza de la geometría y el álgebra

en la ESA ignora el conocimientomatemá co que los adultos poseen. Así, la única razón por

la que se estudiarían los contenidos sería aprobar el examen.

Como síntesis, para los estudiantes entrevistados los saberes matemá cos no están entre

los más importantes de la ESA. Tienen dificultades (en mayor o menor medida) para reco-

nocer usos interesantes de la matemá ca estudiada. Los alumnos, no encontrarían ninguna

razón de ser a los saberes matemá cos de la ESA, excepto por la aritmé ca. Esto ha sido

descrito como el fenómeno didác co de la pérdida del sen do (Chevallard, 2007; Otero, et

al., 2013). Según la literatura, en el término se representan los saberes matemá cos que

originalmente surgieron como respuesta a alguna pregunta, de una manera aislada de las

interrogantes que les dieron origen. Los saberes matemá cos de la ESA son estudiados por-

que forman parte del currículo escolar, sin considerar la u lidad inherente para la vida en

general.

4.1.2. Enseñanza de la matemá ca en la ESA

El análisis de las respuestas de los estudiantes a P6: ¿Cómo perciben que es la EM en la

ESA? y a P7: ¿Cómo creen que debería ser la EM en la ESA? generaron induc vamente 3

subcategorías. La descripción de ellas y de algunos de los protocolos que permi eron su

construcción se realiza a con nuación.

Saberes matemá cos, no adecuados

Esta subcategoría agrupa doce fragmentos de entrevistas donde los estudiantes opinan que

los saberes matemá cos estudiados en la ESA no son adecuados: F2 (184-198); F1 (120-

123); F1 (108-113); F3 (190-195); F3 (235); F3 (256); F3 (198); F3 (237-241); F2 (144-149);

F4 (171-172); F2 (68-79); F2 (158-159).00

Algunos entrevistados reclaman estudiar saberes matemá cos que tengan alguna u lidad

inherente en sus vidas, por ejemplo, A2 en el F1: “Algo que sirva y que a simple vista digas:
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¡Ah, esto te puede servir para la vida! ¡Esto también, esto también...! No sé, geometría...,

o no sé… hay tantos nombres que no sé…”. Para muchos estudiantes, no es adecuado estu-

diar matemá ca si no sirve fuera de la escuela. La estudiante A2 (F2 (184-198)) manifiesta

descontento por estudiar ecuaciones y la califica como “matemá ca avanzada” e inú l para

sus tareas habituales.

F2 (184-198)

184. A2: Es que a mí la matemá ca muy avanzada… eso de las ecuaciones me parece

una reverenda…

186. A2: O sea, vos no vas al supermercado y te dicen: ‘a ver hace esta ecuación… es

suma, resta, mul plicación y división’

187. A1: ¡No, no, no, no! ¡te sirve solamente si vas a estudiar!

188. A5: Claro… ahora si quieres estudiar algo de arquitectura y eso, ¡ahí sí!

196. A2: O sea, yo a lo que voy, es que me parece que la matemá ca muy avanzada…

¿en qué la aplicas? De la vida co diana… no te hablo de alguien que quiere estudiar

matemá ca así tal cual, pero para la vida co diana no te sirve, a eso voy. Más quemul-

plicación, división, suma y resta no vamos a usar.

El álgebra en la ESA no se estudia por su u lidad para vivir en el mundo, mo vo por el que

los contenidos asociados se encuentran desvalorizados, incluso por debajo de la aritmé -

ca. El paradigma monumentalista en la ESA conduce a desconsiderar este saber o a valorar

solo su u lidad trascendente para ejercitar la mente. Así, para A1 y A2 (F1 (108-113)), jugar

ajedrez sería un complemento o incluso un suplemento en clases.

F1 (108-113)

108. M: Cuando hablan de que los contenidos no sirven… ¿no sirven para qué?

109. A2: ¡Para la vida diaria!

110. A1: ¡Para la vida diaria, no te sirven…!

111.M: ¿Los contenidos que les están enseñando enmatemá ca no sirven para la vida

diaria?

112. A2: Y… en realidad lo que te sirve es la agilidad mental…

113. A1: Imagínate lo bueno que sería si a la matemá ca se le agregara una o dos horas

de ajedrez.

Otros estudiantes, como A1 (F2 (158-159)), manifiestan que el nivel de los saberes es ba-

jo y que los excluye de estudiar ciertas carreras terciarias. La subes mación que opera en

la enseñanza de matemá ca en la ESA, sin indagar en las aspiraciones de sus alumnos, es
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iden ficada por ellos en un recorte de los contenidos.

F2 (158-159)

158. M: No están conformes con la enseñanza de la matemá ca que reciben, dijeron

que es malísima, pero ¿cómo creen que la podrían mejorar?

159. A1: ¡Y… yo creo que los contenidos! Porque si alguien quiere ir a estudiar alguna

carrera que tenga matemá ca y es de esta escuela... se le va a complicar bastante.

En síntesis, estos estudiantes manifiestan que los saberes matemá cos estudiados no son

adecuados. Ellos asisten a la ESA con intereses que no son contemplados, ni correspondidos

con lo que allí se enseña. Son conscientes de una subes mación, que deriva en estudiar

saberes con un bajo nivel y sin usos en sus vidas. Esta subes mación es asumida socialmente

y sin cues onamiento.

Forma de Enseñar, no adecuada

Esta subcategoría agrupa nueve fragmentos de entrevistas donde los estudiantes opinan

que la forma de enseñar matemá ca en la ESA no es adecuada: (F2 (183); F5 (385-388); F5

(377-378); F4 (133-137); F4 (130-131); F5 (221); F4 (142-145); F1 (124); F4 (147-156)).

Los estudiantes reclaman que debe haber una mayor diferencia entre la EM des nada a

adolescentes y la de la ESA. Sus argumentos no apuntan a la clara diferencia de intereses

entre adolescentes y adultos, sino a sus limitaciones. Por ejemplo, A6, jubilada de 64 años,

expresa en F5 (221): “La memoria no la tenemos igual, a nosotros nos cuesta”. Ella propone

que en la ESA la dificultad de las tareas escolares debe ser baja. En otra entrevista, F4 (147-

156), los alumnos A1, A2 y A3 también manifiestan tener limitaciones.

F4 (147-156)

147. M: ¿Y cómo creen ustedes que debería ser la enseñanza de la matemá ca en la

escuela de adultos?

148. A2: Y… tendrían que tener más paciencia.

151. A1: Los profesores enen que saber que nosotros somos de quedarnos.

153. A2: ¡Se ene que explicar varias veces si no entendés!

154. A1: Sí, es verdad eso. Los profesores enen que saber que somos…

155. A2: ¡Burros! nos cuesta.

156. A3: ¡Hay gente que hace muchos años que no vienen a la escuela!
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Los estudiantes asumen toda la responsabilidad del fracaso de la EM, sin considerar la posi-

bilidad de un cambio en el sistema de enseñanza. Las crí cas son puestas sobre sí mismos,

desvalorizándose y cues onando sus habilidades como estudiantes, tal como lo reflejan las

expresiones como somos burros, nos cuesta, somos de quedarnos. La enseñanza en la ESA

no recupera los conocimientos basados en la experiencia de los estudiantes (Ávila, 2014),

y sus dificultades para realizar tareas escolares son lógicas, pues no están acostumbrados a

hacerlas.

Los estudiantes A2 y A3 (F4 (142-145)), describen cómo son sus clases de matemá ca: el

profesor explica una técnica y luego los estudiantes la reproducen.

F4 (142-145)

142. A2: Es que la maestra te ra los ejercicios... y te lo explica una sola vez y vos te

quedaste ahí…

143. A3: Sí, si te quedaste, te quedaste... ¡Ya está!

144. M: ¿Cómo te ra el ejercicio?

145. A2: O sea, te lo explica una sola vez y ¡listo!

Los estudiantes reconocen que no aprenden una nueva técnica, solo porque alguien les ha-

ya mostrado una vez como hacerla. Ellos, manifiestan disconformidad con esta forma de

enseñanza: (F2 (183)) A4: “matemá ca era muy ¡te dicto, hazlo y listo!”. Otro ejemplo de

esta disconformidad es el de A1 (F1 (124)), quien asume con desagrado tener que hacer

largas cuentas solo por ejercitar una técnica sin u lidad para su vida.

F1 (124)

124. A1: (...) A los chicos les aburre eso de que tener que hacer una cuenta y hacer dos

hojas solo por hacer una cuenta. A parte no usas nada.

La repe ción de una técnica puede ser necesaria para su dominio y un posterior cues o-

namiento para producir técnicas nuevas. Sin embargo, los estudiantes no se refieren a un

evento aislado sino a una forma de enseñanza que asumen con disconformidad (F5 (385-

388)), tal como lo representa el siguiente fragmento:

F5 (385-388)

385. A3: Él un día dijo “Yo agarro con los que agarran y chau” y venía re acelerado

386. A4: Se acuerdan ese ejercicio de la celda

387. A5: ¡Oh que horrible era eso!
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388. A2: A mí me llevo cuatro horas, para que me diga “está mal”

En síntesis, en esta subcategoría los estudiantes solicitan ser considerados como adultos,

manifestando tener limitaciones. Sin embargo, dichas limitaciones se corresponden con la

reducción de las tareasmatemá cas escolares hacia la repe ción. Los alumnos cri can la se-

cuencia definición-explicación-ejercitación que caracterizaría la enseñanza en el aula, pues

la mera explicación no produce aprendizaje y tampoco lo hace la ejercitación extensa, re-

pe va y realizada sin sen do ni u lidad.

Conformidad con la enseñanza de la matemá ca

Esta subcategoría agrupa diez fragmentos de entrevistas donde los estudiantes expresan

conformidad con la EM en la ESA: F5 (406-409); F4 (176-178); F4 (161-163); F3 (259-263);

F3 (215-216); F3 (249-251); F5 (227-231); F3 (242-243); F3 (219); F3 (223-234).

Algunos estudiantes manifiestan una conformidad asociada a la facilidad, por ejemplo (F3

(249)): A7: “para aprobar la materia solo enes que tener la carpeta completa”. Otros es-

tudiantes manifiestan comodidad al resolver siempre el mismo po de ejercicios, aunque

esto no traiga ningún beneficio a largo plazo. Por ejemplo, A2 y A4 en F3 (242-243) expresan

que se sienten favorecidos al reestudiar un contenido.

F3 (242-243)

242. A4: A nosotros nos favorece. Ya lo vimos como tres veces… hacemos poquito y ya

lo hacemos… ya sabes cómo…

243. A2: Sí, ya no quiero saber nada.

Esta conformidad, evidencia que el interés de estos estudiantes en la ESA es la obtención

del tulo secundario, desconsiderando los saberes escolares. Esta ac tud, indica una inade-

cuada preparación para un mercado laboral rela vamente sofis cado que requiere actua-

lización constante, delimitando sus opciones y posibilidades de progresar. Dicha ac tud es

exacerbada por la enseñanza de una matemá ca escolar poco ú l. Por ejemplo, el estu-

diante A2 en F4 (161-163) expresa su conformidad con saber operar, pues afirma que esa

es toda la matemá ca que se necesita en la vida, exceptuando la de algunos profesionales

(contador, arquitecto, ingeniero).

F4 (161-163)

161. A2: Yo mientras sepa sumar y restar listo… qué más quieres

162. M: ¿Dices que solamente eso se ene que enseñar?
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163. A2: No, no sé si solamente eso, pero en la vida más que sumar, restar, dividir y

mul plicar no pasa. Depende qué trabajo tengas también.

En síntesis, se advierte una postura poco crí ca acerca de la EM en la ESA, que acepta la

difusión de una matemá ca obsoleta. Los adultos que hacen un esfuerzo por progresar se

contentan con la facilidad en la ejercitación, con las calificaciones laxas y con reestudiar sa-

beres, pues así, obtener el tulo secundario es más sencillo. Paradójicamente, buscan en la

educación un cambio para sus vidas, pero con poco esfuerzo.

En esta categoría, describimos opiniones de conformidad y disconformidad respecto a la EM

en la ESA. Con relación a la conformidad, los estudiantes desconocen la u lidad de la mate-

má ca escolar en su entorno co diano y asociado a ello expresan quemientrasmás sencillo

se presente, mejor es. Con respecto a los estudiantes disconformes, algunos cues onan los

contenidos argumentando que son muy básicos, poco ú les o escasos para estudios de ni-

vel terciario. Otros, reclaman que se tomen en cuenta sus dificultades y que se modifique

la enseñanza basada en la secuencia definición-explicación-ejercitación.

4.2. Análisis Léxico-métrico

Para este análisis se consideraron todas las preguntas del FG como variables categóricas y

las respuestas en los FG como variables textuales. Estas conformaron un vocabulario con

2523 formas léxicas y sus correspondientes frecuencias de ocurrencia. En el proceso de le-

ma zación, se redujo este número a 121, agrupando las palabras con idén ca connotación

y eliminando las de escasa frecuencia y de longitud menor a cuatro caracteres. La tabla de

con ngencia léxica resultante muestra con qué frecuencia las 121 palabras ocurren en las

respuestas a las 8 preguntas. El ACS aplicado a esta tabla de con ngencia representa a tra-

vés de distancias en un espacio geométrico, asociaciones entre las palabras y las preguntas,

y correlaciones entre las variables del mismo po (figura 1).

Los dos primeros factores del ACS suman el 46.9% de la varianza total explicada, y los tres

primeros el 60%. El primer factor (eje de las abscisas), representa el 27.7% de la varianza

explicada. La P1 (interés en la ESA) ene una contribución importante a la conformación y

a la inercia del eje, ubicándose en el lado nega vo. En oposición, se encuentran en el semi-

eje posi vo P5 (importancia de la matemá ca), P6 (Enseñanza de la matemá ca) y P7 (Qué

cambiar en EM). La representación opuesta de estas variables interpreta la existencia de

una escisión entre el interés por asis r a la escuela y la importancia asignada a la matemá-

ca y su enseñanza.
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El segundo factor (eje de ordenadas) representa el 19.2% de la varianza total explicada,

P4 (importancia de lo aprendido) y P3 (expecta vas sobre la ESA) presentan contribuciones

significa vas a este eje, ubicadas en el semieje nega vo. Las distancias en el plano indican

que la importancia otorgada a lo aprendido (P4) y sus expecta vas, no guarda relación ni

con los intereses por asis r, ni con la EM. Sinte zando, la matemá ca no es considerada

como un contenido importante, ni es parte ni de las expecta vas, ni de los intereses de los

estudiantes de la ESA.
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En el plano factorial, las palabras cercanas a una pregunta se interpretan como las de ma-

yor frecuencia en sus respuestas. Así, las palabras mayormente u lizadas para responder

a P1 (interés en la ESA) son: terminar, sistema, empresa y voluntad; para P2 (u lidad): -

tulo, trabajo, leer y escuela; para P3 (expecta vas): contabilidad, aburre, sociedad, ayuda,

poquito, e inglés; para P4 (importancia de lo aprendido): preparen, lengua, apoyo, currícu-

lum, compañerismo, grupo, laboral y derecho; para P5: (lo más importante aprendido en

matemá ca), P6: (EM en la ESA) y P7: (Cómo debería ser la EM en la ESA), como se encuen-

tran próximas entre sí, el vocabulario u lizado en ellas es muy parecido: números, básico,

avanzar, entendés, matemá ca, forma, cobrar, cuenta, y comprar.

La P3 es la más cercana al origen de coordenadas, es decir que las palabras u lizadas se

repiten en las demás. Esta pregunta está fuertemente correlacionada con P4 formando un

ángulo casi nulo con respecto al origen. Además, comparten palabras mayoritariamente re-

feridas a diversos contenidos escolares y no a matemá ca. La P2 y las palabras asociadas

se ubican en el tercer cuadrante, opuesto al cuadrante donde se encuentra la EM, es decir,

hay una correlación nega va entre la u lidad atribuida a la ESA y la matemá ca que allí se

enseña.

En el extremo superior derecho del primer cuadrante se observan palabras vinculadas a la

matemá ca: triángulo, trapecio, polinomios, altura, porcentaje, fracciones, suma, división,

entre otras. Dichas palabras solo emergen al preguntar por matemá ca y su enseñanza (P5,

P6, P7 y P8). Su ausencia en las preguntas P1, P2, P3 y P4 indica que lo que se espera de

la ESA, su u lidad, lo más importante que han aprendido y la razón para asis r no están

vinculados con la matemá ca.

5. Discusión de resultados

Se analizaron cinco entrevistas de grupos de enfoque con N=29 estudiantes de la ESA me-

diante dos técnicas complementarias, una cualita va y otra léxico-métrica. La primera se

trata de una categorización induc va sobre la u lidad de la matemá ca y su enseñanza en

la ESA. La categoríaU lidad de laMatemá ca de la ESA, se conformó con tres subcategorías:

Matemá ca, saber ú l, Matemá ca, requisito ins tucional y Matemá ca, saber poco ú l;

y la categoría Enseñanza de la matemá ca en la ESA: Saberes matemá cos, no adecuados,

Forma de enseñar, no adecuada y Enseñanza de la matemá ca, adecuada. Las categorías

y los fragmentes de entrevistas presentados, reflejan que los estudiantes de la ESA no atri-

buyen una u lidad inherente a la matemá ca estudiada, excepto por la aritmé ca.

La técnica cualita va también muestra que la enseñanza de la matemá ca que se realiza
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en la ESA presenta una versión de la matemá ca mayormente reducida a una u lidad tras-

cendente que empobrece su papel en la sociedad actual y en el ejercicio de una ciudadanía

plena, incluido el mundo del trabajo. Con respecto a la EM, los estudiantes padecen una

subes mación que se expresa en la reducción de los saberes a enseñar. Así, algunos adul-

tos se atribuyen la responsabilidad de este hecho llegando a auto-e quetarse como burros.

Otros, resignan su aprendizaje y solo se interesan por el tulo secundario, y su valor nomi-

nal, aunque fác camente no conlleve el progreso al que aspiran.

La técnica léxico-métrica es complementaria con la cualita va. La descripción de las catego-

rías, junto con las observaciones realizadas en el aula, permite interpretar el plano factorial.

El análisis léxico-métrico muestra por un lado una escisión entre el interés por asis r a la

escuela y la importancia asignada a la matemá ca y su enseñanza. Por otro lado, aquello

que los estudiantes esperan de la ESA: su u lidad, lo más importante que han aprendido allí

y la razón para asis r; son elementos que se encuentran desvinculados de la matemá ca.

Esto se correlaciona con la poca u lidad de la matemá ca para los estudiantes descrita en

el análisis cualita vo.

Ambas técnicas convergen en la descripción de la gran distancia que separa a la Educación

Matemá ca en la ESA de su obje vo de brindar un aprendizaje para la vida. Debido a esto,

se destaca el potencial de ambas técnicas para estudios exploratorios de las caracterís cas

de la presente inves gación, ya que estos estudios requieren la ges ón de grandes volúme-

nes de datos.

Los resultados describen posturas contrapuestas entre los estudiantes. Quienes aspiran a

realizar estudios terciarios, consideran a la matemá ca de la ESA de bajo nivel de exigencia,

y el resto, la caracteriza como avanzada o poco ú l para sus vidas. Tanto unos como otros

manifiestan insa sfacción con la EM. Esto evidencia las dificultades de elaborar un diseño

curricular para la ESA, fundamentado en la u lidad inherente de la matemá ca.

6. Conclusiones

En este trabajo se analizaron de manera exploratoria, las opiniones de estudiantes de la

ESA acerca de la u lidad de la matemá ca y su enseñanza. Se construyó una categorización

y se usaron técnicas léxico-métricas que arrojaron resultados convergentes. Las categorías

construidas en este trabajo cons tuyen un insumo para el diseño de una encuesta, que per-

mita un relevamiento a mayor escala.
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El análisis de datos evidencia que la enseñanza de la matemá ca en esa ins tución está

lejos de ofrecer conocimientos ú les para la vida de los ciudadanos. Mayoritariamente, los

estudiantes atribuyen poca u lidad a la matemá ca o solamente una u lidad trascenden-

te. Desde la TAD, estos resultados podrían explicarse por razones que exceden el nivel de la

ins tución ESA en la escala de codeterminación y que se originan en los niveles superiores

como el de la sociedad, donde se ubican las opiniones que sos enen la epistemología de

las matemá cas que caracteriza al paradigma monumental.
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