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RESUMEN 

 El abordaje de la  enseñanza de la matemática se ha hecho, tradicionalmente, centrado en la transmisión 
de conocimientos, lo cual,aparentemente, no presenta dificultad para los estudiantes que poseen 
habilidades numéricas. No obstante, es evidente que son muchos los estudiantes que demuestran 
rechazo o adversión a la matemática por considerarla  compleja y difícil de entender. Ello es así porque 
el problema de la comprensión de la matemática trasciende el simple estudio mecánico y memorístico 
de los conceptos.Estudiosos de la Psicología Educativa, de la Pedagogía y específicamente de la 
Didáctica, se ocupado de investigar el problema de la falta de comprensión y de la necesidad de 
implementar estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de habilidades metacognitivas,  que 
faciliten la comprensión matemática, arímetica y geométrica, superando obstáculos derivados de 
prácticas de enseñanza tradicionales, arraigadas en la formación de los profesores y que se manifiestan 
en su desempeño docente. La literatura consultada revela la necesidad  y la importancia de procurarle 
a los maestros de matemática, las herramientas psicopedagógicas  y  didáticas que les permitan mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuir al incremento positivo de los resultados académicos 
de los estudiantes de matemática, logrando progresivamente la comprensión y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, que, además de favorecer la comprensión óptima, alcancen el desarrollo 
de un proceso gradual  y motivador, en el plano del aprendizaje para la solución de problemas. 

El propósito de este artículo lleva implícito la búsqueda  de nuevas y mejores formas de enseñar y 
aprender la matemática; el compromiso del docente de activar la mente del educando , propiciando el 
pensamiento analítico y crítico. Enfatizando la comprensión del lenguaje matemático en sus diversas 
formas,  lo cual motiva a los estudiantes y los mueve a ser más participativos  e involucrados  en la 
construcción  de conocimientos significativos, que favorecen la comunicación y permiten mejorar el 
rendimiento académico, haciéndolo evidente en la resolución de problemas.     
Palabras clave: Conocimiento, Comprensión, Lenguaje matemático, Comunicación, Construcción. 

 

ABSTRACT 

The main purpose of the article is to analyze the approach to the construction of knowledge for the 
understanding of mathematical language, which becomes one of the aspects considered complex to 
have teachers with theoretical tools that allow improving their teaching-learning processes and contribute 
to positively increase student academic outcomes in mathematics. The review carried out reflects the 
importance that the mathematics teacher trainer should give to these dimensions, which allows raising 
their level of knowledge from the point of view of didactic tools for communication; understanding the use 
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of language at its maximum. diversity of possible ways, results in more motivated, participatory students, 
involved in the construction of significant knowledge, which brings as consequences an improvement in 
the performance of the trainers and of the students to whom they will teach the subjects of mathematics 
at the different levels of the education system. Among the main conclusions, the existence of active 
alternatives that favor the understanding of mathematical language was considered, highlighting the 
issue of symbology and the possibilities of training to strengthen the construction of knowledge in the 
teacher and the student that favor communication and allow improvement academic performance, also 
stimulates the student to form organized and critical thinking before the reality in which it corresponds to 
act, which will favor the construction of significant mathematical knowledge. 

Keywords. Construction of knowledge, reading comprehension, mathematical language 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática es percibido por los docentes y 
estudiantes, como uno de los más complejos, dado el requerimiento de categorías del aprendizaje que 
presentan un nivel de exigencias más elevado, involucrando actividades mentales superiores a la simple 
memorización y demandan discreción y análisis para la construcción del conocimiento. En términos 
taxonómicos, el aprendizaje de la matemática, como tal y para llegar a la construcción, trasciende las 
etapas de conocimiento,  comprensión y  análisis. 

 
 El docente, por su condición de “formador de formadores”, da su aporte en saberes pedagógicos 

para enseñar a construir conocimientos, a fin de que el estudiante adquiera el nivel de comprensión del 
lenguaje matemático, para la implementación de estrategias de pensamiento  que hagan posible el 
desarrollo de habilidades metacognitivas que a su vez potencien la comprensión matemática y les 
permite superar los obstáculos que se derivan de prácticas agógicas tradicionales. 

  
En la formación de profesores se advierte la pregnancia de las formas de trabajo tradicional y 

que son vistas como naturales. Dichas formas, a pesar de las limitaciones, facilitan la reflexión sobre las 
propias concepciones y su eventual modificación, haciendo posible el logro progresivo de la comprensión 
del lenguaje matemático, fundamental para su desempeño, pero insuficiente para el desarrollo de un 
proceso gradual y motivador para la obtención de resultados en el plano del aprendizaje para la 
resolución de problemas. 

 
Autores como Diestéfano (2006) y Rojas (2020) enfatizan la presencia del factor comunicacional 

como una limitante importante para todo estudiante de profesorado en matemática, señalando ambos 
que la utilización del lenguaje escrito con gran cantidad de símbolos vacíos y carentes de contenido, les 
imposibilita la correcta interpretación, llevándolos a la frustración y al sentimiento de incapacidad por los 
bajos rendimientos obtenidos, unido al distanciamiento real de la posibilidad de lograr dominio de los 
conocimientos del lenguaje matemático necesario para la adecuada construcción de los procesos de 
resolución de problemas matemáticos, aritméticos y geométricos. 

 
A lo planteado por Diestéfano, Rojas (2020) agrega la existencia de factores internos y externos 

que generan inquietud y ansiedad en los estudiantes, porque desfavorecen su desempeño, 
desmotivándolos y prejuiciándolos con relación a la asignatura. La no aplicación de estrategias dirigidas 
al fortalecimiento de la comprensión lectora de textos de matemática, que ayuden al estudiante a 
obsevar  las características propias de un lenguaje mixto, como el lenguaje de la matemática, integrado 
por símbolos, letras y fórmulas, lingüísticamente  heterogéneas, con una sintaxis muy particular donde 
cada símbolo tiene un significado específico y no existen sinónimos para las “palabras matemáticas”. 
Todo ello hace más compleja la comprensión de sus enunciados en comparación con los de otras 
asignaturas. 
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En su investigación, Rojas (2020) se propuso identificar las estrategias que utilizan los docentes 
como facilitadores para la comprensión del vocabulario especializado en matemática y las posibles 
estrategias que podrían favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, a los cuales 
denominó “facilitadores de la comprensión del lenguaje”, ubicándolas al inicio, durante y al final del 
desarrollo de la clase. Logrando demostrar la existencia de variadas estrategias que pueden aplicarse  
y que ofrecen ayuda a los estudiantes en su comprensión y comunicación del contenido matemático. 

 
Demostradas las deficiencias existentes en destrezas y competencias matemáticas esenciales, 

en los estudiantes que cursan la carrera para ser profesores de matemática (destacando entre las 
competencias la comprensión conceptual, destrezas procedimentales, pensamiento estratégico, 
capacidad de comunicar y explicar, así como una vocación para la docencia), precisadas por Gómez 
(2005) y estudios realizados por otros autores ( Hernández (2017); Vargas y Giménez (2012); Godino 
(2009); Sepúlveda (2015) ), coinciden al considerar como fundamental la adecuada comunicación de 
contenidos en la asignatura matemática, vista con el rango de competencia profesional indispensable 
para alcanzar el éxito en el aula de clases y, enfatizan los autores la utilización de elementos didácticos 
adecuados para propiciar el uso correcto del lenguaje matemático en estudiantes de diferentes carrearas 
de ingeniería y del profesorado en matemática (Caserio y Vozzi (2015)), sin desconocer que son muchos 
los factores que intervienen en el aprendizaje de la matemática, por lo cual resulta necesario coordinar 
representaciones mediante el lenguaje apropiado para cada etapa del proceso de construcción del 
aprendizaje. Se trata de un proceso y no de una acción mecánica, dado que el objeto de interpretación 
es algo ma1s que la estructura que presenta, pues ésta solo adquiere sentido para el sujeto a partir de 
los significados que él construye desde la lectura, y el grado de dificultad aumenta cuando se trata de 
una fórmula, de una ecuación o de cualquier enunciado matemático o geométrico expresado en un 
lenguaje mixto, con letras y símbolos, en el cual cada uno tiene un significado específico, no tiene 
sinónimos. 

 
Generalmente las personas no se comunican con textos previamente aprendidos o memorizados; 

la comunicación no es restringida al uso de fórmulas o de símbolos que no admiten interpretaciones 
diferentes. 

 
En función de lo expuesto aquí y su correspondencia con las dificultades anotadas por los autores 

Caserio y Vozzi (2016) , se hace evidente con mayor prestancia, la necesidad que el docente este 
capacitado y tome conciencia de dicha dificultad en el proceso de enseñanza- aprendizaje, de manera 
que fortalezca su formación con prácticas profesionales y la incorporación de herramientas didácticas 
cuya aplicación en el aula, contribuya efectivamente a comunicar de manera eficiente la asignatura 
matemática, a atender de debidamente la comprensión del lenguaje matemático, tal y como lo plantea 
Hernández (2017), en su investigación sobre el modelo de enseñanza para la comprensión (EPC), que 
constituye un enfoque de enseñanza- aprendizaje basado en competencias y desempeños, el cual fue 
desarrollado en el Proyecto Zero, en la universidad de Harvard y que ha sido expandido, a partir de 
1988, por sus precursores David Perkins, Howard Gardner y Vito Perrone, hasta el ámbito universitario.  

 
Los retos y dificultades que se les presenta y deben ser atendidos por los docentes en las aulas 

universitarias, son muchas y diversas en sus orígenes, características y complejidades, además de 
aumentar día a día, significativamente, en correspondencia con la creciente demanda de matrícula que 
registran las universidades. Cada día los grupos de estudiantes son más numerosos y los docentes 
requieren de herramientas variadas y eficientes para atender los requerimientos de los estudiantes para 
lograr los niveles de comprensión exigidos que les permita interactuar con el docente y entre 
compañeros. 

 
Fiore y Leymonié (2007), profundizan en los planteamientos de Perkins(1999), categorizándolos 

en cuatro niveles:  contenido, para realizar procedimientos de rutina, como repetir o parafrasear;  
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resolución de problemas donde se considera ejemplos y se busca aplicación; epistémico, donde se es 
capaz de interpretar y justificar; de investigación donde la comprensión permite plantear y discutir 
hipótesis hasta llegar a conclusiones. De allí que la enseñanza para la comprensión, se constituye en 
otro aspecto a fortalecer en la formación de formadore ( docentes ) de matemáticas. 

 
Dotar al docente de matemática de las herramientas comunicacionales que favorezcan la 

interacción eficiente efectiva entre el docente y los estudiante de matemática, propiciando la 
participación activa, motivada y consciente del estudiante, actuando en la ruta correcta para la 
construcción de conocimientos significativos y la apropiación de aprendizajes con un nivel de logro 
óptimo de los objetivos propuestos en el diseño del currículo de la carrera de profesorado de matemática. 

 
 
 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente artículo denominado Construcción del Conocimiento para la Comprensión del 
Lenguaje Matemático, fue elaborado considerando los criterios metodológicos expuestos por Chávez 
(2007); se enmarca como una investigación analítica documental y bibliográfica descriptiva, donde se 
ha podido recolectar información de documentos escritos susceptibles de ser analizados. Este tipo de 
investigación constituye un procedimiento científico sistemático donde se indaga, recolecta, organiza, 
interpreta y se presentan información utilizando estrategia de análisis. 

 
Otros autores como Arias (2012) la definen como “Un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 
por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.27), con 
la finalidad de generar nuevos conocimientos. 

 
De igual forma, Hernández Sampieri et al., (2014), indica que una investigación documental se 

enfoca en el conocimiento previo o soporte documental o bibliográfico vinculante al tema objeto de 
estudio, conociéndose los antecedentes y quienes han escrito sobre el tema.  

 

RESULTADOS 

Para el desarrollo teórico de la comprensión del lenguaje matemático tanto de los formadores de 
formadores, como de los propios docentes de matemática, se analizaron las más destacadas posiciones 
epistemológicas, ontológicas y pedagógicas,  que fundamentan la necesidad de un nivel apropiado y 
suficiente de capacitación y dominio en el tema, objeto de estudio en esta investigación ,  para la 
construcción del conocimiento de sus estudiantes. Ese abordaje de ambas dimensiones, precisa del 
establecimiento de un marco teórico que lo cimente. 

 
Construcción del conocimiento 
 

El fundamento teórico de literatura sobre la construcción del conocimiento por parte de los 
formadores de formadores, a fin de contribuir en la enseñanza para la comprensión del lenguaje 
matemático, no resulta tan amplio dentro de la dimensión Construcción del Conocimiento. Un resumen 
de gran profundidad es presentado por Godino (2010), en su blog en la Universidad de Granada, España, 
donde considera la perspectiva de la didáctica de las matemáticas como disciplina tecnocientífica, y 
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como tema central a ser abordada en la formación del formador, tal que se contemple los basamentos 
teóricos de esas herramientas para la enseñanza para la comprensión del lenguaje matemático. 

 
En este sentido, Godino (2010) considera en su extenso documento aspectos ontológicos y 

epistemológicos para el aprendizaje de la matemática de acuerdo con diversas posiciones filosóficas 
constructivistas; del constructivismo la epistemología genética y el enactivismo, dos versiones más 
relevantes, según el autor, el radical y el social, siguiendo, entre otros, los trabajos de Ernest (1994; 
1998; 2012). Los trabajos desarrollados y la gran influencia de Piaget (1969) favoreció que el 
constructivismo emergiera como el principal paradigma de investigación en psicología de la educación 
matemática. El autor considera la metáfora de la construcción como la comprensión del sujeto basado 
en estructuras mentales, señalando también la existencia de la posibilidad de la reestructuración, dado 
que para el individuo el conocer es activo, es de carácter individual y esencialmente personal, basándose 
en conocimientos previamente recibidos. 

 
Adicionalmente, Godino (2010) resalta que el proceso es recurrente y que de acuerdo con Pirie 

y Kieren (1992), los denominados “bloques constructivos” de la compresión vienen a representarse ellos 
mismos como resultado de actos previos de construcción. De tal manera que en el constructivismo 
distinguir entre estructura y el contenido son relativos, pues la estructura construida se convierte a 
posteriori en contenido para los siguientes procesos de construcción. 

 
En cuanto al constructivismo radical, resalta Godino (2010) que, siendo originaria en Piaget 

(1969), se desarrolló con gran intensidad de manera actualizada y en términos epistemológicos por 
Glasersfeld entre los años 1980 y el 2010. Uno de sus principios señala que “la función de la cognición 
es adaptativa y sirve a la organización del mundo experiencial, no al descubrimiento de una realidad 
ontológica” (Glasersfeld, 1989, p. 25). Señala el autor que desde el punto de vista ontológico el 
constructivismo radical es neutral, por lo que no realiza supuestos sobre la existencia del mundo basado 
en experiencias subjetivas, por lo que el mismo individuo es quien construye procesos cognitivos 
mediante el diálogo y su experiencia. 

 
Al considerar el constructivismo social, Godino (2010) establece de manera indisolubles la 

conexión entre el individuo y el dominio de lo social. Existe un permanente proceso de formación 
mediante la interacción entre las personas, por ello plantea la presencia de un mundo socialmente 
construido, por lo tanto, la realidad está permanentemente modificándose y adaptándose a la realidad 
ontológica.  

 
Por otro lado, el constructivismo piagetiano orienta en considerar la interacción social, como 

mecanismo para la adquisición de conocimiento, presentando la complementariedad entre la 
construcción de conocimiento del individuo y la permanente interacción social que mantiene. 

 
Otra teoría de interés presentada por Godino (2010) es la teoría del enactivismo, teoría de 

importancia por los investigadores en educación matemática, en este caso se plantea que estando el 
individuo inmerso en el mundo, este no opera como un simple observador, por lo que sus procesos 
cognitivos están intrínsicamente interactuando en él.  (Ernest, 2010, p. 42). En este sentido, señala 
Godino (2010) que la comprensión humana en su totalidad es capaz de incluir los significados, la 
capacidad de imaginar y el razonamiento, tienen sus bases en el movimiento corporal y la capacidad de 
percepción que se tenga, todo ello sustentado en los trabajos realizados por Lakoff y Johnson (1980) y 
Johnson (1987).  

 
En el mismo sentido, relacionado con la teoría enactiva para adquisición de conocimientos en 

matemática fue presentada por Kieren (s.f.) donde este proceso establece relaciones con el entorno de 
manera interactiva, recurrente, con sentido de cooperación mutua, de tal manera la comprensión para 
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el proceso de aprendizaje de la matemática, proceso donde el estudiante se auto organiza y el rol del 
docente se considera parte de ese entorno que tiene disponible el estudiante, por lo que se constituye 
en elemento clave y debe estar preparado para jugar su rol correspondiente.  

 
Esa exhaustiva revisión de Godino (2010) permitió recoger elementos relacionados con el 

aprendizaje del discurso, es decir, los elementos determinantes comunicacionales, los modos de 
comunicarse entre los estudiantes y del docente y los estudiantes, por lo que profundiza en el enfoque 
sociocultural propuestos por las academias de Vygotsky y el pensamiento y filosofía de Wittgenstein. 

 
En cuanto a la teoría de situaciones didácticas, Godino (2010) presenta un resumen bien 

comprimido, basado en los planteamientos epistemológicos de Brousseau (1986), quien señala que, “el 
conocimiento existe y tiene sentido para el sujeto cognoscente solo porque representa una solución 
óptima en un sistema de restricciones” (Brousseau, 1986, p. 368), de tal manera que para un concepto 
matemático determinado, sus significados y los aspectos históricos y culturales en que se origina el 
concepto, se hace necesario realizar un “análisis didáctico”, expresando con esto profundizar en los 
significados del concepto, teniendo presente lo que se transmite a los estudiantes y lo que 
intencionalmente se quiere.  

 
Finalmente, Godino (2010) presentó el enfoque antropológico de Chevallard (1999) para la 

didáctica de las matemáticas, destacó los elementos básicos de una epistemología de las matemáticas 
la cual se encuentra muy relacionada con diversas posiciones pragmáticas. El planteamiento de fondo 
es que toda actividad matemática se encuentra inmersa en las actividades humanas y su abordaje 
debería ser mucho más amplio que la mera consideración de la dimensión institucional del conocimiento 
matemático. En este sentido, plantea el autor que se deben considerar diversas situaciones y 
condiciones en las  cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje reconstruye los conceptos, se 
reorganizan, siendo el docente la persona que dirige la enseñanza, mientras que el aprendizaje 
individual o de grupo se genera en el ejercicio de reconstrucción. 

  
Comprensión del lenguaje matemático 
 

El abordaje del lenguaje matemático en el aula es considerado por Pimm (1999), al  tomar en 
cuenta las dimensiones presentes para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, destaca la 
dimensión lingüística, ciertamente la forma de comunicación mediante el lenguaje común y las 
características propias de las matemáticas que utiliza numerosos símbolos, precisa considerar todo el 
proceso como un lenguaje. De tal manera que la comprensión de las matemáticas en clase mejoraría 
sustancialmente, si el docente tiene la competencia de saber comunicar contenidos teniendo presente 
la existencia del lenguaje requerido. 

 
Cuando se consideran las principales dimensiones del lenguaje (hablar, escuchar, leer y escribir) 

deben ser examinadas y analizadas, así como sus interacciones que tienen lugar en las aulas. Por esta 
razón, Pimm (1999) considera determinante examinar las interacciones verbales existente entre el 
docente y los estudiantes ante la diversidad de contextos y condiciones que se presentan en el aula de 
clase. Por otra parte, el autor examina la escritura dada, la condición del uso especial de símbolos. De 
tal manera que estas consideraciones resultan de interés tanto para el docente como para el estudiante 
y para la didáctica en matemáticas.  

 
En referencia al tema, Serrano (2002) señala que en el aula de clase se presenta un discurso en 

términos matemáticos que al considerar el sistema numérico introduce resultados investigativos 
propuestos mediante la matriz de Lacombe-Adda-Serrano, que incorpora de manera integral elementos 
lingüísticos, el tipo de simbología que se utiliza así como aspectos corporales y gestuales que usa el 
docente durante la sesión de clases en el aula, es decir, se considera tanto la conducta verbal como la 
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no verbal, pues considera que también deben estar presentes en la facilidad que se pueda dar para la 
comprensión de este lenguaje, adicional al lenguaje natural.  

 
Finalmente, y a modo de meditación, Serrano (2002) plantea la existencia de diferentes niveles 

y dimensiones comunicativas entre los estudiantes y el docente, donde están presentes necesidades de 
traducción, de desplazamiento dada la construcción y reconstrucción del conocimiento, favoreciendo la 
comprensión del discurso matemático. 

 
Con respecto a los elementos epistemológicos y pedagógicos de la comprensión del lenguaje 

matemático, Palencia y Talaveras (2004) realizaron una investigación con un desarrollo metodológico 
de Proyecto Factible considerando técnicas de investigación documental y complementan con 
información obtenida a nivel de campo, contemplaron en primer término un diagnóstico, posteriormente 
un análisis de factibilidad para luego presentar y desarrollar una propuesta, con estrategias activas, 
creativas e innovadoras, logrando avances en los estudiantes avances de aprendizaje constructivos y 
significativos. El eje central de la investigación fue el uso del lenguaje matemático para su comprensión, 
teniendo como fundamentación teórica basadas en Piaget (1969), Chomsky (1975), Vygotsky (1978) y 
Halliday (1986), además de los aportes de Pimm (1999). 

 
 Con relación al párrafo anterior, Palencia y Talaveras (2004) discutieron con respecto a el 

lenguaje oral, algunas posiciones con fundamentación psicológicas de los conductistas, los innatistas y 
el enfoque cognitivo. Para los conductistas el lenguaje oral es adquirido a través de un sistema de 
respuesta complejo, supone que mediante el estímulo respuesta dadas en diversas condiciones en el 
que se desarrolla el niño, contribuyen con el nivel determinado de capacidades con que nace el niño. 
Mientras que para los innatistas los seres humanos tienen esa capacidad desde su nacimiento para 
producirlo y adquirirlo, cuyo avance depende de otras habilidades que se han de poner en práctica. En 
palabras de Chomsky (1975), el niño en su lengua es capaz de desarrollar habilidades para comprender 
y construir oraciones así estas sean nuevas para él. Para los innatistas la influencia de los mecanismos 
internos son determinantes, mientras que los conductistas dan importancia al ambiente, pero dan menos 
relevancia al sujeto en sí que aprende. 

 
Al considerar el enfoque cognitivo Palencia y Talaveras (2004) resaltan que ciertamente es innato 

aspectos sobre reglas de inferencia y el uso de la memoria permite al niño el manejo de información de 
manera lingüística. En ese sentido, los niños buscan permanentemente diferentes maneras para 
expresar significados y este proceso cada vez se va haciendo más complejo, ellos tienen confianza en 
sus habilidades innatas, en sus conocimientos y utilizan variadas estrategias para ir hacia lo que buscan 
o quieren. (Palencia y Talaveras, 2004, p. 6) 

 
Buscando elementos epistemológicos y las divergencias existentes en diversas posturas es 

conveniente revisar los postulados de Piaget (1968) relacionados con el lenguaje y los procesos que 
ocurren en la mente. Consideró que existía un cierto equilibrio en cuanto al desarrollo del conocimiento 
por parte de la investigación empírica y el análisis teórico, por tal motivo profundizó en conceptos de la 
psicogénesis, la biogénesis de los conocimientos de los sujetos y mantiene presente la importancia de 
las condiciones orgánicas desde donde se originaron esos conocimientos en lógica, matemática, física 
y el lenguaje. 

 
Piaget (1968) consideró que desde que un niño nace se presenta la teoría de desarrollo del niño 

originada por la psicología genética, donde sustentada en los postulados de la naturaleza, el aprendizaje 
se adquiere a través de cuatro estadios, considerando las medidas de adaptación, la capacidad de 
asimilación del niño, su ajuste y el equilibrio adquirido. Estos estados de adquisición de conocimiento 
por parte del niño, se presentan en la edad en que se inicia el proceso de la escolaridad lo que influye 
totalmente en el desarrollo intelectual del niño. Por ello, el docente ha de tener presente que en el caso 



 
 Revista Colegiada de Ciencia. Vol. 4, no. 2. Abril – septiembre, 2023. ISSNL 2710-7434 

 

 

118 

de las matemáticas que utiliza un lenguaje especializado y se reciben informaciones relacionadas con 
la aritmética, algebra y geometría, cuya comprensión pudiera ser muy limitada para generalizar y razonar 
de manera lo más correcta posible. 

 
En este sentido, para Godino (2010) señala que al considerar los elementos necesarios a fin de 

construir el pensamiento presentados como el ordenar elementos, tener la capacidad de clasificarlos, 
así como de reunir informar o separar, se requieren ejercicios de acción en el tiempo que permita 
construir nuevas subestructuras del pensamiento. En este sentido y haciendo referencia al lenguaje 
matemático resalta la tesis de Piaget (1968), que señala que el lenguaje ha de constituirse como pilar 
fundamental para el progreso de las operaciones lógico-matemático. 

 
Basado en los señalamientos anteriores, Godino (2010) enfocado en el pensamiento y teoría de 

Piaget (1968) señala que para la construcción del pensamiento matemático y, por tanto, expresado en 
una adecuada comprensión del lenguaje matemático facilitaría el aprendizaje constructivo con respuesta 
social y una adecuada interrelación entre el docente y los estudiantes. 

 
 AL consideración otra corriente para explicar la adquisición del lenguaje oral, en el caso de los 

sociolingüistas, Halliday (1986) aporta la necesidad de considerar el contexto en el cual pertenece el 
estudiante, su entorno, para que la adquisición y desarrollo del lenguaje, consideraciones individuales y 
su interacción con los otros estudiantes del aula de clase, pues no es suficiente las reglas estructurales. 
En este sentido, existen diferencias en los niños dependiendo de las diferentes edades de estos, el 
docente debe estar preparado para guiar conceptos que de acuerdo con estas edades deben irse dando 
para el desarrollo del lenguaje matemático, en todo caso desde el punto de vista cultural se comprende 
el rol que tiene la matemática en los diversos escenarios culturales. 

 
A estos elementos culturales existentes, Vygotsky (1978) adiciona las influencias históricas y 

considera que esa atención biunívoca del sujeto y la sociedad en la cual se desenvuelve, repercuten 
directamente el desarrollo cognitivo, pues este no se produce de manera aislada, sino que entran en 
juego el desarrollo del lenguaje, social y físico. De tal manera que los procesos evolutivos en el sujeto a 
través del tiempo pueden explicar también la situación cognitiva y del uso del lenguaje. Los elementos 
culturales establecen significación por la manera de socialización entre diversos actores alrededor del 
estudiante, lo que contempla a las amistades, la familia y el grupo docente que atiende los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, estas interacciones mejoran el uso de los aspectos 
lingüísticos como en la cognición. 

 
Relacionado con el párrafo anterior Vygotsky (1978) da las bases a la propuesta de su teoría de 

la Zona de Desarrollo Potencial, (ZDP), la Zona de Desarrollo Actual (ZDA) y la Zona de Desarrollo 
Próximo. Plantea que es importante conocer en los estudiantes su zona de desarrollo actual, pues, es 
conocer lo que el estudiante es capaz de desarrollar de manera individual, cómo resuelve un problema 
con sus conocimientos en su ingreso, de tal manera que al recibir los nuevos contenidos de acuerdo con 
el nivel académico, esos contenidos establecen una zona de desarrollo potencial a las cuales se tienen 
que lograr y que requieren de ayuda, la guía del docente. De tal manera que la distancia existente entre 
lo que un estudiante dispone actualmente y la potencial, es lo que se conoce como zona de desarrollo 
próximo. Esto debe tenerlo presente el docente pues cada estudiante de acuerdo con sus orígenes 
sociales y la habilidad en la formación de conceptos se deben poner en práctica en la comprensión del 
lenguaje matemático. 

 
Para la comprensión del lenguaje matemático, los aportes de Pimm (1999) son relevantes, pues 

en esencia el autor plantea que el proceso que establecen los estudiantes y el docente en el aula de 
clase es mediante un lenguaje muy particular. Aquí se considera que el razonamiento matemático se 
desarrolla con el empleo de símbolos, que se plasman de manera escrita, y su comprensión se basa en 
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los significados de ellos para contemplarlos en el lenguaje hablado, por lo que se debe tener el contexto 
general para lograr su comunicación, es decir, manejar símbolos, elementos simbolizados y capacidad 
de síntesis. 

 
Los aportes de Godino (2000) en el tema de la didáctica de la matemática es de gran relevancia, 

diseña la teoría de la comprensión considerando en esencia dos aspectos, por una parte, considera lo 
descriptivo, es decir, los objetos matemáticos a comprender y lo procedimental que se corresponde que 
identifica los niveles requeridos para la comprensión. Estos logros investigativos en el transcurso de los 
años, le permitió a Godino (2010) hacer planteamientos para la creación de la teoría sobre los objetos 
matemáticos, donde señala que la matemática viene a constituirse en parte de la actividad humana y 
permite a los individuos presentar soluciones mediante lenguaje contentivo de símbolos. 

 
Estos símbolos que constituyen significados permiten mediante el lenguaje propio a facilitar la 

comprensión de este lenguaje, para ello el rol comunicativo del docente a de ser guía fundamental para 
que los estudiantes se apropien de esas representaciones y sus significados. De tal manera que Godino 
(2010) al considerar la forma variada de diversos lenguajes que se utilizan en el aula como el lenguaje 
rutinario que emplea el estudiante en su país, tanto de manera oral como escrito, símbolos y 
representaciones matemáticas, hacen que se deba prestar atención tanto al significado como a los 
objetos matemáticos. Estas consideraciones sobre el significado fueron planteadas de manera inicial por 
Wittgenstein (1953), señalando de manera general que el significado de una palabra está ligado 
directamente con el uso empleado en el lenguaje, por lo que el contexto debe ser considerado para 
lograr entender esa realidad que se refleja mediante el uso descriptivo del lenguaje. 
 
DISCUSIÓN 

Las consideraciones realizadas en la construcción del conocimiento y de la comprensión del 
lenguaje matemático, presentadas con diversas posiciones epistemológicas, ontológicas y pedagógicas 
han permitido profundizar en el interés investigativo de estas dimensiones del quehacer educativo y 
psicológico en general, pero muy especialmente planteado hacia las matemáticas. Ha dejado claramente 
establecido el rol que ha de jugar el docente formador de formadores en docencia de la matemática y 
quienes, debe presentar, además de contenidos adecuados, un diseño curricular bien elaborado, uso 
de didáctica matemática con estrategias apropiadas, según los temas de la asignatura, un apropiado 
proceso de evaluación, más que todo esto, en esencia se tiene bastante que claro que para la 
construcción de conocimiento, se requiere de un adecuado proceso comunicativo entre el docente y sus 
estudiantes, para que verdaderamente exista interacción entre ellos; para que ese aprendizaje sea 
significativo debe hacerse el uso apropiado del lenguaje matemático, por lo que la comprensión de este 
es indispensable. 

 
Muchas investigaciones, teorías y posiciones relacionadas con el origen del lenguaje y su 

evolución han sido presentadas, tal vez una persona dedicada por entero a este tema es Noam 
Chomsky, quien hoy con sus 94 años sigue siendo un referente y asesor en este tema. Un resumen 
sobre la Teoría de Chomsky (1956) es presentada por Escutia (2013), señalando que la homogeneidad 
del genoma humano determina la capacidad del individuo para desarrollarse lingüísticamente, con solo 
encontrarse en un entorno así tenga bajos niveles de instrucción educativo. 

 
El lenguaje no es para Chomsky, indica Escutia (2013), en absoluto el producto de unas 

circunstancias culturales y sociopolíticas mudables, que predecirían una variabilidad inmensa en las 
lenguas del mundo; defiende, pues, una teoría de la discontinuidad evolutiva del lenguaje, no como 
capacidad originada a modo de ventaja evolutiva en la socialización, comunicación y cooperación social, 
sino surgida repentinamente y facilitadora de estas. (Escutia, 2013, p. 11). 
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Consideradas las variadas literaturas enfocadas hacia la dimensión construcción del 
conocimiento, se evidencia lo relevante que es la comunicación, de igual manera al abordar la dimensión 
de la comprensión destaca el impacto que se requiere de la comunicación, en tal sentido, una apropiada 
comunicación del lenguaje matemático favorece la comprensión, lo que redunda en la construcción del 
conocimiento significativo. 

 
Los aportes de Pimm (1999) también han sido muy determinantes en las investigaciones del 

lenguaje matemático, las formas de hablar, escuchar, leer y escribir deben ser examinadas y analizadas, 
así como sus interacciones que tienen lugar en las aulas, esas interacciones verbales existente entre el 
docente y el de los estudiantes ante la diversidad de contextos y condiciones que se presentan en el 
aula de clase.  
 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la literatura consultada puede señalarse que el alumnado que asiste a las aulas 
de clases, proviene de diversos orígenes socio-culturales, educativos  y económicos;  con variados tipos 
de dificultades, lo cual limita el proceso de aprendizaje en matemáticas, especialmente de tipo 
comunicacional y en la solución de problemas, lo que exige a los profesores ser más reflexivos, flexibles 
y creativos, para el diseño e implementación de estrategias didácticas que les permitan interactuar con 
los estudiantes, aproximándose  a sus diferentes estilos de aprendizaje, motivaciones, necesidades y a 
sus fortalezas. De igual manera, reforzarles en los aspectos que necesitan ser retroalimentados para 
que puedan avanzar en sus procesos de formación y lograr sus expectativas de aprendizaje.  

 
Es necesario fortalecer los conocimientos de los docentes sobre la metodología de la enseñanza, 

haciendo énfasis en la comprensión lectora para poder trascender a las categorías de aplicación ( 
solución de problemas) y análisis de los resultados.  Existen diversas opciones de interés, como por 
ejemplo la enseñanza para la comprensión (EPC) desarrollada en la Universidad de Harvard y que 
actualmente se está aplicando en varios países latinoamericanos, entre otros, Costa Rica y Chile. Sin 
embargo, es necesario reconocer que los docentes de las universidades, en términos generales,  buscan 
alternativas que le faciliten a los estudiantes los logros de los objetivos de aprendizaje. 

 
Entre las estrategias para lograr que los estudiantes se instruyan con pensamiento crítico y  

reflexivo, que favorezca el aprendizaje comprensivo se requiere que el docente diseñe y desarrolle 
actividades participativas,  gamificadas, lo cual  implica que el formador debe tener una sólida 
preparación epistémica, excelente praxis pedagógica y amplio dominio del lenguaje matemático. 

Se concluye que la comprensión del lenguaje matemático es un proceso complejo, que lleva al 
alumno a formar un pensamiento organizado y crítico ante la realidad en el que le corresponde actuar, 
lo cual favorecerá la construcción de conocimientos matemáticos significativos. 

 
Para lograr una adecuada orientación del docente a sus estudiantes,  se requiere que  dentro de 

su programa de formación se incluyan temas de comunicación, de la diversidad en el uso de las formas 
del lenguaje, primordiamente  del lenguaje matemático, el cual en sí mismo es especializado y complejo, 
pero requiere del lenguaje ordinario para la verdadera integración del docente y sus estudiantes.    
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