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SECCIÓN 2 - PATRIMONIO Y ENSEÑANZA OBLIGATORIA: CALIDAD Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1. INTRODUCCIÓN

 La Etnomatemática es una línea de investigación 
de la educación matemática que hunde sus raíces en los 
estudios antropológicos de las matemáticas practicadas 
en entornos culturales determinados1. Cuando entre 
los educadores matemáticos empezaron a difundirse las 
ideas promovidas por el constructivismo educativo y el 
relativismo epistemológico del conocimiento, algunos 
investigadores empezaron a mirar con gran interés 
estos antecedentes antropológicos. La Etnomatemática 
se propone de integrar estas diferentes formas de hacer 
matemáticas al sistema educativo para así favorecer un 
aprendizaje significativo y en constante relación con el 
contexto.

 Nuestra investigación se enmarca en esta 
perspectiva y queremos trabajar esta relación que existe 
entre las manifestaciones culturales y la forma de hacer 
matemáticas, ciñéndonos a expresiones folclóricas del 
patrimonio cultural de Argentina, donde realizamos el 
estudio.

2. RELEVANCIA Y ANTECEDENTES

2.1. Folclore y Educación

 Se define folclore como el saber del pueblo 
(folk) y también, con el mismo término, se indica la 
ciencia que estudia este saber del pueblo2. El folclore, 
en su acepción de saber del pueblo, ha sido declarado 
por la UNESCO como parte del patrimonio cultural 
inmaterial o intangible de un pueblo.

 El estado argentino se interesó en el rescate del 
patrimonio cultural intangible, por lo menos desde el 
año 1920 cuando el Ministerio de Educación organizó 
la llamada Encuesta del Magisterio, una encuesta 

en la cual participaron los maestros de educación 
primaria de todo el país para recolectar el mayor 
número posibles de manifestaciones de las tradiciones 
populares antiguas nacionales y/o locales3. Con la 
información conseguida se formó la Colección de 
Folklore que, junto a los estudios sobre músicas y danzas 
tradicionales criollas e indígenas realizados en los años 
40, constituyeron la base para la fundación de lo que 
hoy se llama el Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Finalmente, en el año 
1994 Argentina se declara constitucionalmente como 
país multicultural y pluriétnico, reconociendo la 
preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, 
y garantizando el respeto a su identidad, así como el 
derecho a una educación bilingüe e intercultural 4.

Considerando las directrices legislativas promulgadas 
con la Ley de Educación del 2006, actualmente en vigor, 
apreciamos la recomendación del empleo en el aula de 
contextos ricos y variados para promover el sentido 
crítico y la creatividad; destacamos la invitación a 
integrar de manera equilibrada el saber universal con 
los saberes socioculturales locales5. 

 Los materiales folclóricos hacen parte de estos 
saberes locales y poseen un potencial educativo muy 
significativo en cuanto a aprendizaje activo y relaciones 
con el contexto. Por ejemplo, las danzas tradicionales 
poseen un alto nivel pedagógico y psicomotriz, además 
inciden en el desarrollo integral y diversificado de los 
niños/as que las practican6. Díaz (citado por  López7) 
afirma que el folclore en la educación infantil permite 
desarrollar las siguientes destrezas: reconocimiento 
del propio cuerpo y su delimitación en el espacio, 
reconocimiento del otro y el respeto a sus límites, 
reconocimiento del entorno y de los recursos que nos 
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sirven de provecho. En Argentina, en la educación 
infantil, de Guardia8 apunta a la introducción del 
ámbito del folclore, especialmente la mitología y la 
práctica de actividades físicas y psíquicas ligadas a la 
danza, mencionando la existencia de objetivos que 
superan el hecho folclórico: la danza es un ejemplo de 
contacto civilizado que implica el respeto por el otro.
Este último autor, director y coordinador nacional del 
Consejo Federal del Folklore de Argentina (COFFAR), 
promueve la introducción de la Cultura Popular, la 
Tradición y el Folclore en la práctica educativa a todos 
los niveles, desde la primaria hasta la universidad, 
en pro de una educación emancipadora, pluralista 
y destinada a incluir e integrar a todos los sectores, 
especialmente a los más vulnerables9.

 Para alcanzar este propósito, dicho autor 
plantea una integración dinámica de las actividades 
curriculares con el folclore, con el propósito de 
“promover la interacción grupal, el aprendizaje a través 
de la música, la danza, los cuentos, leyendas, poesía, 
costumbres, coplas y refranes con la finalidad de estrechar 
lazos entre la escuela, lo social y la comunidad”10(pág. 
31), sosteniendo que esto podría vincular culturalmente 
diversas generaciones y rescatar la “sabiduría popular 
en su propio hábitat donde se encuentra la escuela y con 
la ayuda de especialistas que nos instruyan por el camino 
del sentir de los pueblos, el folklore” (Ibídem).

 El mismo autor indica que un presupuesto 
necesario para fomentar esta integración del folclore en 
las actividades escolares es capacitar a los docentes para 
este fin.

 Este aspecto se destaca también en las 
indicaciones legislativas ya mencionadas; en ellas se 
pone de manifiesto que el docente precisa ampliar 
su horizonte cultural más allá de los contenidos 
estrictamente curriculares, necesita comprender y 
vincular su enseñanza a la diversidad de contextos 
existentes a nivel local, para organizar situaciones de 
aprendizaje dialogando con la realidad, tomando el 
contexto sociocultural como fuente de enseñanza y 
haciendo que los alumnos se involucren de manera 
activa en su propio proceso de aprendizaje11.

 Es en este sentido que cobra particular 
importancia el libro El Folclore en la Educación de Rosita 
Barrera12, que nace de un curso de perfeccionamiento 
para docentes, justamente para brindarles formación 
técnica orientada a la incorporación del folclore 
argentino en la práctica educativa. El texto, además de 
proporcionar una recopilación de manifestaciones del 
folclore argentino, muy amplia en variedad y en detalle, 
recoge un gran número de actividades que el docente 
puede realizar, aportando propuestas concretas para 
incorporar el folclore a la actividad escolar de distintos 
niveles, desde el primario al universitario, abarcando 
manifestaciones tales como los atuendos, las artesanías, 
las fiestas, las danzas, los juegos infantiles. Esto pone 
al alcance del docente muchos recursos para afirmar 
rasgos de identidad en el niño, modelar su personalidad, 
y despertar el interés para el patrimonio cultural 
de su pueblo. En particular, en el libro se facilita la 
programación de actos escolares para las celebraciones 
nacionales a través del trabajo por proyecto, en donde 
-a pesar de organizar y repartir las tareas por grupos- 
se presta atención a un resultado integrado que tenga 
sentido para toda la comunidad, desde los alumnos a los 
padres. En esta propuesta se fomenta la investigación 
activa por parte del alumnado de las tradiciones y 
hechos folclóricos de su propio entorno. 

 Nosotros insertamos nuestra propuesta en 
este panorama. Recogemos la clara invitación de 
dirigirse a la formación docente y optamos por la 
formación inicial de maestros de primaria. Además 
compartimos con los autores citados la idea de 
proponer un trabajo por proyecto en donde los futuros 
maestros investiguen alguna manifestación folclórica 
de su región. En particular, con el consenso de ellos, 
elegimos centrarnos en las danzas folclóricas por ser, 
como hemos mencionado antes, un elemento que ya 
se introduce en la educación infantil y por contar con 
un importante antecedente en el estudio de Sardella 13 
que reconoce la presencia de geometría en la estructura 
coreográfica de numerosas danzas folclóricas, avalando 
entonces las potencialidades de esta manifestación 
folclórica a la hora de enseñar matemática.
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futuro docente, pero también su identidad cultural y su 
sentido didáctico crítico25.

 Para determinar la estructura de un 
Microproyecto se consideran los aportes de Oliveras26 

y Gavarrete 27. Un Microproyecto se constituye en dos 
etapas y varias fases que describimos a continuación.

ETAPA 1

Fase 1. Elección del signo o rasgo cultural:

a. Título: caracterización del signo cultural que se desea 
investigar.
 
b. Aspectos de interés para las matemáticas: explicación 
de los aspectos para indagar.

c. Importancia del signo: justificación de la elección del 
signo, su rol cultural y social, el potencial matemático y 
la motivación personal.

Fase 2. Investigación “etnográfica” del signo 
(consulta a un experto):

a. Describir el signo (obra acabada). Detallar las fases 
que se observan en la práctica asociada al signo (obra 
en curso), y recojer las explicaciones orales y escritas de 
los expertos sobre el signo (obra explicada).

b. Considerar otros factores de interés como el cálculo 
de la cantidad de materiales necesaria, qué herramientas 
o técnicas (por ejemplo de conteo o medida) se utilizan, 
y el uso social del objeto.

c. Describir los instrumentos de recolección de la 
información: explicar a quién se le pregunta, qué se le 
pregunta, registrar los procedimientos y las acciones 
que se observan; anotar las propias reflexiones que 
emergen durante la observación. En cada fase de la 
producción y factor de interés señalar los aspectos 
matemáticos presentes, respetando la presentación y el 
lenguaje de los expertos.

Fase 3. “Descongelar” el conocimiento matemático 
implícito: 

2.2  Microproyecto alrededor de un signo cultural

 Revisamos el abanico de orientaciones para 
la intervención en la formación docente que se 
promueven desde la perspectiva etnomatemática. 
Primariamente se favorece el desarrollo de nuevas 
metodologías educativas basadas en experiencias que 
permitan: ajustar contenidos y patrones de instrucción 
a los intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
integrar el trabajo con grupos culturales diversos que 
mantienen diferentes visiones de las matemáticas, 
abordando la variedad de contenidos, pensamientos y 
aportes matemáticos de los mismos y, por consiguiente, 
la relación entre matemáticas y cultura14.

 Estas metodologías hacen referencia al 
concepto de enculturación15 ,16, el proceso de entrar en 
una cultura o “enraizar en una cultura”17 (pág. 96). Es 
una forma de educación en donde no se presenta un 
proceso de instrucción entendido como transmisión 
pasiva de conocimiento por parte de un experto; es 
una manera de aprender que involucra la experiencia 
directa y la investigación: se vivencian las actitudes 
matemáticas, el contacto y la participación en la 
indagación de matemáticas18, 19. Para ello se realiza un 
trabajo investigativo sobre aspectos del bagaje cultural 
propio, desarrollando las ideas matemáticas a partir de 
aquel20,21,22. 

 El objeto de este trabajo de investigación es el 
signo cultural, cualquier elemento o rasgo que es parte 
de las manifestaciones culturales tangibles o intangibles 
de un pueblo. Proponemos así una nueva forma de 
abordar el contenido partiendo de un signo cultural 
oportunamente elegido para que posea potencial 
matemático.

 Para lograr un proceso de enculturación 
etnomatemática, nos insertamos en la línea marcada 
por Bishop y Oliveras que proponen la realización 
respectivamente de Proyectos23 y Microproyectos 
Etnomatemáticos24 que vinculen la matemática 
con el conocimiento cultural. El trabajo a través de 
Microproyectos aglutina los saberes alrededor del 
signo cultural con potencialidades matemáticas que 
tienen que ser exploradas por el maestro. De esta forma 
se afianza el conocimiento matemático cultural del 
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Analizando los datos recogidos se describen las 
matemáticas que están implicadas en la elaboración o 
uso de ese signo cultural. La mayoría de las veces esas 
matemáticas se presentan de manera implícita y “hay 
que hacer evidente lo que es invisible a los ojos”, es decir 
poner de manifiesto qué conocimientos matemáticos 
están involucrados en el signo cultural investigado.

ETAPA 2

Fase 4. Reflexión sobre el proceso de enculturación 
vivido
 
a. Sacar a la luz lo que se he aprendido sobre la 
epistemología de las matemáticas y la metodología de 
enculturación.

b. Diseñar actividades que permitan utilizar en un aula 
las matemáticas del signo.

1) La primera etapa está constituida por una 
investigación etnográfica en torno al signo cultural que 
incluye la justificación de la elección, una aproximación 
etnográfica a un conocimiento profundo sobre el 
signo y un posterior análisis de las potencialidades 
matemáticas.

2) A partir de los resultados sobre los diferentes 
quehaceres matemáticos encontrados, en la segunda 
etapa se identifica un aspecto del signo cultural 
alrededor del cual plantear una posible actividad de 
aula que los futuros maestros podrían realizar con los 
niños.

3. OBJETIVO Y METODOLOGÍA

 El contexto geográfico de realización del 
trabajo es Argentina. En junio del 2013 llevamos a cabo 
un curso en un instituto terciario para la formación 
de maestros de educación primaria de la ciudad de 
Presidencia Roque Sáenz Pena (provincia del Chaco, 
Noreste de Argentina). Participaron 61 futuros maestros 
del cuarto y último año de formación. La investigadora 
actuó como formadora del curso.

 Como anticipamos, la manifestación folclórica 
del patrimonio cultural intangible que elegimos 

fue la danza folclórica argentina. Investigaciones 
etnomatemáticas anteriores ponían en evidencia 
las potencialidades de este signo cultural para el 
aprendizaje escolar de las matemáticas, en particular 
el trabajo de Sardella28 analizaba las coreografías de 
distintas danzas folclóricas argentinas destacando las 
figuras geométricas que rigen estos movimientos.

 Nuestro objetivo es evaluar si el trabajo por 
Microproyectos Etnomatemáticos alrededor de 
manifestaciones o signos del patrimonio cultural del 
entorno facilita a los futuros maestros  relacionar la 
matemática escolar con las matemáticas presentes 
en contextos culturales específicos, para fomentar el 
aprendizaje significativo y activo y, al mismo tiempo, 
revalorizar las potencialidades educativas de elementos 
del patrimonio cultural.
 
 Resumiendo el curso ha consistido en tres 
sesiones: la primera ha estado dedicada a las ideas previas 
de los futuros profesores sobre la Etnomatemática, a 
manejar las nociones de signo cultural y Microproyecto, 
a la constitución de los grupos de trabajo y a la Fase 1, 
con la elección de una danza folclórica por cada grupo; 
la segunda sesión ha estado dedicada a la Fase 3 de los 
Microproyectos a partir de la investigación etnográfica 
(Fase 2) que los futuros maestros traían realizada 
como tarea; y la tercera sesión ha estado dedicada a la 
presentación de la Fase 4 de los Microproyectos por 
parte de los futuros maestros.

 La investigación es de índole etnográfico10. 
Aquí presentamos un estudio de casos, en donde 
analizamos ocho de los 15 Microproyectos presentados, 
considerando como datos los informes entregados por 
los futuros maestros y, para triangular la información,  
las transcripciones de las grabaciones audiovisuales de 
las sesiones de clase.

 Para seleccionar los Microproyectos decidimos 
escoger los que se centraron en las danzas folclóricas 
denominadas Chacarera  y Gato, por ser las más simples 
a la hora de bailar, y quizás por esto, las más elegidas 
por los futuros maestros (cuatro Microproyectos 
por cada danza, cubriendo entre las dos danzas más 
de la mitad de los Microproyectos). Realizamos un 
análisis cualitativo de datos basado en un análisis de 
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contenido29, utilizamos como herramienta informática 
para organizar la información el programa MAXQDA7 
y recurrimos al uso de tablas para resumir y presentar 
los resultados. 

 Nos proponemos averiguar, según el objetivo 
antes declarado, si los futuros maestros: 1) valoran el 
rescate del patrimonio cultural y los aspectos sociales 
relacionados; 2) reconocen los aspectos matemáticos 
en relación con el contexto; 3) diseñan una actividad 
que promueva un aprendizaje significativo en relación 
al contexto; 4) qué opinan a propósito de la integración 
de manifestaciones del patrimonio cultural en su futura 
metodología de enseñanza.

 Para cada una de estas categorías, excepto la 
última, damos una respuesta binaria (Sí/No) y un 
comentario de carácter cualitativo.

4. RESULTADOS 

 Como ya señalado, mostramos los resultados a 
través de una tabla (Tabla 1). La identificación de cada 
Microproyecto responde a la siguiente regla: la primera 
letra es la inicial de la danza tratada y las letras sucesivas 

son las iniciales de los nombres de los futuros maestros 
que componen el grupo que realiza el Microproyecto 
en cuestión.

 Por lo que concierne a la categoría 1) 
encontramos una gran variedad de elementos que 
promueven el rescate de la danza como patrimonio 
cultural folclórico: su origen humilde en el entorno 
gaucho criollo, su aspecto romántico que habla de 
los valores de la cultura del campo, su esencia del 
espíritu de los antepasados y del pueblo, su actual 
representatividad de todo el país sin distinciones de 
clases.

 Respecto a la categoría 2) evidenciamos 
que la mayoría de los grupos analizados (6 sobre 8) 
reconocieron las figuras geométricas que guían los 
pasos de las coreografías (Figura 1). Igual registramos 
que un par de ellos comentaron el uso del compás 
como medida de tiempo y espacio: en el tiempo de un 
compás de la música se realiza un paso, entonces la 
distancia de un compás equivale a la distancia de un 
paso, y destacamos la originalidad de otros dos que 
asociaron el sentido de los ángulos con los diversos 
giros –derecho e izquierdo– de los bailarines.

 En cuanto a la categoría 3) ponemos de manifiesto 
que casi la mitad de las actividades diseñadas (3 sobre 
8) están completamente desconectadas del contexto 
de la danza y no implican aprendizaje significativo. 
Una actividad (la del G_WEP) no implica aprendizaje 
constructivo y su relación con la danza es forzada. 
Y finalmente en la otra mitad de los Microproyectos 
hallamos actividades que relacionan la experiencia del 
baile con los contenidos matemáticos planteados.

 Sobre la categoría 4) apreciamos una gran 
variedad de opiniones. Algunos consideran la 
integración de manifestaciones del patrimonio cultural 
en la educación como estrategia para presentar las 
matemáticas en uso en la vida cotidiana, otros la valoran 
como herramienta para trabajar la diversidad cultural; 
algunos ven la posibilidad de promover una educación 
integrada que mire a los aspectos sociales y al lenguaje 
corporal, otros vislumbran un aprendizaje activo que 
desarrolle el pensamiento crítico y habilidades de 
análisis. Finalmente destacamos la originalidad del 
grupo C_SRK que relaciona los movimientos de los 

Fig. 1. Esquema representativo de la coreografía de la Chacarera, futuros 
maestros del Microproyecto C_PV, 2013. Fecha: 25/7/2013.
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bailarines sobre sí mismo y alrededor de la pareja con 
los movimientos de rotación y revolución de la Tierra, 
proponiendo la conexión con la asignatura de Ciencia.
 
5. REFLEXIONES FINALES

 Del análisis de los datos, con respecto a la 
categoría 2), podemos afirmar que, en relación al 
objetivo planteado, el trabajo con Microproyectos 
Etnomatemáticos permite a los futuros maestros 
investigar y reconocer las relaciones entre la matemática 
escolar y las matemáticas presentes en el contexto 
específico de las danzas folclóricas como signo del 
patrimonio cultural folclórico de Argentina.

 Con respecto a las categorías 1) y 4), el 
análisis de los datos muestra que los futuros maestros 
aprecian numerosas razones para revalorizar signos 
del patrimonio cultural y consideran positivamente 
las potencialidades de estos para promover una mayor 
transversalidad de los contenidos, una aprendizaje más 
integral y relacionado con el contexto cultural.

 El análisis de los datos relativos a la categoría 
3) nos proporciona indicaciones sobre cuál es la 
parte el Microproyecto en donde los futuros maestros 
encuentran más dificultades. En la mitad de las 
actividades planteadas no se manifiesta el grado de 
reflexión adquirido en la investigación etnográfica del 
signo y en su valoración. Consideramos que esto puede 

Tabla 1. Organización de la información analizada por Microproyecto (filas) y por categoría (columna). Elaboración propia. 2014.
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proceder de varios factores: el curso se concentró en 
una sola semana y esto provocó que no diera tiempo a 
madurar las reflexiones realizadas; siendo maestros en 
formación todavía no tienen experiencia con el manejo 
de la práctica áulica; en el planteamiento del curso hay 
que dedicar más tiempo al diseño de las actividades y 
sería conveniente que este proceso fuera guiado por el 
formador.

 Al margen del análisis, ponemos de manifiesto la 
fuerte componente motivadora del trabajo investigativo 
hacia alguna manifestación del patrimonio cultural 
propio que se observó en la actitud de los futuros 
maestros, destacamos la creación de un clima de gran 
confianza con la formadora y observamos el despertar 
de un interés nuevo hacia la profundización de los 
conocimientos matemáticos hacia los cuales algunos 
futuros maestros mostraban cierta inseguridad.

 Por ultimo queremos matizar la posibilidad de 
realizar Microproyectos Etnomatemáticos sobre otras 
manifestaciones del patrimonio cultural folclórico, 
por ejemplos las artesanías30, 31,32, recordando la 
importancia de trabajar con signos culturales que 
sean cercanos a la comunidad de la escuela en donde 
se proponen, posiblemente de la cultura del lugar o 
pertenecientes a minorías que estén presentes en el 
territorio.
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