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Resumen 

Existen muchas reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en las que 
se analizan perspectivas desde el rol docente, estudiante, currículo, contexto, método, entre otros. En 
este artículo, se presenta una reflexión desde la visión docente, en la que se pretende recordar los 
conocimientos matemáticos para enseñar, los cuales en esta nueva era deben ser re-diseñados. En el 
actual contexto de la industria 4.0 se hace necesario innovar las prácticas educativas desde aprender, 
desaprender y reaprender para lograr una verdadera transformación de la enseñanza y que su vez, deje 
de ser vista como un proceso aislado de la realidad. La tecnología está presente en cantidades 
exacerbadas, por tanto, se invita al profesional que enseña en los programas de ingeniería a que haga 
uso de los componentes básicos de la industria 4.0 y reinvente su labor. Se espera entonces que el 
presente texto sea un punto de partida a esa reconstrucción de nuevo conocimiento en la sociedad y 
que involucre a través de redes de trabajo, los aspectos actitudinales para alcanzar una formación 
holística y acorde a las nuevas exigencias de la cuarta revolución industrial.  

Palabras clave: enseñanza, educación matemática, industria 4.0, educación superior, 
ingeniería, aprendizaje. 

 

Abstract 

There are many reflections on teaching and mathematics learning that analysed perspectives 
from the teaching role, student, curriculum, context, method, among others. In this article, a reflection 
is presented from the teaching view, in which it is intended to remember the mathematical knowledge 
for teaching - MKT, which in this new era must be re-designed. In the current context of Industry 4.0 
it is necessary to innovate educational practices from learning, unlearning and relearning to achieve 
a true transformation of teaching and that in turn, ceases to be seen as a process isolated from reality. 
The technology is present in exacerbated quantities, so the professional who teaches in engineering 
programs is invited to make use of the basic components the Industry 4.0 and reinvent their work. It 
is then hoped that this article will be a starting point for this reconstruction of new knowledge in the 
society and that involves through work networks, the attitudinal aspects to achieve a holistic 
formation and in accordance with the new demands of the fourth industrial revolution.  
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1. Introducción 

En una sociedad, donde la educación es 
vital para la formación académica e integral 
del ser humano, y en la que a diario se generan 
múltiples contextos para aprender y enseñar 
gracias a los constantes cambios 
socioculturales, se hace necesario innovar 
pedagógica y didácticamente en los procesos 
de enseñanza, especialmente en una de las 
áreas consideradas difíciles durante mucho 
tiempo: la matemática. 

La enseñanza de la matemática ha sido un 
tema central en muchas disertaciones 
académicas, desde su importancia en los 
primeros años de formación hasta la necesidad 
de modificar la enseñanza universitaria, 

 porque las formas tradicionales no dan los 
resultados esperados, causando falencias 
conceptuales, procedimentales y dificultades 
de recordación, especialmente en los primeros 
años de universidad (Godino, Batanero, & 
Font, 2003; Paredes, 2009; Hernández & 
Jaboco, 2011). 

Como lo afirma Capace (2015) se 
evidencian tres errores básicos al aplicar los 
conocimientos matemáticos en la solución de 
problemas: 1) la identificación de la situación 
2) la selección de las herramientas y 3) la falta 
de destreza para manejar las herramientas 
matemáticas en la práctica. Estas dificultades 
de contenido y procedimiento afectan 
significativamente a estudiantes de programas 
como ingeniería, donde la habilidad numérica 
es indispensable. 

De igual forma, comienza el debate entre 
el conocimiento de la disciplina y el 
conocimiento pedagógico que un profesional 
debe poseer para enseñar matemáticas, pues, 
de un lado hay quienes desean fortalecer la 
formación científica mediante la comprensión 
de teorías y conceptos de la disciplina 

propiamente dicha. De otro lado, hay 
cuestionamientos sobre la preparación 
pedagógica en métodos y diseños para la 
enseñanza curricular, tanto para licenciados 
como para profesionales no licenciados 
(Talanquer, 2004). 

Además, este problema se agudiza cuando 
la enseñanza se desarrolla en una modalidad 
que requiere mayor responsabilidad, 
autonomía, autodisciplina y autorregulación 
por parte del estudiante. Puesto que, si la 
enseñanza de la matemática de forma 
presencial es compleja, enseñar esta disciplina 
en el modelo a distancia o virtual lo puede ser 
aún más. Martínez & Zamora (2017, pág. 110) 
afirman: 

En el caso particular de la educación en 
matemáticas, la oferta de cursos online 
resulta escasa en comparación con las 
materias del ámbito humanista. Este 
hecho se debe fundamentalmente a la 
dificultad de comunicar símbolos 
matemáticos a través de la red: las 
matemáticas manejan conceptos 
abstractos que precisan de un lenguaje 
adecuado para su comunicación. El 
lenguaje matemático incluye caracteres 
que no aparecen en el teclado de los 
ordenadores, lo cual complica 
enormemente la transmisión de conceptos 
abstractos; por ejemplo, en una tutoría 
virtual. Por esta razón, a pesar de los 
esfuerzos realizados para salvar este 
inconveniente la situación todavía no está 
resuelta de manera plenamente 
satisfactoria. 

Por tanto, los estudios relacionados 
con el mejoramiento de los procesos para 
enseñar y aprender se hacen imprescindibles y 
más en una sociedad donde la educación y la 
tecnología están encaminadas a la 
transformación que permite una visión 
holística para aprender, desaprender y 



reaprender en la actual industria 4.0 (Dos 
Santos, 2019; Garrell & Guilera, 2019). 

Dentro de esta transformación se 
incluyen investigaciones sobre la práctica de la 
enseñanza de las matemáticas a través de las 
situaciones de contingencia (Zamorano, 
2015), en dónde se identificaron los 
conocimientos de los docentes mientras 
enseñaban, teniendo en cuenta la propuesta de 
Ball, Thames, & Phelps (2008) Mathematical 
Knowledge for teaching o en español 
Conocimiento matemático para enseñar. El 
estudio permitió reconocer las habilidades y 
destrezas de los docentes en situaciones no 
planificadas y mediante un análisis cualitativo 
se obtuvo que las situaciones de contingencia 
siempre están presentes, además gracias al 
dominio del conocimiento matemático para 
enseñar (MKT), los docentes hoy por hoy 
cuentan con las habilidades necesarias para 
solucionar no solo imprevistos de las clases 
sino que aportan en el desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades transversales 
como liderazgo y trabajo en equipo mediante 
el reconocimiento de los saberes de sus 
estudiantes (De Guzmán, 2007). 

Es por todo lo anterior, que el presente 
artículo propone una reflexión sobre los 
procesos de la educación en el marco de la 
sociedad actual con el objetivo de coadyuvar 
al mejoramiento de las prácticas de enseñanza 
matemática en la educación superior, 
especialmente en la formación de ingenieros 
mediante estrategias transformadoras bajo el 
contexto de la revolución industrial 4.0 a fin de 
motivar a la innovación didáctica y 
pedagógica de quienes hacemos parte de este 
sector por convicción y vocación.  

2. Enseñanza matemática 

Un profesional que asuma el reto de 
enseñar, especialmente en la educación 
superior debe contar con habilidades y 
destrezas para fortalecer en el estudiante 
competencias específicas de su disciplina de 
manera eficiente. De igual forma, debe ser 
orientador y comprometerse con el 

perfeccionamiento de los aspectos y saberes, a 
fin de lograr un aprendizaje que le perdure a lo 
largo de la vida, lo que le exige una formación 
pertinente con las particularidades del 
contexto (Guerrero & Ferro, 2017). 

En matemáticas, no es suficiente la 
presentación de contenido plano y 
descontextualizado, se necesita la coherencia 
lógica y consecuente para lograr un 
aprendizaje significativo, cooperativo, 
contextualizado y desarrollado que cohesione 
la realidad inmediata del estudiante junto con 
una postura de transformación y de 
colaboración con el otro para la generación de 
nuevo conocimiento (Brousseau, 2000; 
Guerrero & Ferro, 2017; Paredes, 2009). 

Es por esto, que el proceso adecuado de 
enseñanza y el aprendizaje de la matemática 
conlleva a generar grandes aportes a la 
humanidad. Por ejemplo: la contribución en 
cuanto a los fundamentos científicos en la 
formación integral de cada estudiante, la 
aportación de conocimientos a los contenidos 
vinculados en los distintos planes de estudio y 
la solución a los interrogantes sobre la 
realidad, éste último a pesar de encontrar 
enseñanzas desvinculadas del contexto actual 
(Gamboa, 2020). 

Sin embargo, consolidar al menos uno 
de los aportes mencionados anteriormente a 
nivel local o regional requiere de múltiples 
esfuerzos por parte del docente, entre los 
cuales se mencionan: la reinvención constante 
con cada explicación, la actuación consciente 
de la formación integral del ser, del saber y del 
hacer para lograr un cambio de paradigma, la 
transformación de realidades a través de la 
orientación adecuada, facilitando herramientas 
para el cómo aprender y finalmente la 
transdiciplinariedad a través de la generación 
de interacciones, interrelaciones e 
interconexiones de los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales propios del 
aprendizaje significativo (Cabero, 2006; De 
Guzmán, 2007; Castaño, Jenaro, & Flores, 
2017; Delgado & Zamora, 2017).  



Asimismo, Godino (2013, pág. 126) expresa 
“Las matemáticas se deben enseñar de manera 
que sean útiles para el ciudadano y los 
profesionales, no como un sistema cerrado 
ajeno a las aplicaciones que constituyen su 
origen y razón de ser”. Así pues, se debe 
conocer si lo que se enseña es significativo y 
aplicado en la vida del estudiante y es por ello 
que se convierte en un gran reto de asumir. 2.1 
Conocimiento matemático para la enseñanza 

 

En esta realidad educativa tan cambiante, 
es de recordar que los docentes del área de 
matemáticas sustentan la importancia de la 
aplicación de los conocimientos en la práctica 
en dos concepciones: la primera, es la 
concepción idealista-platónica fundamentada 
en la construcción de estructuras del área de 
forma axiomática y en la que se construye un 
conocimiento “puro” dónde no se tienen en 
cuenta las aplicaciones en otras áreas. La 
segunda, es la concepción constructivista, que 

visualiza la enseñanza desde la construcción 
de estructuras a partir de la naturaleza y la 
sociedad y en la que se incluye la matemática 
como respuesta natural a los problemas de 
carácter social, biológico y físico, para que de 
esta manera se evidencie la relación entre la 
disciplina y sus diferentes aplicaciones con el 
fin de satisfacer las necesidades propias del 
contexto (Godino, Batanero & Font, 2003). 

De este modo, el presente artículo se 
enmarca en los términos de la concepción 
constructivista, especialmente en la teoría del 
conocimiento matemático para la enseñanza - 
MKT que surge luego de los dominios 
propuestos por Shulman (1986) en la idea de 
enfocar los estudios al contenido a enseñar: 1) 
Conocimiento del contenido (SMK), 2) 
Conocimiento didáctico del contenido (PCK), 
3) Conocimiento curricular (KCC) y que 
posteriormente se reestructuran por Ball, 
Thames, & Phelps (2008) obteniendo seis 
subdominios que se presentan a continuación: 

 

 
Fig. 1. Dominios del conocimiento matemático para enseñar- MKT. Tomado de: Ball, Thames & Phelps (2008, p. 403). 

De los subdominios propuestos en la 
Figura 1, se destaca lo siguiente para la 
educación matemática: El CCK es el 
conocimiento matemático común que le 
permite a todas las personas poseer 
habilidades para comprender y resolver los 

problemas propuestos. El SCK es el 
conocimiento especializado o más avanzado 
de la matemática, único de aquellos que 
deciden estudiar y aprender para luego 
enseñarla. Se encarga de validar las respuestas 
dadas por los estudiantes y ver la importancia 



y significancia del proceso de enseñanza. El 
HCK es la trayectoria u horizonte matemático 
del contenido que distingue trazabilidad de los 
contenidos a lo largo del proceso de 
formación, además de aportar perspectiva al 
docente en diferentes etapas educativas sobre 
su trabajo (Godino, 2009; Montes, Contreras, 
& Carillo, 2013; Marbán & Méndez, 2015; 
Sosa & Cabañas, 2017). 
 

Por su parte, el KCS es la 
combinación de la comprensión matemática 
con el pensamiento matemático de los 
estudiantes, en este se discuten los saberes 
previos, y cómo los estudiantes saben o 
aprenden un determinado contenido. El KCT 
es la puesta en práctica de los métodos y 
procedimientos que tienen los docentes para 
que la enseñanza sea interesante, motivadora y 
significativa en los estudiantes. Por último, el 
KCC visto como el conocimiento curricular 
necesario para enseñar (Godino, 2009; Marbán 
& Méndez, 2015; ; Sosa & Cabañas, 2017). 

Lo anterior, no es una tarea fácil, pues, 
encontrar la sinergia entre teoría-práctica e 
implementar paralelamente el conocimiento 
del contenido con el conocimiento didáctico 
del contenido merece trabajo por parte del 
docente y del estudiante. Se espera entonces, 
integrar los conocimientos a fin de trascender 
a la innovación pedagógica y didáctica, no 
solo en las matemáticas sino en las ciencias 
básicas fundamentales en la formación del 
ingeniero (Trejo, Gallardo, & Trejo, 2013). 
 
 

3. Enseñar a los futuros ingenieros: 
el reto de aprender, desaprender y 
reaprender 
 
 

De acuerdo a las características de los 
nuevos tiempos, la formación de los futuros 
ingenieros supera el paradigma de adquirir 
conocimiento para aplicarlo en el contexto, 
éste debe generar nuevas formas de 
pensamiento, además de diseñar técnicas de 
aprendizaje permanente que respondan a las 

exigencias de la sociedad actual (Capote, Rizo, 
& Bravo, 2016). 
 

El ingeniero debe saber que su naturaleza 
está dada por emprender, innovar, ejecutar y 
evaluar proyectos de forma eficaz dando lo 
mejor de sí, mostrando disposición para 
aprender cada vez más. Por ello, debe practicar 
sus conocimientos y competencias a nivel 
científico y tecnológico, así como también 
hacer uso adecuado de los saberes que fueron 
adquiridos en su formación, incluyendo la 
enseñanza indispensable de la matemática.  
 

En consecuencia, se reafirma la 
importancia del conocimiento matemático 
para la enseñanza – MTK, en donde la 
formación holística les permitirá a los futuros 
profesionales contar no solo con los 
subdominios propios de la teoría, sino también 
contar con habilidades para la vida, en 
conjunto con fundamentos epistemológicos, 
metodológicos y prácticos que les permita 
cumplir a cabalidad con el propósito de su 
formación (Capace, 2015). 
 

Pero el gran interrogante es, ¿Cómo 
lograrlo? Si por más de 20 años se ha 
investigado sobre el tema y aún nadie sabe a 
ciencia cierta cuál es la hoja de ruta para llegar 
al total éxito en la enseñanza matemática. Sin 
embargo, en el presente texto se presentan 
algunas reflexiones para que los docentes no 
se estanquen en la repetición de transmitir 
conocimiento y pierdan la vocación y 
motivación por enseñar. 
 

Retomando la teoría de Ball, Thames, & 
Phelps (2008) el conocimiento del contenido – 
SMK para todo profesional puede adquirirse 
con la revisión de los contenidos del curso a 
mediar, con el estudio riguroso de los temas a 
tratar, con la solución anticipada de los 
ejercicios, con la verificación del syllabus y 
del material propuesto que propenda entre 
otras acciones básicas a la orientación eficaz 
de un curso, especialmente si está en campus 
virtual. Asimismo, esta adquisición de 
conocimiento frente al contenido se va 



haciendo más familiar con el paso del tiempo 
gracias a la experiencia personal y profesional 
de los docentes (Guerra, Leguizamón, & 
Rincón, 2016). 
 

Es importante precisar que cuando se 
menciona el término docente en este escrito, 
no se enfatiza precisamente en quienes poseen 
formación en pedagogía sino en todos los 
profesionales que por diversas circunstancias 
resultaron involucrados en los procesos de 
enseñanza en la educación superior. En este 
sentido, se converge en el conocimiento 
pedagógico del contenido y el conocimiento 
cotidiano en el discurso. Tal y como lo afirma 
Díaz (2017, p. 3): 

En el caso de los ingenieros, ellos no han 
sido formalmente preparados para enseñar 
sus disciplinas, por lo que la experticia de 
enseñanza la han desarrollado a través de 
su formación continua, durante la 
experiencia adquirida en el ejercicio del 
oficio docente, más que en su formación 
inicial. 

 
Entonces, una vez sea interiorizado el 

conocimiento del contenido por parte de los 
docentes y se tome conciencia de la 
importancia de ofrecer una enseñanza 
contextualizada, tomando como base en CCK, 
el SCK y el HCK respectivamente, se deben 
conocer los riesgos a los cuales se enfrentan al 
momento de enseñar y aprender. 
 

El término aprender en el ejercicio 
profesional, implica contar con saberes 
previos que luego de una interacción dialógica 
y dialéctica con visión global se pueda pasar 
de lo interdisciplinar a lo transdiciplinar en la 
construcción de nuevo conocimiento, esto sí, 
teniendo en cuenta que es un ejercicio 
permanente de deconstrucción, construcción y 
reconstrucción de las experiencias propias del 
proceso educativo(Delgado & Zamora, 2017; 
Capote, Rizo, & Bravo, 2016. 
  

Es así como la reconstrucción de 
conocimiento en la enseñanza matemática en 
ingeniería juega un papel importante, no solo 

por los saberes disciplinares, también por el 
conocimiento didáctico del contenido - PCK, 
el cual permite que mediante las formas de 
representación y formulación sea 
comprensible a otros, es decir, el docente debe 
contar con la habilidad de transformar lo que 
sabe disciplinarmente en técnicas de atracción 
y significación para el estudiante y es allí 
donde se comienza a deconstruir ideas falsas y 
a reconstruir y recrear nuevas concepciones 
del saber (Talanquer, 2004). 
 

En la ruta de construcción del 
conocimiento se encuentran muchos saberes 
previos errados, por lo que desaprender lo 
aprendido es una variable casi que permanente 
tanto en la formación como en la profesión y 
es por esto, que surge la necesidad de hacer 
transformaciones necesarias para que la 
enseñanza sea innovadora y más eficiente, 
presentando conocimientos amplios y 
flexibles, con un conjunto de actitudes y 
aptitudes que conlleven a la correcta 
aplicación del saber y saber hacer (Capote, 
Rizo, & Bravo, 2016). 

Salazar (2000, p. 4) afirma “la 
matemática es la herramienta más poderosa 
para el ingeniero y su dominio desde los 
principios de su carrera le permitirá un rápido 
progreso en temas específicos de su formación 
profesional” Por consiguiente, los ingenieros 
deben usar técnicas matemáticas como un 
medio para crear, modelar y solucionar 
aspectos de la cotidianidad. 

De este modo, la orientación en la 
construcción de nuevos esquemas a fin de 
comprender e interpretar el mundo y con base 
en ello poder transformar la información en 
nuevo conocimiento también generará 
procesos para aprender a aprender y aprender 
a emprender, no solo desde una perspectiva del 
MKT, sino que se desarrollen habilidades y 
saberes transversales desde lo actitudinal 
(Delgado & Zamora, 2017; Dos Santos J, 
2019). 
 



Recurrir a la formación en valores, 
actitudes, normas y creencias que se suscitan 
en un encuentro tutorial, especialmente 
mediado por herramientas web, es posible. El 
objetivo es favorecer el equilibrio personal, la 
empatía, el trabajo en equipo, la motivación y 
el liderazgo para la convivencia social, además 
de todos los elementos definidos en la Figura 
1. Así pues, el aspecto actitudinal en la 
sociedad digital es igual de importante a los 
aspectos disciplinares y pedagógicos para 
llegar a la formación holística ideal de un 
ingeniero (Delgado & Zamora, 2017; Cepeda, 
2019). 
 

La solución está en analizar que 
reaprender debe ser un proceso voluntario para 
recodificar y resignificar esas técnicas de años 
atrás, que hoy en día ya no funcionan. Para 
lograr procesos de enseñanza en la actualidad, 
se debe partir del contexto, de la vanguardia, 
de las interconexiones, de lo digital y de la 
nueva sociedad para evolucionar, no hay que 
olvidar todo lo aprendido hay que renovar la 
vieja técnica, hay que repensar la enseñanza 
como una nueva profesión, como un todo para 
poder trascender.  

Finalmente, el reto de aprender, 
desaprender y reaprender para innovar está en 
auge, los futuros ingenieros deben tener la 
capacidad de afrontar los desafíos que la 
sociedad les depara y aún más cuando nos 
encontramos en la cuarta revolución industrial, 
era de las interconexiones, robótica, 
nanotecnología, inteligencia artificial e 
internet de las cosas propias para el 
desenvolvimiento de un excelente ingeniero 
en campo y es con este mismo entusiasmo que 
los docentes se reinventan en aras de una 
enseñanza 4.0. 

 

 
4. Enseñar en la nueva era 
industrial 4.0  
 

 

Dando continuidad a la 
transformación imperante de la sociedad, en la 
que tanto docentes como estudiantes están 
inmersos, se debe tomar conciencia y cultura 
para adaptarse al cambio, los cuales implican 
una reforma sustancial en todos los ámbitos de 
la humanidad. Sin embargo, para que esto 
suceda, se deben vencer las resistencias y 
sobrepasar las barreras que como sociedad 
debemos enfrentar (Pernías, 2017). 

 En la industria 4.0, se reafirma la 
importancia y la necesidad de aprender a 
reaprender, a reconstruir y a repensar las 
distintas técnicas para enseñar. La cuarta 
revolución industrial, es una reinvención 
centrada en conocer las habilidades que 
requieren los futuros profesionales, pero 
especialmente en brindar herramientas para 
poder desarrollarlas; así mismo, pretende que 
los actuales profesionales hagan un cambio en 
su práctica y cumplan los nuevos retos y 
desafíos de la humanidad actual (Pernías, 
2017; Domínguez, Oliveros, Coronado, & 
Valdez, 2019). 

Así pues, un buen comienzo para 
transformar e innovar pedagógica y 
didácticamente en los procesos de enseñanza 
es la combinación entre los dominios del 
conocimiento matemático para enseñar – 
MKT presentados en la Figura 1 y los 
componentes básicos de la industria 4.0 
presentados en la Figura 2; ya que no es 
posible seguir enseñando con las mismas 
técnicas de años pasados y menos en un 
contexto como el de ahora. Esto, va más allá 
de comprender y aplicar la estructura del 
MKT, es proponer técnicas, métodos y formas 
para que a través de las herramientas básicas 
de la industria 4.0 se genere una enseñanza 
integral y un aprendizaje que conlleve al 
mejoramiento de aspectos actitudinales, los 
cuales no están descritos en un plan 
universitario, sino que se adquieren a lo largo 
de la experiencia y vida misma.

  



 
Fig. 2. Componentes básicos de la industria 4.0, adaptado de Lichtblau et al. (2016) citado por Oztemel & Gursev (2020). 

Estos aspectos actitudinales son 
fundamentales en la formación del ser humano 
y en el escenario educativo no son la 
excepción, intentan redimensionar y 
resignificar los procesos metacognitivos para 
lograr el desarrollo autónomo de 
comportamientos, normas, compromisos, 
valores y creencias para la formación de 
personas emprendedoras, con sentido ético y 
bioético (Delgado & Zamora, 2017). 

Las actitudes, pueden llegar a 
disponer o indisponer en los encuentros 
académicos. Hay que recordar que 
regularmente estos aspectos no se toman en 
cuenta en la estructura curricular tradicional y 
contrasta con la enseñanza enciclopédica, por 
el contrario, supone la perspectiva holística del 
saber (Martínez & Zamora, 2017; Leen & 
Romero, 2018; Hernández & Romero, 2019). 

Al respecto, el docente actual debe 
formar en talentos y habilidades que les 
permita a los futuros ingenieros enfrentarse a 
un mundo de incertidumbre con un desarrollo 
amplio de actitudes, aptitudes, competencias y 
experiencias que impliquen conocimientos a 
nivel científico, investigativo y tecnológico 
para tener una perspectiva amplia de 
innovación, emprendimiento, creatividad a fin 
de favorecer su empleabilidad teniendo en 

cuenta el contexto y buscando nuevas formas 
de investigar (García, Rentería-Ramos, 
Bonfim, & de Araújo, 2020).  

Finalmente, surgen las nuevas 
técnicas para enseñar enfocando a los futuros 
ingenieros en un selecto grupo con 
capacidades excepcionales, en el que podrán 
emplearse sin ninguna dificultad. Se reconoce 
entonces el papel del docente en la formación 
del estudiante como y modelo a seguir, 
estando aún más con el uso de tecnología que 
les permite redescubrir sus capacidades y 
mejorar las técnicas de transmitir 
conocimiento (Pernías, 2017). 

La Tabla 1, presenta la relación entre 
el MKT y los componentes de la industria 4.0, 
ideales en la formación del ingeniero para que 
al finalizar sus estudios se desempeñen de 
manera exitosa en el campo laboral (Pernías, 
2017; Cabaña & Galbusera, 2019; Carvajal, 
2019). 

Tabla 1 Relación entre el MKT y los componentes de 
la industria 4.0.  

Conocimiento 
matemático para 
enseñar – MKT 

Aspectos actitudinales 
y habilidades 
transversales 

Habilidad para trabajar 
con datos y tomar 

Juicio y toma de 
decisiones 



decisiones basadas en 
datos 
Habilidad para resolver 
problemas complejos 

Resolución de 
problemas complejos 

Habilidad para persuadir Inteligencia emocional, 
Orientación al servicio, 
Negociación 

Habilidades cognitivas Creatividad, 
Pensamiento 
matemático, 
Flexibilidad cognitiva 

Habilidades 
procedimentales 

Comunicación, 
Pensamiento crítico 

Habilidades 
Interpersonales 

Manejo de personal, 
Capacidad de 
socialización 

Fuente: creación propia. Si bien, 
estas habilidades no pueden transmitirse de 
cabeza a cabeza, el docente debe tener la 
capacidad de transmitirlas de corazón a 
corazón con las dinámicas propias que la 
profesión exige. En ocasiones estas 
habilidades son subestimadas, pero en una 
sociedad donde lo humano es igual de 
importante a lo disciplinar son estas 
habilidades la base de la capacidad de 
adaptación de las personas a las nuevas 
circunstancias y retos que la sociedad les 
presente. 

 
 
 
 
5. Conclusiones  

 
Se reafirma lo expresado por Godino, 

Batanero, & Font (2003) y por Guerra, 
Leguizamón & Rincón (2016), ya que la 
enseñanza de la matemática además de incluir 
la solución de problemas debe presentarse 
como un trabajo auténtico que incluya el uso 
de los conocimientos a la solución de varias 
situaciones de la realidad, además de la 
disposición del docente para presentar sus 
conocimientos, procedimientos y actitudes 
para dar lo mejor de sí. 
 

Es innegable la transformación rápida del 
mundo por la expansión de las tecnologías y 

que han caminado todos los aspectos de índole 
social, académico, familiar y personal. 

Definitivamente se deben adoptar nuevas 
y mejores actitudes y aptitudes, se deben 
ajustar las técnicas e implementar medios que 
sean llamativos y significativos a los 
estudiantes, se debe combinar el método 
científico propio de las ciencias básicas con la 
formación humanista y revelar que el mundo 
actual está presentando exigencias que si los 
profesionales no están a la altura para 
cumplirlas pueden correr el riesgo de quedarse 
en un pasado que quizás puede continuar 
perjudicando los procesos de enseñanza en la 
matemática.  

La invitación es al estudio activo y 
permanente para seguir a la vanguardia con los 
métodos aprovechando que nos encontramos 
en una organización que hoy por hoy nos 
ofrece todas las herramientas para trascender y 
pasar de lo disciplinar a lo transdiciplinar y a 
la transformación de un mundo propicio en el 
que la enseñanza 4.0 está en auge. 

El conocimiento matemático para enseñar 
– MKT y los componentes básicos de la cuarta 
revolución industrial deben integrarse para 
conformar un modelo de enseñanza incluyente 
que piense en la formación de futuros 
profesionales que se desempeñen de forma 
eficiente en un campo disciplinar. 
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