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PROLOGO

E l texto Reflexiones sobre la educación matemá-
tica desde la Etnomatemática exhorta al lector a 

comprender la importancia de reconocer las matemáti-
cas como una construcción social. Su lectura generará 
inquietudes, acuerdos y disensos.

Desde la Etnomatemática se pretende, entre otros 
aspectos, reconocer las matemáticas presentes en el día 
a día, no solo de los estudiantes, y conectar las prácticas 
matemáticas locales con las usadas en otros contextos 
culturales, acción pedagógica que va más allá de la re-
solución de problemas o de la comprensión de sistemas 
matemáticos alternativos. Se pretende que los alumnos 
puedan entender el papel y la trascendencia de las ma-
temáticas en su entorno y en la sociedad.

En este contexto sociocultural, reconociendo que 
nuestras aulas de clase son diversas, es imperiosa la 
necesidad de reflexionar sobre currículos alternos y 
contextualizados, donde los planes de estudio reflejen 
aprendizajes sociales y culturales de los estudiantes, 
aceptando que el saber matemático se nutre de las ex-
periencias y los significados de la cultura en la que está 
inmersa o de la que hace parte el sujeto. Ahora bien, la Et-
nomatemática y las investigaciones en este campo deben 
estar mediadas por los significados que son compartidos 
con la comunidad con la cual se hacen las investigacio-
nes, entre ellas la identificación de dos dimensiones: la 
del sujeto que hace la práctica y la de la comunidad donde 
está inmersa la práctica.

Al respecto, es importante tener en cuenta, como 
señala Armando Aroca en el capítulo 3, las descripcio-
nes, los significados y las relaciones del conocimiento 
matemático del sujeto y del saber matemático. En este 
contexto, el conocimiento matemático se concibe como 
el conocimiento que cada persona desarrolla de forma 
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privada, una elaboración producto de la interacción continua entre el 
saber matemático comunitario y la actividad que ejerce. Por otro lado, el 
saber matemático comunitario permite a los miembros de la comunidad 
comunicarse a través de las matemáticas y se entiende como el conoci-
miento compartido por dicha comunidad.

Lo descrito en párrafos anteriores evidencia que el aprender y ense-
ñar matemáticas requiere que se generen diálogos entre iguales, que no 
busquen corregir y eliminar al otro, antes bien, reconocer los saberes 
del otro, compartir y colaborar de forma tal que los conocimientos se 
complementen y no busquen ser reemplazados. Para ello, la investiga-
ción en Etnomatemática debe propender por una comunicación con los 
intereses, expectativas y necesidades del grupo y comunidad a estudiar, 
estableciendo relaciones más bidireccionales, participativas y críticas.

Este texto llevará al lector por distintas consideraciones. Se resalta 
la importancia de la formación de docentes de Matemáticas desde una 
perspectiva social, que sean agentes transformadores de sus prácticas y 
del currículo, que propongan y clasifiquen actividades matemáticas desde 
la Etnomatemática, que aporten a la formación de ciudadanos críticos, 
matemáticamente competentes, respetuosos del otro, constructores de 
paz, favoreciendo el diálogo intercultural, el fortalecimiento de la cultura 
y el sano ejercicio y defensa de su autonomía.

Es crucial la formación de docentes de Matemáticas cuyo ejercicio 
trascienda las aulas de clase, incidiendo en las políticas públicas que 
garanticen una educación matemática intercultural, una formación per-
tinente que prepare a los docentes para la comprensión de otras formas 
de enseñanza y para la identificación de habilidades particulares de los 
estudiantes, que reconozcan y asuman que el valor del conocimiento está 
asociado con la transformación de la persona y las relaciones que se tejen 
respecto al objeto de conocimiento.

Finalmente, invitamos a los lectores a disfrutar de este texto, a re-
flexionar y discutir con los colegas las ideas que se presentan, a pensar 
una educación matemática más humana, más social, que integre todos 
los elementos culturales y sean visibles en las prácticas de formación 
docente, así como en los distintos escenarios de formación de profeso-
res de Matemáticas.

Luz Haydeé González Ocampo 
Decana de la Facultad de  

Ciencias Humanas y de la Educación (2020- 2022)

Nasly Yanira Martínez Velásquez
Directora de la Licenciatura en Matemáticas (2020-2022)
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INTRODUCCION

E sta publicación es el resultado de las reflexiones rea-
lizadas en el ciclo de conferencias Etnomatemática y 

la formación del licenciado de Matemáticas, realizado entre los 
meses de agosto y noviembre de 2020, en el marco del curso 
Etnomatemática, del programa de Licenciatura en Matemá-
ticas de la Universidad de los Llanos, con el apoyo de la Red 
Internacional de Etnomatemática. La base de esta reflexión 
es la visión de Etnomatemática de Ubiratan D’Ambrosio, en 
donde ethnos significa la práctica de los pueblos, de los gru-
pos culturales, mathema significa conocer y tica proviene del 
griego tics, que significa el arte o la técnica. 

Esta publicación pretende aportar a la reflexión sobre 
los elementos teóricos y metodológicos que brinda la Et-
nomatemática a la formación de maestros, reconocer las 
matemáticas como una construcción humana, social y cul-
tural, acrecentar el conocimiento matemático al incorporar 
matemáticas extraescolares y conocimientos previos de los 
estudiantes al aula, valorar y legitimar otras formas de ser y 
hacer propias de los diferentes grupos sociales y poblacio-
nales, analizar el proceso de integración al currículo de Ma-
temáticas y favorecer en los futuros docentes la sensibilidad 
y la adquisición de elementos necesarios para el desempeño 
en contextos de diversidad cultural.

Las reflexiones presentadas en esta publicación van di-
rigidas a estudiantes de licenciatura en Matemáticas, profe-
sores en ejercicio, investigadores, egresados y, en general, a 
todas las personas interesadas en el estudio de los factores 
sociales, culturales y políticos de la educación matemática.
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Este libro es el primero de una colección que pretende divulgar las 
reflexiones sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas desde 
distintas perspectivas socioculturales y políticas de educación matemá-
tica. La segunda publicación presentará reflexiones desde la educación 
matemática crítica y desde la teoría de la objetivación cultural.

La colección Reflexiones sobre educación matemática es una estrate-
gia editorial del programa de Licenciatura en Matemáticas y de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación, que tiene como propósito divul-
gar distintas posturas de la educación matemática desde la perspectiva 
sociocultural y política de esta, y convertirse en documentos de estudio 
que aporten a la investigación y a la formación inicial y continua de pro-
fesores de Matemáticas. Este es un proyecto colectivo del programa, de 
la Facultad y de la Universidad.

El libro está organizado en nueve capítulos. En el capítulo 1, la profeso-
ra Ivonne Amparo Londoño expone la experiencia vivida en el programa de 
Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de los Llanos en el segundo 
semestre de 2020, al desarrollar el curso de Etnomatemática. Refiere que 
al final del semestre preguntó a los estudiantes sobre los aprendizajes 
obtenidos en el curso con su ciclo de conferencias. En sus narrativas, los 
estudiantes expresan que, en la medida en que hubo diálogo con acadé-
micos y entre pares, se suscitaron procesos de transformación en sus 
representaciones sociales de etnomatemática y ampliaron su visión de 
la matemática, entendiéndola como una producción cultural, amplia y 
diversa. Se generaron procesos de autoevaluación, que se reflejan en el 
significado personal de qué es y qué significa comprender la matemáti-
ca, en la manera de explicar cómo van a enseñarla y cómo van a aplicar la 
Etnomatemática como herramienta didáctica para la enseñanza y apren-
dizaje de las matemáticas. Expone que el desarrollo del curso permitió 
fomentar valores en los estudiantes, así como el respeto a la diversidad, 
al diálogo y a la identidad, lo cual aporta elementos a la concreción de la 
misión en los estudiantes del programa.

En el capítulo 2, los profesores Milton Rosa y Daniel Clark Orey argu-
mentan que las matemáticas suelen presentarse como una asignatura 
universal con un lenguaje propio. Muchos creen que es una materia sin 
significado cultural. Sin embargo, destacan que la cultura influye en el 
aprendizaje de conceptos matemáticos, ya que estas fueron creadas 
y desarrolladas por personas de una cultura específica para satisfacer 
sus necesidades. La relación entre cultura e ideas matemáticas puede 
fortalecerse mediante actividades culturalmente sensibles, ayudando a 
los estudiantes a ver su relevancia y a los profesores a enseñar más efi-
cazmente mediante la etnomodelación.

En el capítulo 3, el profesor Armando Aroca profundiza en tres pilares 
que soportan el concepto de etnografía matemática. Argumenta que esta 
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debe dar cuenta de la práctica o actividad. Por lo general, se encuentra 
que muchas son artesanales de las personas que producen la práctica o la 
actividad y de los saberes o conocimientos matemáticos que se producen 
en esas prácticas o actividades. Plantea que en sus investigaciones ha no-
tado dos dimensiones, una primera es donde se aloja el saber matemático 
de la práctica y la otra es donde se aloja el pensamiento matemático de 
dichas personas. Se explica que el saber matemático comunitario es aquel 
conocimiento matemático compartido dentro de una comunidad. Por otro 
lado, el conocimiento matemático personal es el que cada individuo desa-
rrolla de manera privada y espontánea, como resultado de su interacción 
continua con el saber matemático comunitario y sus propias actividades.

En el capítulo 4, el profesor Hilbert Blanco-Álvarez inicialmente ex-
pone cómo la Etnomatemática se ha ido integrando al currículo escolar. 
Seguidamente, comenta su experiencia en el diseño y clasificación de 
actividades desde la Etnomatemática. Algunas preguntas orientadoras 
de su reflexión son ¿Qué caracteriza una actividad diseñada desde la 
etnomatemática?, ¿cómo clasificar las actividades diseñadas desde la 
Etnomatemática? El profesor Blanco-Álvarez refiere que una de las difi-
cultades es que no existen herramientas para el diseño y la clasificación 
de actividades de Etnomatemática, por lo tanto, plantea un aporte para 
superar esta dificultad.

En el capítulo 5, la profesora Ana Patricia Vásquez comparte una ex-
periencia en el diseño de textos escolares de séptimo año desde la Etno-
matemática para el territorio indígena Bribri-Cabécar de Costa Rica, en 
el período 2014-2020. Menciona que, dada la necesidad de contextualizar 
contenidos de matemática en educación, se hizo una propuesta de proyec-
to que pretendió desarrollar capacidades y competencias hacia la Etnoma-
temática en docentes de Matemáticas y maestros de Lengua y Cultura, lo 
que produjo un libro de texto con enfoque etnomatemático. En la segunda 
parte del proyecto se evaluó ese libro de texto, se reformuló y se pretende 
generar un programa de formación de docentes desde la Etnomatemática.

En el capítulo 6, el profesor Edwin Yesid Molano realiza una lectura 
crítica de un trabajo de maestría, que buscaba, a partir del estudio de los 
saberes y procesos del tejido de esteras y canastos, mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en una escuela indígena ticu-
na en el Amazonas. Plantea que, si bien se han dado importantes avances 
en todo el proceso de lucha de los pueblos indígenas en Colombia por la 
autonomía en la educación y el fortalecimiento de su cultura, aún persis-
te cierta jerarquización de los saberes en la escuela y en las propuestas 
de investigadores que buscan la descolonización epistemológica, por 
lo que señala la importancia de ampliar la concepción de emancipación 
en la educación y la discusión política sobre los sentidos de la educación 
matemática en contextos indígenas.
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En el capítulo 7, el profesor Juan Gabriel Rodríguez presenta apartes de 
su trabajo doctoral. Inicialmente, expone algunos elementos que configu-
ran su reflexión, como son las matemáticas vivenciadas, las matemáticas 
construidas y las matemáticas conceptualizadas. En ese orden de ideas 
argumenta que las matemáticas no son productos enciclopédicos, sino 
que son culturalmente construidas y, por tanto, aprendidas. Posterior-
mente, expone otros usos y formas de entender las matemáticas como 
herramienta para la construcción de paz, para una cultura de paz y para 
la resolución de conflictos. El profesor Rodríguez argumenta que estos 
usos van a estar orientados desde un enfoque de investigación sociocul-
tural, en este caso específico, las matemáticas como educación para la 
paz (MEP).

En el capítulo 8, las profesoras Ieda Maria Giongo, Marli Teresinha Quartieri 
y Márcia Jussara Hepp Rehfeldt exponen sobre las prácticas pedagógicas 
etnomatemáticas para la escuela básica. Tienen como objetivo mostrar 
los resultados obtenidos del desarrollo de prácticas pedagógicas inves-
tigativas, dirigidas a estudiantes de un grupo de escuelas brasileñas de 
educación básica. Como fundamento teórico-metodológico se encuentra 
el campo de la Etnomatemática, en sus intersecciones con las ideas de 
Michel Foucault y la producción de madurez de Ludwig Wittgenstein. Los 
materiales de investigación consistieron en clases impartidas y posterior-
mente transcritas, además de materiales elaborados por los estudiantes. 
Los resultados han permitido, por un lado, el surgimiento de otros temas 
vinculados al campo de la Etnomatemática, como los estudios de sordos 
y los procesos de evaluación, y, por otro lado, la existencia de tensiones 
en torno a los procesos de enseñanza de las matemáticas. 

En el capítulo 9, el profesor Aldo Parra Sánchez reflexiona sobre al-
gunos lugares comunes en las investigaciones etnomatemáticas. Inicia 
en cómo asumir el concepto de lugar común y continúa argumentando 
sobre algunos lugares comunes en la Etnomatemática. Dentro de las re-
flexiones finales se encuentra que un lugar común es algo sobre el cual 
hay que hacer conciencia, por ejemplo, acerca de los integrantes de los 
grupos sociales y culturales como sujetos intelectuales. Eso lleva a con-
siderar que la contextualización la deben realizar las comunidades, pues 
ellas buscan ejercer su autodeterminación. Un aspecto convergente es 
que los resultados de las investigaciones deben ser legitimados no solo 
en el aula escolar, sino también en la comunidad.


