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1. Consi~eraciones hi sto ri c o s sobre el desarrollo matemc'itico en Colombia. To-

da ciencia t ie ne s u historia, es decir, toda ciencia en su desarrollo e sta ligada a

un marc o de rel acion e s sociales de producci6n y a un nivel de desarrollo de las

fuer z as producti v as Como la ciencia es universal, se puede hahl ar de una h isto-

riel 1I11j\'ersrJI de 1<1ci enc ia con un re lat ivo grado de autonomia de las periodiza -

ci on e s hist6ricas. Pero asi como hay econorni as n acional es e historias naciona -

les , t am b ie n e xis ten historias nacionales de la ci encia. Como matemat icos nos

ocupamos de la matemat ica en general. Como maternat icos que hacemos un traba-

jo en Colombia debemos part ir de una historia n ac ion al de la maternat ica como rna-

ni fe st ac ion concre,ta de una historia universal. Si queremos entender el pre serite

de la ma temau cu en Colombia y colurnbr ar su desarrollo futuro tenemos que decir

ellgo sobre la maternati ca en el pasado y sus re laciories con la producci6n mate-

rial dentro del marco de la economia nac ional.

a' Tiem!Jos precolomLianos. Economlo agraria de los Chibchas y otros gru-

pas indlgen'as can escasos in'tercambios comercia/es. Medias de produc cicr: e/e-

men/ales, fuerza de trobaio artesanal. Desarrollo mate mo t ico a nivel de "conteo ''.

6) Destruccion del m010 rie prc duc cien indlgena por la conquista.
r .,
'- react on

de un nuevo modo de produce ion basado en el intercambio comercial entre metro-
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poli y colonia de materias primas naturales y meta/es por productos e/aborados,de

las herramien tas mas simples. Destruccion de la ar te son io y afianzamiento del re-

gimen se iioriol . Las obras de infraestructura (vias de comun icc c ion, puentes, do-

to cion de puertos etc.) que requerian fuerza de troboio con algun grado de col ii i -

cccion s e hacian can ingenieros que venian a cumplir una tarea especifica Mu-

chas de los obras publicas adelantadas se hacian con expertos venidos de Espa-

tia En la segunda mitad del Siglo XVIII se produce un desarrollo mo t emo t! co irn-

portante a raiz de la Expedicion Boton ico, pera que de nin qun modo se s as c i t o por

los requerimientos de un desarrollo de las fuerzas productivas que impulsara /0

motema ti ca mas alia de 10 ari tme ti co comercial y los cal cul os mas elementales. ,.

d La Expedicion Botanica. La historia universal es particu/armente rica en

descubrimientos matemat icos a partir del Siglo XVI. EI proceso de acumul ac ion

capita/ista se i n ten si ii co, Florecen las ciudades y aurnentan vertiginosamente los

inventos te cni cos para/elamente a un gran desarrollo de los fuerzas productivas .

EI capita/ comercia/ se convierte en capitol industrial y manufacturero. A finales

del Siglo XVIII se con sol i do /a revoiuc ion industrial y el e s t imul o de la produc -

cion a 10 ciencia IIega a limites sin precedentes Con 10 gran industria se an un -

cia e/ nacimiento de "/a gran ciencia" de las grnndes inversiones y de e/abora-

cion en equipo que se convierte en fuerza productiva directa. Veorno s algunas

muestras de los gran des desarrollos matematicos La geometria analitica de Fer-

mat (1629) y Desc'artes (1637). E/ ca/culo diferencial e integral de Newton (1666,

1684) y Leibnitz (1673, 1675). La teoria matematica de las Probabilidades de Fer-

mat y Pascal (1654). La geometria proyectiva sintetica de Descartes y Pascal

(1668-1680). La dinamica de ,Galileo y el descubrimiento de 10 ley de la gravita -

cion universal (1680) por Newton que desarrollo en sus Principia. Can Gauss

(1777-1855) y Lagrange (1736-1813) empieza la epoca del rigor en matematicas que

d~ia su marc a en todo el desarrollo futuro de las matematicas.

1::1movimiento progresista impulsado por Feijoo y Campomanes con el que se

trato de incorporar a Espana a las ideas de la ilustracion, tuvo sus reflejos en

Hispanoamerica, y particularmente en la Nueva Granada. Jose Celestino Mutis·,··
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un medico de Cadiz, establece la primera catedr a de maternaticas en 1761 en el

colegio mayor de Nues tra Senora del Rosario y da a conocer la fisica de Newton y

astr onornia de Coper n ico. En 1763 or den a Carlos III, el Borb6n Ilu s tr ado , la creel

cion de la expedi cion Bot ani ca, con el fin de pon er " l a ciencia de la naturaleza

al servicio de una e xp lo tac ion efi caz de [as riquezas del nuevo reino ' Se queri a

asi agregar un e s labon mas en el esfuerzo de la Espana Borbon ica por con trarre s-

tar el poder de las potencias rivales, como Francia e Ingl aterra, que bas aban su

s uprern aci a politic a en la nueva economia indusjri al capitalista fundament ada en

la ciencia y la tecnologia.

En 1786, bajo [a adrnini str ac ion del Virrey Caballero y Gongora, se creo un

. nuevo plan de e studios que con tempi aba, entre otras cosas, e I cstudio de l a ar it-

met ic a, la geometri a y [a trigonometria. Fernando Verga~a y Cayce do, quien subs-

t ituyo a Mutis en la cate dra de matemati cas , e sc r ib io los pr irneros textos de ma-

temat ic as. ~ntre otros, ,. elementos de geometria plana" y "elementos de anal isis

maternati co ". Francisco Jose de Caldas, Iorrnado en el cl ima cientifico de la ex-

pe di c io n Bot ani ca. puede considerarse como el primer mat ema t ico , en el sentido

trad icion a l del t erm in o de persona con e spir itu cre ador que produce rn ate mat ic as

fo rmado a trave s de una act; vidad cientifica lIevada a cabo dentro del territorio

nacion al.

d) Siglo XIX hasta 1950. La luc;ha par /0 independencia tuvo par efecto inme-

diato cortar los v in culo s oal iti cos y comerc ioles can Espana. Inmediatamente des-

po es se establecieron relaciones can los poises capita/istas europeos de tipo po-

litico y comercial. EI comercio de exportacion e importacion tuvo caracteristicas

muy similares a las de los tiempos coloniales. Con 10 diferencia de que ahora los

intercambios de materias primas par bienes de capital se hacen dentro de/ marco

de un pais soberano desde el punta de vista politico. En 10 interno sigue vigente

la economia atomizada de 10 colonia sin un mercado interno apreciable y poco In-

tercambio de bienes a nive/ nacional; can una poblacion escasa en re/acion a los

recursos explotables y a las dimensiones territoriales; can una produccion artesa-

nal menguada y un desarrollo tecnico supremamente elemental. En las guerras par

10 independencia politica pierden 10 vida muchos de los hombres eminentes forma-
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dos durante 10 ex oed i cion Botoni co . Este esfuerzo cientlfico que obede cio mas

que todo a intereses econom icos y politicos de 10 Espana Borbonica, lIega a su

term ina sin que pueda ser reproducido, a pesar de notables es luer z os individua/es,

De ahara en adelante el desarrollo cientlfico se "nacionaliza" y c orr e parale/o 01

desarrollo de las magras fuerzas productivas.

Las actividades mineras que de sempefiaron un papel fundamental en el de sa -

rrollo e conomic o de re giories como '\ntioquia y las necesidades de vias de comu-

nicaci6n generadas por el comercio de e xpo rtacion crearon la necesidad de formal'

cuadros tecni cos dentro del pais. POI' ellos se Crean las Escuelas de In geni er ia de

Minas y Civil. La actividad maternat ica se reduce a la ens efi anz a de las matemat i-

cas requeridas por estos nuevos profesionales. Surgen ingenieros comoLino de

Pombo que 9an lecciones de Ar itrneti ca y ~lgebra, Ge orne tri a An al itica y otr as en

el Cole gio Mil itar de Ingenieros y en la Escuela de Ingenieros. de l a Universidad

Naci on al. Esta Escuelase fun do en 1868 y luego cambia de nombre para con vel' -

tirse en la Facultad de Maternat ic as e lngenieria en 1880. En 1871 se fun do en Me-

dellin la Escuela Nac ion al de Minas, aurique durante mucho tiempo func iono con

el nombre de Escuel a de Minas.

Durante muchos aiios fueron Ia Escuela de Minas y la Facultad de Maternatica s

e !ngenieria los un icos centros de actividad maternat ica en el pais. Con algunas

excepciones , los ingenieros que con gran devocicn y entusiasmo se dedi eaban a

la enseiianza de las maternaticas nun ca re bas aban los conocimientos exigidos por

l a forrn ac ion profesional de los ingenieros. Es natural que no surgieran matemat i >-

cos en e l sentido de individuos con vocacion creadora en matematicas. 'La revista

I\nales de Ingenieria era el organo principal de difusion cientifica.EI ingeniero

Rafael Nieto Paris formado profesionalmente en Boston, publico algunos articulos

sobre problemas relacionados con la triseccion del trian gulo y la dupl icacion de I

cubo pOl' medio de regia y compas. Estos problemas desempenaron un papel m'-1Y

importante en el desarrollo del algebra durante el Siglo XIX en Europa. Seiialamos

que Gauss aemostro a la edad de diez' y nueve anos que' un poligono de 17 lados

s~ puede construir con regia y compas si y s610 si 17 = 2s /1//12' .. /Jr' donde /J /'
k A" G I' (1811P2' ... , P

r
son numeros primos distintos de 2 -j 1. Sl mlsmo, a OIS-
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t832) dio en 1830 las condiciones necesarias y su ficientes para yue una e cuuc ion

algebraica pue da res olver se por radicales. Con ello quedo demoslrada la imposibi-

lidad de tri se car e ltr iangulo y du p li car el cubo. Un lugar destacado en las mate-

mati cas co lombi an as 10 ocupa , sin duda, el in gen iero Julio Garavito Arrnero. Su

familiaridad con los adelantos mate mati co s de s u t iernpo , su labor docente en la

Facultad de Ingeni er ia de la Universidad Nacion al y su acucioso e spi ritu de In-

ves ti gador dan cre di to de un verdadero matema tico que resalta como figura sefie ra

de las matemati cas colombianas de principios del Siglo XX. Sus lrabajos en as-

tronomi a l e han rne re ci do jus to reconocimiento in te rn ac iona l. Garavito muere en

1920 sin haber dejado una escuela de maternat icas , sin haber dejado text os y sin

seguidores de igual val ia. Fue un fruto adventicio del media. Naturalmente, algu-

nos de sus epi gono s cuent an sus meritos sin h aberse nunca convertido en sus dis-

cipu los

1'.=1desarrollo de las fuerzas productivas en la pri mer a mitad del Siglo XX llega

a altos niveles de sofi s t ic acion industrial. El auge de la ene rg ia el ec trica, de la

ene rgi a qu irn ic a, de las vias de cornun icac ion (ferrocarriIes, carr e te ras , etc.), su -

mado a los de s arr o l lo s te cn ico s e industriales, VcJO perfilando un pais de estruc -

lura e conom ic a capitalista, con un mercado interno integrado a nivel riacion al

Ello de term ino el aurnento de la division tecn ic a del trabajo cal ifi cado v , par 10

mismo, una demanda al sistema educativo universitario por especialistas en los

mas variados campos. Surgen universidades por doquier, muchas de caracter tec-

nico. que forman economistas, agronomos, ingenieros mecanicos, illgenieros elec-

trims, ingenieros quimicos, etc SI sabermatematico a los niveles del calculo

di ferencial e i ntegrcd y Ia geometri a anal! ti ca se extiende verti ginosamen teo La

demanda un i versi taria por estas as ignaturas es sati sfecha con ingen ieros ci viles

principalmente, muchos de los cuaJes abandonan definitivamente la ingenieria pa-

ra convertirse en nuevos profesionales de la docencia matematica. Entre ellos

se destaca el ingeniero Luis de Greiff '3ravo quien, sobreponiendose a todas las

dificullades del aislamienlo, logro mantener en alto los ideales del matematico.

Las universidades responden a la demanda de conocimientos en matematicas y

otras ciencias basicas creando las facultades de ciencias con los I)epartamentos
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de Matematica, Fis ic a , Quimica y Biologia, como una conce s ion a l a division tec-

n ica del trabajo intelectual dentro de l a Un ive rs idad

Cre ados los dep art ame n to s de c ieric ias bas icas con el cri te rio de unidades de

recursos hu mano s para pres tar servicios a los di versos programas un iver s it ar io s

en r espue sta a ur gen te s necesidades, hubi eron de albergar a todas a que l las per-

sonas que a bien tuvieran de h acer de la en sefian z a de la rnat ernat ica a los n ive -

les exi gidos por las car re ra s profesion ales una activi dad honrosa. A fi cion ados me-

ritorios sin titulo ac adern ico , Iicenciados de las norm ale s e ingenieros forrnaron

el contingente inicial de una nueva profe s ion , a princ ip io garrula y e le ct ica.

e} Despues de 1950 ..... A partir de 194~ se vincu lan a la Universidad Co-

lornb ian a algunos maternaticos europeos y japoneses. En primer lugar el doctor

Carlo Federici, qu ien abre nuevos horizontes en el campo de l a logi ca maternat ica

de la metodologia y de la drdactic a. Su extraor di riar ia labor de maestro la testimo-

n iarnos muchos de qu ie ne s nos contamos entre sus di scipulos. Posteriormente en

1956, llegan ala Universidad· de los Andes los doctores Juan Horvath e Hiroshi

Uehara, gran an al is t a el prirnero y meritorio topo logo el segundo. £1 Departamento

de Matemati cas de la Universidad Naci on a! establece e l primer plan de estudios

para formar matematico s en 1957. La juventud estudiosa con vocacion rna temati ca

tenia ahora la oportunidad de h acer estudios superiores en maternati cas y ponerse

en contacto con las corrien tes modernas de Ia matematica y con los grandes crea-

dores del Siglo XX, desde David Hilbert hasta Salomon Leftchetz y, naturalmente,

todos los integrantes de la escuela estructuralista de Bourbaki Ct..· Weil, J. Dieu-
donne, L Schwartz, etc.). Los vohimenes de los "Element de mathematique par N.

Bourbaki" se convirtieron en la nueva biblia de quienes, pOl' aquella epoca, inte-

grabamos el grupo de los nuevos conversos a la matematica moderna estructuralis-

ta y axiom8tica La historia es reciente y los objetos y las cosas todavia no tie-

nen nombre, asi que nos limitamos a senalar con el dedo.

Los programas de especializacion del profesorado permiti6 un gran flujo hacia

el exterior d..: pro fesores de matematicas, recien graduados en su mayoria ,quienes

obtu ieron titulos avanzados de Ph.D. en Universidades Americanas y Europeas

<\lgunos nunca mas regresaron, otros regresaron y emigraron despues de permane -
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cer dos 0 tres aries en el pais. No pocos, a pesar de las di ficu ltades iniciales,se

han vinculado definitivamente a la Universidad Colombi ana. Existe la Sociedad

Co lornbi an a de Mat erna tic as fundada en 1955 que, entre otras cosas, publica la

Revista Colombiana deMaternat icas y una revista de caracter di dactico y de di-

vu lgacion, el Bole tin de Mat emati cas. El Departamento de Maiematicas de la Uni -

versidad Naciona l administra un program a de pos grado conducente al titulo de ma-

gister y cuenta con condiciones min irn as de facilidades bibl iograficas para desa -

rrollar in ve sti gacion. El desarrollo actual de las fuerzas productivas en el pais

abre perspecti vas nuevas para la maternat ica en la estadist ica, la e conomia y la

pl an ifi cacion econorni ca , la cornpu tac ion y la inve st igac idn de operaciones. La

Universidad del Valle, la Universidad de los Andes y otras han establecido firme-

mente programas conduce nte s al titulo de mate matico. La perspectiva de estudios

de posgrado en estas Uni versidades se hace cada vez mas clara.

El desarrollo de las fuerzas productivas ha cada vez aumentado las necesida-

des del pensamiento mate matico. EI capitalismo monopolista de empre sas multin a-

cionales y Ia propi edad privada de los medios de pro duccion, como regimen eco-

norn ico en nuestro pais, es una tr ab a a l desarrollo de las fuerzas productivas. La

autom ac ion y ia pl an ifi cac io n ec ono mi ca solo tendran su pleno desarrollo dentro

de un modo de producciori socialista. Y entonces el pen sami ento maternatico re >

ve lara todas sus posibilidades en el an al is is de sistemas y en la forrnu lacion de

modelos maternat icos y h ara posible nuestra participaci6n de los beneficios de la

Jlamada re vo l uc io n c ie nti fico-te cni ca que pueda liberarnos colec ti vamente del yu-

go de la ciega necesidad. Habra colegas que no cornparten estas ideas. Segura -

mente te ndran t arnbien sus buerias razones para ernpefiarse en el desarrollo de las

mate mati cas en nuestro pais.

2. Bases generales para d desarrollo de las mctemeti cn s en Colombia. Un ti-

tulo mas adecuado hubiese sido : bases generales- para el desarrollo del pens a -

miento matematico en Colombia. Porque de esta forma estariamos mas dispuestos

a verla maternati ca como una actividad mental, como una man era de enfocar los

probl ernas y de resol verlos, como a 19o ajeno a un recetario de formulas que al-
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guien aplica a problemas concretos, 0 que qu iz as solo s ir van para deleite intelec-

tual de unos pocos. Y, 10 que es mas irnpor tan te , al h ab lar de pen samiento mate-

matico indicamos que es pensamiento de 10 concreto, es de c ir, pens arn ien to sabre

10 real, en opo s ic ion a los meros juegos logicos de signos. 11,,1h ab lar de desarro -

llo del pensam ien to rnatematico se qu ier e in di c ar tambi en el cornpr orni so del sis-

tema escolar como un to do en e ducar para el pen sar y el h ac er, desde la primaria

h asta 18 Univers idad. La conclusion es pue s que debemos pensar en el desarrollo

integral de las mot emat icos en Colombia.

Cabe observar que h abl amcs de desarrollo integral de las maternat ic as en Co-.

lombia, no desarrollo de las rnatern atic as en general Con ello queremos " nacio-

nalizar" el desarrollo matern atico, sin que ello irnp li que hacer "una maternat ica

n aci on al ". Expresado en otra forma, debemos partir de nue stras condiciones con

cretas (grado de desarro l lo de las fuer zas producti vas, grado de desarrollo de

nuestra infraestructura maternatic a en cuanto a personal y bibliotecas, etc.) para

fij ar me tas, objetivos yestrategias re lacion adas can el desarrollo rnaternatico que

pue dan llevarse a cabo. Par ejemplo. pl anear un Instituto de Maternaticascomo

Princeton que acoja a los mejores materna tico s del mundo, aun que posible, no deja

de s er un de spropo si to. La uti li dad social de la ciencia es alga que ya todos ac~

tarno s en Colombia, afortunadamente. Aun que es posible que sea mas uti! para

unas clases sociales que para .otras. De todos modos, desde hace muchos afios ,

el estado se ha propuesto dar educacion gratuita y obligatoria a todos los n ifios

colombianos. Naturalmente, adernas de saber leer y escribir y tener una dieta ade-

cuada, los nifios colombianos debe rian conocer las cuatro operaciones de la ari t-

me tica y.sus aplicaciones mas elementales. Perisemos en el gran "esfuerzo co-

Iornbiano " que dem andari a el preparar textos, materiales didactico s y profesores

para ensefiar las bases de la aritmetica a todos los ninos colombianos. Sn el fon-

do este es un problema politico y econ6mico cuya soluci6n depende en parte de

la colaboraci6n de los matematicos colombianos. Sobre este punto no hay dudas,

si bien podemos tener diferencias en cuan to a la posibilidad de resol verlo satis -

factoriamente dentro del actual estado de casas. En Mexico los investigadores del

Centro de Investiga~i6n y Estudios L\vanzados estan escribiendo los textos de
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primaria con la col abora ci Sn de profesores normal istas. En d iverxo s pai s e s el con-

tenido de estos textos es muy similar, aun que las diferencias en cu anto a concep-

cion de la rnate rnat ica y o ri entac ion pedagogica SOil not ub le s de pais a pais. Me

he detenido en este e jernpl o para mo strar las dificultades practicas de un desarro-

llo integral de la rn aterna tic a en Colombia.

Sl ejemplo anterior nos introduce en el primer problema general re lac ion ado ern

el desarrollo integral de la rn aternat ica : el problema de la en s eiian z a de las mate-

mat i co s a todos los niveles. Los profesores de primaria de s ecun dar ia y de uru -

vers idad enfrentamos problemas pedago gi cos comunes, con las debidas diferencias

segUn los niveles. Cons tanternente los profesores universitarios nos quejamos de

la mala pre p arac ion de los bachilleres y s imult ane arnen te mir arno s por encirna del

. hornbro a los profesores de secundaria. Nue stra pr epo terici a n os Ileva en los De-

partarne ntos de Matemati ca Cl tener programas propios para formar mat ernaticos "in-

vestigadores ", m ien tras la vecina Facultad de Educacion tie ne el programa para

formar el Licenciado en Matemati cas 0 Matemat ica-F'is ica , qui en es expuesto

usualmente a cursos de maternati ca de segunda c are gor ia. No es nuestro in t ere s

entr ar a es~udiar este problema en toda su amplitud Es un problema bastante com-

plejo cuyo estudio requiere tiempo y esfuerzo coJectivo Solo qui s ie ra mos indicar

algo que frecuentemente se olvida : la en seiianr a de la matemat i co a todos los ni-

veles debe en s eiiar a pensar a los alumnos. Pensar maternaticamente no es sa ,-

ber axi orn as y demostraciones. De los axi orna s de Pe ano se deduce que dos mas

dos es cuatro , pe ro dos elefantes mas dos pulgas no es igual n i si quie ra a i cua-

tro asnos! £1 alumno que aprende a pensar sabeformular preguntas y en sayar res-

puestas, sentir seguridad y alegria ante los problemas y las contradicciones y

gusta de la polaridad contradictoria entre 10 concreto y 10 abstracto Ante todo,el

alumno que aprende a pensar no es un dogmatico que ve el mundo como una cajita

de hechos para corroborar sus teorias generales. Ensenar a pensar en la escue/a:

he aqui una tarea importante de la investigacion pedagogica.

EI segundo problema que se debe considerar es el problema de las aplicaciones

de 10 matematica. PerSonas de la mas diversa condicion y oficio aplican a diario
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los conocimientos maternati cos desde el voceador de period icos q uc tiene que

d "I 1 "ar e vue to ,hasta la ama de casa que en sus aventur as cul inar ia s tiene que

medir mezclas y ejecutar operaciones con quebrados. Por no decir n ad a, a un ru-

vel mas sofisticado, de los n urnero so s profe sion al es que en sus investigaciones

hace n uso del calculo diferencial e integral, de las ecu ac ion es diferenciales, de

las matrices, la e stadistica, la t eoria de juegos, etc. La so luc ion de un problema

COncreto que interese a un in di viduo, a un grupo de ind iv iduo s , a una uni dad de

produce ion 0 a la sociedad en general usualmente exi ge una in ves t igac ion ernp iri-

ca, la ident ifi cacirin de variables dependientes e indep endiente s, el establecimien

to de relaciones de tipo funcional entre estas variables. Un modele maternat ico re-

produce en forma abstracta los elementos esenciales de un sistema por medio de

relaciones funcioriales entre las variables independientes (controlables) y las

variables dependientes, 0 por desigualdades. EI problema maternatico a resolver

consiste u su alrnen te en resolver una e cuacion ope raci on al, u cpti miz ar una fun-

cion en el conjunto de estados del sistema. La computadora es de gran ayuda en

es tos cases de sde e I pun to de vis ta de las sol uciones cuanti tati vas. Otras veces

el mode lo m tl'll]1fltico permite predecir los cambios cualitativos del sistema en el

tiempo. Los fl ode los maternati cos que se prese ntan son deterrninis ticos algunos,

otros son de tipo pro babil is tico , En los sistemas fisi cos s e llega us ua lmente a

modelos expresados por medio de ecuac ion es diferenciales ordiriar ias y parciales

o por operadores en un espacio de Hilbert. Los sistemas econornicos se expre s an

por modelos de desigualdades y una func ion que debe ser optimizada.

Las aplicaciones de la maternatic a al estudio de sistemas biol6gicos, sociales

y econornicos es rel ativarnente reciente. Las posibilidades de apl icac ion de la

matern at ica aumentanj con tinu amente. Esto irnpone ciertas obligaciones al sistema

escolar en don de se forman los maternatrcos. El desarrollo futuro de la maternati-

ca en Colombia debe conternpl ar la Obligacion de formar motemati cos que puedan

haeer a pI i eo ciones de la motemati ca a I n ive I de sofi s ti cae ion requer ida par el de-

sarrollo de las fuerzas produel'ivas en los proximos onos. Con esto se glliere de-

cir que la enseiianza de la matematica en el futuro debe considerar la teoria,las

estructuras y las aplicaciones como partes esenciales de la educacion de todo
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maternat ico , independientemente de s u futura ocu pa c ion . De prefer enc ia se debe n

bu sc ar aplicaciones a los sistemas e conomi cos y s oc ial es.

EI tercer problema que se debe e nc arar al pl anear el desarrollo futuro de l a mR-

ternatica en Colombia es el problema de la inve sti qo c ion, EI distintivo fundamen -

tal de un rnaternati co a trave s de la historia h a sido su dignidad de investigador

Cuanto s matematicos que nunca publicaron articulo s 0 memorias exp er iment ar on

secretarnen te la alegria de la creatividad de la cual contagiaban a sus estudiantes

que despue s fueron los grandes creadores I Julio Garavito y Luis de Greiff fueron

autenticos in ves tigadores a pesar de que sus hallazgos no estan probablemente

dentro del torren te de la matem at ica un ive rs.al l Los invest igadores se forman en In

Universidad desde los primeros afios , Durante el primer cic lo universitario se de-

be dar una forrn ac ion balanc eada entre los aspectos teori cos y los aspectos rela-

cion ados con las aplicaciones de la matematica. La educacion universitaria del

maternatico debe culminar con un trabajo de in ve st igac ion dirigido de caracter ex-

pI oratorio. No debe durar mas de un afio. Durante este tiernpo e I estudiante pondra

a prueb a su independencia intelectual, s u per se ver an ci a y sus verdaderas incl ina-

ciones in te Iectua le s. De aqui surge el imperativo de que los departamentos de

matemat i cc del futuro se conviertan en semi/leros de investigadores.

Esto trae problemas de organizaci6n y de financiac ion. Claramente la exigen-

cia anterior pre supone el establecimiento de grupos de inve st iqc c ion, Los pro-

blemas pra ct icos que surjan en cada caso tendran que resolverse dentro de las

condiciones conc re ta s. Los grupos de in ve st igac ion puede n hacerse en torno a

problemas de maternat ica t eori c a, mate mat ica aplicada y problemas pedagogicos

relacionados con la maternatica. La formacion de llIl grupo de investigacion de·

pende fundamen ta 1men te de la presenci a de un invest igador con experienci a en

un campo dado Inici81menle no existiran segurarnente facilidades bibliograficas

ode otra indole. La tarea inicial de estos grupos sera crear la infraestructura ne-

cesaria. De ningun modo seran estos centros refugio 0 cuartel para sustraerse a

las tareas de la docencia. De todos modos, la organizacion de estos grupos de in-

vestigacion debe ser tema aparte de amplia discusiOn.
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Nota Quieru ilgr"dcu'l" ~I 1()c1{)~ los profcsoro s del Dl'p,Jftamenl,) de Mat ernat ic as

de 1:1 Un iver s idad del Valle l a co l aborac ion pre st ad a a t rave s de di scus ione s , su-

Di c ie mbre 3 de 1973

N. del E. ESIC articulo es el te xt o del pr irne ro de cu at ro docurnent o s de Irabajo

pre seu t ado s par el aut or a l Coruite de "I.sesoricl '\cadernica en Maternat icas del Ins-

tit uta Co lombi ano para el Fomerito de la Educacion Superior (ICFES) y la '\sacia-

cion Colambiana de Universidades (ASCUN) y canstituye t ambien un infarme pre-

l im in ar para e l Prayecta de Investigaciones Hi stor ic as en la Matematic a Col ornbi a-

na patroc inado por e l Fondo Col omb iano de Investigaciones Cientificas y Proyec-

tos l:~speci,des "Francisco Jose de Caldas " (COLCIENCI <\S, 202-1-01-74)
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