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“Las aguas corren consultándose y el hombre 
no interpreta la sonrisa y el hablar de ellas, 

cuando pasan  por su ruta. Pasan las brisas, 
pero el hombre no sabe a dónde va. Esas 
brisas son perfumadas unas, porque han 

pasado por dentro del cáliz de todas 
las flores del jardín que cultiva la Naturaleza; 
otras van perfumadas por el polvo de la tierra” 

 
Manuel Quintín Lame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIO-TALLER DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS - PAEZ, CAUCA 

2018 

 

Introducción 

La matemática en el pueblo Nasa, ha sido históricamente una herramienta 

fundamental para la trasmisión de los valores culturales y los saberes ancestrales a 

través de la cotidianidad y ha sido transmitida de generación en generación; para la 

pervivencia como pueblo indígena con toda su diversidad cultural. Si bien, la 

educación escolarizada fue impuesta a los pueblos indígenas hace más de un siglo, 

consideramos que es necesario conocer la historia de la matemática externa, como 

también la propia, para desarrollar metodologías apropiadas y contextualizadas al 

entorno en donde vivimos y enseñamos. Como dinamizadores del PEC, sembramos 

el gusto, la emoción y el propósito de los pensamientos matemáticos a niños, niñas 

y adolescentes vitalizando su identidad y arraigo cultural, fomentando el respeto a 

la diversidad de formas de ser y pensar. Para ello, el Consejo de Educación de la 

Asociación de Cabildos Nasa Cxhäꞔxha abre espacios de formación y autoformación 

a los(as) dinamizadores(as) de las diferentes instituciones educativas que tienen a 

cargo la enseñanza/aprendizaje de los pensamientos matemáticas y áreas 

relacionadas. El presente documento es el módulo de apoyo del segundo ciclo de 

formación de la línea Didáctica de la Matemática (Grupo 2. Secundaria), el cual 

contiene objetivos, justificación, actividad y lecturas o ejercicio a desarrollar los días 

8 y 9 de octubre de 2018.  

El segundo encuentro pretende seguir compartiendo metodologías para la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde diferentes enfoques; retomando 

las herramientas desarrolladas en el primer encuentro para reflexionar acerca de su 

uso, aplicación o transformación según el contexto y acogida por parte de niños, 

niñas, jóvenes y padres de familia. En esta oportunidad reflexionaremos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la educación básica y media 

retomando el juego, los espacios comunitarios y la economía financiera. 

 

 



 

 

 

Objetivo 

- Profundizar con maestros y maestros los aspectos teóricos-prácticos de la 

didáctica de la matemática alrededor de los campos del saber específicos de 

la matemática lúdica, la educación económica y financiera desde una 

perspectiva crítica.  

 

Objetivos específicos 

- Generar espacios de discusión e intercambio de experiencias alrededor de las 

didácticas de las matemáticas que utilizan maestros y maestras participantes, 

realizando un seguimiento a la aplicación de las herramientas didácticas 

vistas en el primer encuentro. 

 

- Profundizar aspectos teóricos-prácticos de la didáctica de la matemática a 

partir del enfoque de la matemática lúdica y la introducción a la matemática 

financiera desde una perspectiva crítica.  

 

- Generar espacios de discusión acerca de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en la educación básica y media, a partir de contextos cotidianos 

y en donde se aplican las matemáticas (casa, huerta, tienda, cooperativa, la 

producción). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

El seminario-taller en Didáctica de las Matemáticas propone el abordaje de opciones 

teórico-prácticas en el marco de la Didáctica de las Matemáticas bajo dos 

condiciones. Por un lado, la necesidad de actualizar a los y las participantes en 

relación con algunos avances de la didáctica específica; y, por otro lado, la 

importancia de repensar la propia práctica educativa como un proyecto de 

permanente cualificación e investigación. Desde el equipo pedagógico, 

consideramos pertinente continuar el enfoque propuesto para la línea de formación 

a maestros y maestras que tienen a su cargo áreas, materias o núcleos relacionados 

con los pensamientos matemáticos. En el 2018, la línea de formación retoma 

elementos de la didáctica de las matemáticas. Teniendo como punto de partida los 

principales problemas y dificultades que se encuentran en el ámbito educativo 

formal; como también, generando espacios de sistematización de experiencias de 

acuerdo con el contexto sociocultural.  

Una de las actividades pendientes dentro de la línea de formación del 2017 fue 

abordar los contenidos y discusiones sobre la didáctica de la matemática en 

contextos específicos de los estudiantes, retomando sus conocimientos previos y el 

manejo de nociones/operaciones. Ya que el fin de la educación no es que los 

estudiantes aprendan matemáticas para responder a las pruebas, sino es el de 

desarrollar capacidades y empoderar a los estudiantes para que intervengan 

matemáticamente su realidad y la transformen (Radford, 2006). Y algunos docentes 

expresaron la necesidad de socializar y sistematización las propuestas o experiencias 

de maestros y maestras en la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de niños, 

niña y adolescentes. De esta manera, los ciclos de formación en Didáctica de la 

Matemática-2018 profundizan los pensamientos matemáticos a través de la historia 

de la matemática, la lúdica y el pensamiento crítico. 

El enfoque didáctico de la matemática lúdica parte de reconocer que en el proceso 

del aprendizaje de las matemáticas intervienen tres aspectos: el conocimiento, la 

actitud y el deseo por abordar y resolver diversas situaciones (Schoenfeld. 1998). En 

otras palabras, los elementos motivantes ligados a las emociones y los sentimientos 

parecen jugar un papel determinante al momento de aprender matemáticas. Este 

enfoque le permite a la línea de formación buscar y proponer diferentes estrategias 



lúdicas y didácticas que motiven y acerquen al estudiando al aprendizaje de la 

matemática desde contextos cotidianos y cercanos. Se propone conocer dos ámbitos: 

la “matemática de la cotidianidad” y la “matemática corporal”.   

El término “matemática de la cotidianidad” se refiere a todas aquellas situaciones 

que se viven en el día a día y que están atravesadas por conocimiento matemático. 

Esta perspectiva se deriva de la propuesta denominada “álgebra temprana” 

propuesta por Carolyn Kieran (1979) y desarrollada por David Carraher y Ana Lucía 

Schliemann, en la que se plantea el ingreso de aspectos algebraicos a la enseñanza 

primaria, donde se tenga preferencia por la identificación de patrones y 

regularidades, así como del concepto básico de función en relación directa con las 

equivalencias. Lo anterior, a partir de una serie de investigaciones que demuestran 

la existencia de múltiples lógicas correctas en la resolución de cálculos por parte de 

niños y adolescentes en contextos no escolarizados y cotidianos (Carraher, Carraher, 

Schliemann. 1991). Para Schliemann (1997), la “matemática cotidiana” parte de 

reconocer que los conocimientos lógico-matemáticos tienen su fundamentación en 

una lógica de significados, íntimamente vinculada con las propiedades específicas 

de los objetos y situaciones que los niños(as) manejan. 

Otro ejemplo, es la “matemática corporal” que retoma el cuerpo y los movimientos 

corporales que hacemos cotidianamente como herramientas propias para 

desarrollar conceptos y nociones del pensamiento numérico, espacial y métrico. El 

método didáctico denominado “geometría activa” fue planteado por Zoltang Dienes 

(1978), quién imprimió una particular forma de enseñar y aprender la geometría a 

través de los movimientos del cuerpo y sus características (la nariz triangular, la 

cabeza redondeada, etc.), formando figuras con las manos y los pies, caminando en 

línea recta y cruzando en un ángulo de 90º después de caminar en línea recta, con lo 

que favorecía la comprensión de conceptos básicos geométricos. Igualmente, en los 

contextos cotidianos, se encuentran toda suerte de objetos reales que se asemejan a 

los sólidos geométricos, a partir de los cuales se puede direccionar la actividad 

relacionada con la geometría.  

Como ya se mencionó, para la organización del segundo encuentro se tuvo en cuenta 

las evaluaciones que hicieron los docentes. La mayoría aseguraron estar satisfechos 



con las expectativas que tienen. Gran parte de los docentes solicitan seguir con la 

formación en: didáctica de la matemática, pedagogía, TIC y etnomatemática1. 

En el segundo ciclo de formación reflexionaremos acerca de cuestiones didácticas 

fundamentales que tienen que ver con la búsqueda de respuesta a las preguntas 

¿cómo organizar los contenidos para la enseñar y el aprendizaje? y ¿cómo hacer la 

enseñanza de las matemáticas de una manera más lúdica, pertinente y de acuerdo 

al contexto de la comunidad educativa? Pero haciendo un énfasis en el juego, los 

espacios cotidianos y la educación financiera. Es importante recordar que algunas 

instituciones en el municipio de Páez se especializan en temas agrícolas, 

productivos, empresariales o agroindustriales.  

En esta ocasión, la línea de formación busca abordar la enseñanza de las matemáticas 

desde la educación financiera y su aplicabilidad en la economía desde el 

pensamiento crítico. La intención es conocer y entender la aplicación de las 

matemáticas en la cotidianidad, como forma de entender y planear la economía 

familiar, asociativa y comunitaria.  Según el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público et al. (2010), en Colombia no existe un marco que regule y oriente la 

educación económica y financiera. Por lo tanto, el desconocimiento de ésta genera 

que se tomen decisiones inadecuadas en este aspecto que afectan directamente la 

vida del ciudadano. Es posible visualizar que la educación económica y financiera 

no se encuentra vinculada a la educación formal; sino a aquella que es informal y se 

encuentra determinada por la labor social de las entidades bancarias, por lo tanto 

aún no la hemos observado en contextos escolares de nuestro país (Gutiérrez y 

Rodríguez 2015).   

La línea pretende presentar una visión general sobre la educación matemática y 

financiera, de tal forma que a medida que se abordan conocimientos matemáticos 

indispensables para la contabilidad y la economía. Se propone reflexionar sobre los 

pensamientos matemáticas a partir de ejercicio de aplicación en este campo, 

alrededor de temas de administración, gestión y contabilidad comunitaria. 

                                                           
1 Dentro de la evaluación escrita realizada por los participantes también aparecen con un (1) registro las 
siguientes temáticas: geometría, razonamiento lógico-matemático, trigonometría, estadística y currículo, 
político organizativo y medio ambiente. 



Asimismo, la educación económica y financiera desarrolla conceptos de 

administración y contabilidad como manejo de recursos económicos, manejo de 

cuentas, cuentas simples, complejas, estados financieros.  

 

Metodología 

El primer día comenzará con un saludo inicial y la memoria viva comunitaria con 

los himnos. Seguido se realizará una retroalimentación junto a los docentes sobre las 

herramientas o actividades didácticas desarrolladas en el anterior encuentro.  Lo 

cual, se llevará a cabo por el equipo coordinador de la línea de formación y el 

ponente anterior. Se busca retroalimentar los ejercicios propuestos como mategrafic; 

mándalas; tabla de potenciación, logaritmación y radicación, entre otros; 

reflexionando acerca de su aplicabilidad, resultado y acogida por parte de los 

estudiantes. 

En las horas de la tarde se realizará un taller para reflexionar acerca del aprendizaje 

y el uso de herramientas didácticas para la enseñanza de las matemáticas en el 

pensamiento aleatorio, en donde se posibilita el juego como una estrategia que 

permite el fortalecimiento del conocimiento matemático. 

El segundo día, se hacen dos talleres. El primero se dinamiza desde la exploración 

del juego y los contextos cotidianos como la comida, la naturaleza, el arte y la 

música. Y un segundo taller, en la jornada de la tarde, sobre la matemática y 

educación financiera desde una perspectiva socio crítica. Allí se busca reflexionar 

sobre la modelación matemática y su enseñanza a partir de una situación 

socialmente relevante para los estudiantes, en escenarios de aprendizaje como las 

cooperativas o tiendas comunitarias. 

En este sentido, la modelación matemática, vista desde una perspectiva socio crítica, 

se constituye en algo relevante para poder entender las realidades de los estudiantes 

y partir desde sus situaciones matemáticas cotidianas y reales (Gutiérrez y 

Rodríguez 2015). Para esto se hace una reflexión general acerca de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en la educación básica y media desde la experiencia 

de la tallerista.                                                                                              

 



Cronograma 

 

Fecha Hora Actividad Realiza 

 

 

 

 

 

 

8 de 

octubre 

 

8:00-

8:30am  

Reflexión espiritual  

Himnos Benjamín Dindicue 

Coordinadores de la 

Línea de Formación – 

Apoyos Pedagógicos 

8:45-

9:30  

Seguimiento y retroalimentación de las 

herramientas didácticas desarrolladas en 

el anterior encuentro  

Coordinadores de la 

Línea de Formación – 

Apoyos Pedagógicos 

10:00-

12:30 

pm  

Conversatorio introductorio: La 

enseñanza y aprendizaje en la educación 

básica y media. 

 

Comunidades de aprendizaje  

 

Tallerista invitada 

14:00-

17:00: 

  

Taller ¡LO QUE ES Y PUEDE SER!: el 

juego y los escenarios sociales como 

didáctica para la enseñanza de las 

matemáticas en el pensamiento aleatorio. 

 

 

Tallerista invitada 

 

 

 

9 de 

octubre 

 

8:30-am 

12:30pm  

 

Taller ¡LA MATEMATICA EN 

NUESTRA LA VIDA! Herramientas 

didácticas desde el juego y los escenarios 

sociales. 

Tallerista invitada 

14:00-

16:30:   

¿Y NUESTRAS EXPERIENCIAS 

FINANCIERAS, QUÉ? Taller 

teórico-práctico sobre la enseñanza de la 

matemática desde la educación económica 

y financiera desde una perspectiva socio 

crítica. 

Tallerista invitada 

16:30 

17:00 

Evaluación de la segunda línea de 

formación 

 

Coordinadores de la 

Línea de Formación 



 

 

Actividades o Ejercicios  Segundo Ciclo Línea de Formación Didáctica de la 

Matemática 

Las actividades o talleres que se realizan durante el segundo ciclo de formación de 

la Línea de Didáctica de la Matemática son primero, una reflexión teórico-práctica 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la educación básica y 

media desde la experiencia de la ponente invitada. También se realizarán talleres de 

matemática lúdica retomando ejercicio matemáticos con el juego y la cocina. Por 

último, se llevará a cabo un taller de educación financiera desde una perspectiva 

crítica. A continuación, se expone un breve resumen temático de cada taller o las 

actividades a realizar.  

 

1. Seguimiento y socialización de las herramientas didácticas vista en el 

primer encuentro. 

 

Desde el equipo coordinador de la línea de formación se busca cualificar el espacio 

de autoformación de las líneas para que pueda llegar a ser un espacio de 

sistematización e investigación de las experiencias y propuestas de los 

dinamizadores que trabajan en los diferentes territorios de Nxanx Kiwe. Para esto, 

consideramos importante caracterizar al grupo y realizar un seguimiento a las 

actividades, ejercicios o herramientas didácticas desarrolladas durante las líneas de 

formación. 

 

Actividad Se 

realizó 

Si/ No 

Descripción General Participantes y 

Grados 

Habilidades 

Desarrolladas  

Acogida de 

la Actividad 

Reciprocidad: 

Potenciación, 

Radicación y 

Logaritmación 

(tabla). 

     



Geometría 

Integrada 

Grafimat 

(gráficos). 

     

Cuerpos 

Geométricos 

(objetivos). 

     

Geometría y 

Mándalas. 

     

 

 

2.  Hablemos sobre la enseñanza y las matemáticas! 

 

Lecturas de Apoyo – Línea de Formación Didáctica de la Matemática 

 

o Lectura 1: 

Entrevista al profesor Alan Bishop 

Por Alan Bishop Hilbert Blanco Álvarez y Aldo Iván Parra Sánchez 

 

Resumen: 

En este artículo, se presentan las ideas del profesor Alan Bishop sobre la 

Etnomatemática, sus objetivos, su metodología, la relación entre Etnomatemática y 

Educación Matemática y la enseñanza de las matemáticas en aulas multiculturales.  

Esta entrevista fue realizada el miércoles, 29 de noviembre de 2006 en el Seminario 

de formación avanzada: tres fases básicas en un estudio de investigación doctoral en 

educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.  

Palabras Claves: Etnomatemática. Educación Matemática. Metodología de la 

Etnomatemática.  

 

 



Introducción 

Esta entrevista fue realizada el 29 de noviembre de 2006, aprovechando la presencia 

del Profesor Alan Bishop en el Seminario de formación avanzada: “Tres fases básicas 

en un estudio de investigación doctoral en educación”, ofrecido por la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Agradecemos de antemano 

a sus organizadores por permitirnos este espacio con una figura tan importante para 

la etnomatemática como lo es el profesor Bishop.  

Los trabajos de este profesor inglés influencian desde hace casi 30 años y de forma 

decisiva el accionar de la educación matemática y la etnomatemática a nivel 

mundial. Su libro “Enculturación matemática” demarca todo un panorama 

investigativo para Latinoamérica, dadas las herramientas metodológicas y 

conceptuales que brinda para el estudio del pensamiento matemático de los pueblos 

originarios del continente. Colombia cuenta con más de 100 etnias indígenas, y en 

las pocas que se han realizado investigaciones en etnomatemática, casi siempre se 

aplicaron los planteamientos de este libro.  

Actualmente el profesor Bishop, desde la Universidad de Monash (Australia), 

continúa su trabajo sobre los valores que la sociedad asigna a la matemática, 

incluyendo los que se transmiten en el aula de clase, manteniendo así su relevancia 

en el panorama de la educación matemática. Así que los entrevistadores no 

podíamos desperdiciar la oportunidad de conocer de primera mano, parte de sus 

actuales planteamientos sobre etnomatemática y divulgarlos a la comunidad 

científica latinoamericana.  

 

Una conversación con Alan Bishop Hilbert Blanco:  

Hilberto Blanco (HB): ¿Quisiera saber su opinión sobre la relación entre 

etnomatemática y educación matemática?  

Alan Bishop (AB): La relación principal es que ambas están centradas alrededor de 

la gente, se relacionan con personas, y es importante enfatizar la conexión humana, 

porque con mucha frecuencia se habla de la relación entre matemática y educación 

matemática centrándose en tópicos del currículo (matemático). La etnomatemática 

realza que diferentes culturas tienen ideas diferentes y nos habla de cómo la gente 



desarrolla esas ideas. Así, la relación entre la educación matemática y la 

etnomatemática tiene que ver más con el cómo las ideas matemáticas se desarrolla 

en las personas.  

Aldo Parra (AP): A pesar de que las investigaciones en etnomatemática han tenido 

gran auge, aun no logran traducirse en mejoras de las prácticas educativas en 

contextos multiculturales o multilingües. ¿Podría vislumbrar algún obstáculo o 

alternativa a explorar dentro de este panorama, que nos ayude a superar esta 

separación entre investigaciones y prácticas?  

AB: Uno de mis estudiantes Geraldo Pompeu (Brasil), en cuya tesis  se tituló: “Cómo 

introducir la etnomatemática en el aula de clases” se esforzó mucho desarrollando 

la idea de ayudar a los profesores a crear buenos proyectos para los estudiantes. 

Creo que la dificultad es que debes tomar la etnomatemática a los diferentes niveles 

donde estás tratando de influenciar, por ejemplo sería muy duro tratar de introducir 

ideas de la etnomatemática en un currículo muy estructurado, pero si tienes alguna 

oportunidad para otros desarrollos y elecciones, habría una posibilidad de 

introducir algunas ideas. Para los profesores de grados iniciales, es solo cuestión de 

decirles a los niños ¿Cómo cuentan en casa? Para el profesor es importante siempre 

pensar acerca de las matemáticas que conocen los niños por fuera de la escuela o en 

su cultura, por sus diferentes acervos (backgrounds) culturales. No creo que sea 

importante enseñar a los niños las matemáticas a través de las culturas, como 

enseñar a multiplicar números romanos o algo así; se puede mostrar cómo se 

representaron o cuándo funcionan los algoritmos de otras culturas, bueno, eso es 

importante, pero los estudiantes no tienen porqué hacerlo, no deben ser expertos en 

eso. Pienso que lo más importante es que los profesores entiendan que las 

matemáticas necesitan ser cambiadas, o desarrolladas o ampliadas, hasta entender 

más cómo las matemáticas se relacionan con la vida de la gente.  

HB: En 1985 la definición de Ubiratan D’Ambrosio de etnomatemática, relaciona las 

matemáticas con la antropología cultural, pero las investigaciones actuales abordan 

relaciones con otras cosas: sociología, política, educación ¿No será que la definición 

de D’ambrosio se queda corta ahora?  

AB: Hay muchas definiciones de etnomatemática, el problema de dar definiciones 

es bien interesante. Para mí la etnomatemática es el estudio de las relaciones entre 

matemáticas y cultura, así como la etnomusicología es el estudio de las relaciones 



entre música y cultura, aunque por mucho tiempo tuvimos el problema de 

preguntarnos ¿Es la etnomatemática un tipo de matemática? Y esto fue un problema 

para el desarrollo de las ideas, porque políticamente alguna gente dice: 

etnomatemática es la matemáticas de los desfavorecidos, otros dicen “ah si, entonces 

podemos hablar de la etnomatemática de los negocios, de las compras, todo eso es 

etnomatemática?” Pero es que “etno” se relaciona con cultura, la etnomusicologia 

no es un tipo especial de música, es el estudio de la relación que hay entre la cultura 

y la música. Así que si la definición necesita ser cambiada, habría que preguntarle a 

Ubiratán. Saldrán 2 o 3 libros acerca de su trabajo, a él le dieron una medalla especial 

en el ICMI-116 y Springer sacará esos libros.  

AP: El paradigma posmodernista niega los grandes relatos, las validaciones 

universales, abogando por lo local. Esto incluye naturalmente un relativismo, que 

puede llegar a un “todo vale, todo es verdad”. La etnomatemática y los estudios 

sobre aspectos culturales en la educación matemática también niegan la globalidad 

absoluta, apelando al conocimiento situado y lo local. Entonces uno se pregunta si 

la etnomatemática puede ser catalogada como un producto posmoderno, y si es así, 

¿Estos estudios tendrían los mismos defectos y problemas atribuidos a la 

posmodernidad, donde “todo vale”? Mi pregunta apunta a saber si el profesor 

estaría de acuerdo con que se califiquen sus trabajos y los de etnomatemática como 

posmodernos. Y de fondo se escondería algo más, ¿Cómo validamos nuestros 

trabajos? ¿Cómo escapar del relativismo?  

AB: Ah! pregunta difícil, ciertamente la etnomatemática hace parte del reto contra el 

modernismo. La matemática fue siempre parte de la filosofía modernista, y tan 

pronto aparece el término “matemática occidental” se relativiza este tipo de 

conocimiento. No estoy de acuerdo con que el posmodernismo rechaza la 

globalización, lo está en sus aspectos negativos. Pienso que la respuesta a la última 

parte de tu pregunta es no simplemente centrarse en lo local. Lo que hay que hacer 

es relacionar lo local con lo global, es lo que he intentando en mi trabajo. El segundo 

capítulo de “Enculturación matemática” traté de esas categorías y de intentar 

encontrar formas de enlazar lo local con lo global. La pregunta para ti es ¿Qué 

piensas que vendrá después del posmodernismo?  

AP: Pienso en alguna forma de mezclar lo local con lo global, algo así como lo glocal.  



AB: OK, algunos dicen: “si todo lo que hacemos es enseñar a los niños el 

conocimiento de su propia y delimitada cultura, ellos no entenderán acerca del resto 

del mundo”. Tú empiezas en lo local, tienes que empezar en lo local, pero luego 

debes educar sobre lo global también. La pregunta se vuelve entonces ¿Cómo 

hacerlo de la mejor manera? La etnomatemática debe ayudar a los profesores a 

realizar dichas conexiones entre lo local y lo global.  

 AP: muchas gracias, profesor Bishop. 

Referencia Bibliográfica: 

Blanco, H; Parra, A. (2009). Entrevista al profesor Alan Bishop. Revista Latinoamericana 

de Etnomatemática, 2(1). P.p: 69-74. 

 

Ramos, Abelardo. (2005). La numeración en nasa yuwe. Revista de Etnoeducación 

Çxau´çe. Programa de Educación Bilingüe e Intercultural. CRIC. (Anexo 1) 

 

 

3. Taller ¡LO QUE ES Y PUEDE SER! 2:  

           Orienta: Yael Carolina Rodríguez  

OBJETIVO GENERAL  

- Fortalecer los conceptos fundamentales en el aprendizaje de la probabilidad: 

Regla de Laplace y el conocimiento didáctico de dicho contenido. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Desarrollar experimentos de probabilidad, a partir del juego registrando los 

resultados. 

 

- Realizar la representación de datos para asociarlos con la probabilidad de 

ocurrencia de un evento como el cociente entre el número de casos favorables 

y el total de casos. 

 

                                                           
2 Adaptaciones propias de: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. [MEN]. (2017)  pr-prea-a 3 pta 
pioneros – probabilidad de eventos aleatorios 



 

MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD 

Inicio 

 

30 

minutos 

 

Dialogo de saberes, contextualización y 

reconocimiento de  ideas previas. 

 

Desarrollo 90 

minutos 

Práctica y conceptualización. 

 

Retroalimentación 30 

minutos 

Verificación de aprendizajes. 

 

Cierre  30 

minutos 

Compartir de saberes 

Reflexiones 

 

 

 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: Por Grupos cooperativos de cuatro 

integrantes.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Saludo: Actividad de inicio: Entrelazados 

Dialogo de saberes, contextualización, reconocimiento de ideas previas: 

En los grupos cooperativos responder la siguiente pregunta 

 ¿Cuáles son los juegos tradicionales de su cultura? 

 ¿Al juego que eligió se le puede establecer una relación con la matemática 

escolar?  

 Si es así. ¿Qué elementos de la educación matemática puede relacionar con el 

juego escogido? 

 Si no fue así, ¿Qué puedo modificar en el juego, para relacionarlo con las 

matemáticas escolares? 

En una cartelera explique el juego y argumenten sus respuestas sea sí o no por medio 

de un esquema o mapa conceptual. 

Un integrante del grupo se queda para socializar en el grupo y los demás rotan a la 

derecha para retroalimentar el trabajo de los compañeros durante tres minutos. 



Reflexión: En qué medida los juegos tradiciones pueden aportar en la construcción 

de la escuela como un espacio de dialogo, validación y renovación de los 

conocimientos propios. 

 

Ejercicio1: ¡Llego la hora de jugar ¡ 

En los grupos cooperativos se compartirá diversos juegos como ruletas, dados 

temáticos, parques, escaleras, acertijos matemáticos, dominós, juego con palillos 

entre otros. 

A partir de los juegos, se realiza la entrega del esquema de gráfico de frecuencias 

para que cada grupo represente los datos que puede evidenciar en su actividad. Por 

último se realizará una conceptualización a partir de las experiencias vivenciadas en 

los juegos.  

  

Actividades o juegos complementarios del primer encuentro de la línea de formación 

en didáctica de la matemática: 

 

 Equivalencias y Ecuaciones (Anexo 2) 

 

Continuando con los ejercicios y compromisos adquiridos en el ciclo de formación 

en la línea de Didáctica de la Matemática en el 2017, una de las actividades más 

importantes para el ciclo de formación-2018 es propiciar espacios en donde se 

presentan reflexiones teórico-prácticas relacionadas con las sucesiones y series 

matemáticas, ya sea en la vida cotidiana o en el ámbito escolar. También se exponen 

ejercicio para la comprensión de la relación entre equivalencia y ecuación en 

términos simbólicos/lógicos a través de figuras y gráficos. 

 

 Domino: Didáctica con los números enteros y fraccionarios (Anexo 3) 

 

Los números enteros y fraccionarios son diferentes símbolos del lenguaje 

matemático con múltiples interpretaciones; estas expresiones de los pensamientos 



matemáticos tienen una gran relación y aplicabilidad en contextos cotidianos y 

socioculturales. Si bien, conocemos a las fracciones como los letreritos con un 

numeral arriba, una barra horizontal o inclinada en la mitad y otro numeral abajo, 

hay otras maneras de interpretar las razones o números racionales, como con los 

llamados “decimales”, sea con una coma o con un punto para separar el numeral de 

la izquierda que representa los enteros, del numeral de la derecha que representa 

los fraccionarios decimales. En ocasiones, llamarlos “fraccionarios” puede llevar a 

confundir las fracciones con los fraccionarios; algunos investigadores prefieren 

utilizar la expresión “números de medir”. Esta serie de actividades buscan brindar 

herramientas didácticas que puedan replicar los maestros y maestras en sus acciones 

educativas, en donde trabajamos los números enteros y fraccionarios desde el juego 

y la lúdica.  

Retroalimentación y reflexiones del taller 

 

Momento 2/Día 2 

 

4. Taller ¡LA MATEMATICA EN NUESTRA LA VIDA! Herramientas 

didácticas desde el juego y los escenarios sociales. 

Orienta: Yael Carolina Rodríguez  

 

OBJETIVO GENERAL 

- Fortalecer algunos conceptos fundamentales de la matemática como la 

sucesión de Fibonacci entre otros, que se encuentran relacionados en 

actividades de la vida cotidiana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar características matemáticas en elementos contextuales como la 

naturaleza, la comida, el arte, la música entre otros. 

 

 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD 

Inicio 

 

30 minutos Dialogo de saberes, contextualización y 

reconocimiento de  ideas previas. 

 

Desarrollo 90 minutos Práctica y conceptualización 

 

 

Retroalimentación 30 minutos Verificación de aprendizajes 

 

 

Cierre  30 minutos Compartir de saberes 

Reflexiones 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: Grupos cooperativos de cuatro 

integrantes 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Saludo: Te veo, te escucho  

- ¿Qué es una sucesión?  

- ¿Cómo una estrategia de elaboración de un diseño, construya gráficamente 

una sucesión 

- ¿Qué es una serie?  

Ejercicio: Construya gráficamente una serie. 

Contextualización: Video sucesión de Fibonacci 

Práctica y conceptualización: En los grupos cooperativos se asigna aleatoriamente 

algunos de los siguientes temas: naturaleza, comida, arte, música. Cada uno de los 

grupos dialoga sobre las características que en su contexto puede relacionar con 

elementos matemáticos al tema asignado. 



A partir de lo evidenciado cada grupo propone un juego en el que se pueda 

fortalecer las habilidades matemáticas y sociales de su comunidad. Este será descrito 

en hojas de acuerdo a la estructura propuesta y dispuesto en el tendedero 

comunitario. 

Cada uno de los grupos observará las propuestas realizadas y dará los aportes al 

mismo. La conceptualización se realizará a partir de las experiencias aportadas 

desde cada grupo.  

Retroalimentación y reflexiones del taller 

 

5. ¿Y NUESTRAS EXPERIENCIAS FINANCIERAS, QUÉ? 

       Orienta: Yael Carolina Rodríguez  

 

OBJETIVO GENERAL 

- Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad Nasa a partir de 

elementos claves de la educación matemática crítica.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar algunas características de la educación matemática financiera 

desde una perspectiva socio critica. 

 

MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD 

Inicio 

 

30 minutos  

Dialogo de saberes, contextualización, 

reconocimiento de  ideas previas 

 

Desarrollo 50 minutos Práctica y conceptualización 

 

Retroalimentación 20 minutos Verificación de aprendizajes 

 

Cierre  20 minutos Compartir de saberes 

Reflexiones 

 



 

 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: Grupos cooperativos de cuatro 

integrantes 

Saludo: La tallerista da la bienvenida a los docentes, lee los objetivos   y recuerda 

con ellos los acuerdos para el trabajo durante la sesión. Cada uno de los 

participantes se prepara para un encuentro de cinco minutos con un compañero del 

grupo general, en cada encuentro debe responder la siguiente pregunta: 

- Primer encuentro: ¿Mencione la actividad comercial que más se destaca en su 

comunidad? 

  

- Segundo encuentro: Describa como se posibilita la obtención de recursos para 

el desarrollo de la actividad comercial en su comunidad. 

 

- Tercer encuentro: ¿Qué tensiones identifican en el desarrollo de actividades 

comerciales en su comunidad?, preséntelas en un esquema. 

Práctica y conceptualización 

La tallerista realiza los aportes teóricos de la educación financiera desde la 

perspectiva socio crítica de la modelación matemática. 

A partir de las respuestas dadas en los encuentros del momento de inicio, los grupos 

cooperativos se organizan para compartir las respuestas dadas en los encuentros y 

resuelven la siguiente afirmación: 

Escriba una alternativa para el desarrollo de actividades comerciales en su 

comunidad que se pueda postular y negociar con los estudiantes en un escenario de 

aprendizaje teniendo en cuenta algunos aspectos claves socializados de la educación 

matemática crítica  

Retroalimentación y reflexiones del taller 
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Anexo. Ejercicios y Actividades 
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Anexo 2. Equivalencia y Ecuaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentre la equivalencia de las siguientes figuras en las siguientes balanzas 
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   Plantear la ecuación, al frente de cada balanza 
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Anexo 3. Domino: Didáctica con los números enteros y fraccionarios 
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ANEXO 3 

 

RECORRIENDO ECUACIONES LINEALES. 

Una ecuación es una igualdad 

Establecida en dos expresiones (bis) 

 

Tiene variables que al despejarlas 

La igualdad será verdadera (bis) 

 

Para despejar esas variables  

Se organizan pa reducirlas(bis)  

 

Ya despejada esa variable 

Tendrá un valor para reemplazar. (bis) 

 

CORO. 

Si verifico con el valor 

En cada miembro de la igualdad (bis) 

Según los signos y operaciones  

En ambos lados me da igual. (bis) 

Autores: estudiantes grado octavo Institución Educativa La Muralla. 

 




