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Resumen 
En este artículo, las nociones de subjetividades éticas y éticas imperantes se proponen como herramientas teóricas 
y prácticas de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Mediante estas herramientas, 
exploro cómo las éticas imperantes de prácticas matemáticas y subjetividades éticas de profesores se relacionan 
dialécticamente. Además, sugiero reflexionar sobre la ética imperante de las prácticas matemáticas y las 
subjetividades éticas de los profesores como un medio para abordar decisiones didácticas y creencias implícitas en 
la enseñanza de las matemáticas. La Teoría de la Objetivación, desde un enfoque histórico-cultural-político, 
promueve una particular ética imperante —la ética comunitaria— y su influencia en prácticas matemáticas. Por 
ende, se elige esta teoría como punto de referencia para un análisis crítico y comparativo de enfoques éticos en la 
didáctica y las prácticas matemáticas escolares. Los conceptos subjetividad ética y ética imperante emergen de una 
revisión teórica para argumentar la importancia de analizar críticamente las prácticas matemáticas. Al explorar y 
analizar estos conceptos en el ámbito del desarrollo de laboratorios de prácticas docentes, se evidencia la relevancia 
de considerarlos a partir de la comprensión de las implicaciones en las prácticas matemáticas. Tomar conciencia 
de esto puede enriquecer la enseñanza y fomentar una transformación reflexiva. 
Palabras clave: Subjetividad ética; Ética; Prácticas matemáticas. 
 

Abstract 
In this article, the notions of ethical subjectivities and prevailing ethics are proposed as tools to analyze 
mathematical practices. Through these tools, I explore how the prevailing ethics of mathematical practices and 
ethical subjectivities of teachers are dialectically related. Furthermore, I suggest reflecting on the prevailing ethics 
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of mathematical practices and teachers' ethical subjectivities to address didactic decisions and implicit beliefs in 
mathematics teaching. The Theory of Objectification, from a historical-cultural-political approach, promotes a 
particular prevailing ethic and its influence on mathematical practices. Therefore, this theory is chosen as a point 
of reference for a critical and comparative analysis of ethical approaches in didactics and school mathematical 
practices. The concepts ethical subjectivity and prevailing ethics emerge from a theoretical review to argue the 
importance of analyzing them critically. By exploring and analyzing these dimensions in the development of 
laboratories of teaching practices, a contemporary relevance of considering them from the understanding of the 
implications in mathematical practices is evidenced. Becoming aware of this can enrich teaching and foster a 
reflective transformation. 
Keywords: Ethical subjectivity; Ethics; Mathematical practices. 
 

Resumo 
Neste artigo, as noções de subjetividades éticas e éticas predominantes são propostas como ferramentas teóricas e 
práticas de análise do processo de ensino-aprendizagem da matemática. Através dessas ferramentas, eu exploro 
como a ética predominante das práticas matemáticas e as subjetividades éticas dos professores estão dialeticamente 
relacionadas. Além disso, sugiro refletir sobre a ética predominante das práticas matemáticas e as subjetividades 
éticas dos professores como um meio de abordar as decisões didáticas e as crenças implícitas no ensino da 
matemática. A Teoria da Objetificação, a partir de uma abordagem histórico-cultural-política, promove uma ética 
predominante específica e sua influência nas práticas matemáticas. Portanto, essa teoria é escolhida como ponto 
de referência para uma análise crítica e comparativa das abordagens éticas na didática e nas práticas matemáticas 
escolares. Os conceitos subjetividade ética e ética predominante emergem de uma revisão teórica para argumentar 
a importância de analisá-los criticamente. Ao explorar e analisar esses conceitos no contexto do desenvolvimento 
de laboratórios de práticas docentes, fica evidente a relevância contemporânea de considerá-las a partir da 
compreensão das implicações para as práticas matemáticas. A consciência disso pode enriquecer o ensino e 
incentivar a transformação reflexiva. 
Palavras-chave: Subjetividade ética; Ética; Práticas matemáticas. 
 
 
INTRODUCCIÓN  

En este artículo se exponen fundamentos, tanto teóricos como prácticos, que demuestran la 
influencia de las subjetividades éticas de los profesores y las éticas imperantes en las prácticas matemáticas 
del aula o de contextos extracurriculares. Además, se exploran las posibles ramificaciones que esto conlleva 
para analizar críticamente las lecciones de matemáticas. Por un lado, propongo la concepción de la ética 
como una manera de interacción con otros individuos en situaciones caracterizadas por relaciones sociales 
y dinámicas de poder. Por otro lado, la ética imperante se define como una categoría específica de ética que 
configura y define una práctica matemática particular, mientras que la subjetividad ética representa la 
identidad del individuo que da forma al encuentro con el otro y se manifiesta a través de aspectos distintivos 
de pensamiento, evaluación y acción (Clavijo-Riveros, 2023). 

Los argumentos teóricos de esta investigación se fundamentan en el análisis crítico del contenido 
de estudios que vinculan la ética y la didáctica de las matemáticas. De manera implícita, diferentes 
enfoques promueven en sus prácticas matemáticas una ética imperante específica, al proponer 
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determinadas formas de producción e interacción para propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
cual está correlacionado con intereses, necesidades de grupos, épocas y con el tipo de reconocimiento 
que se tiene del Otro1 (Clavijo-Riveros, 2023). La ética imperante se materializa en la clase de matemáticas 
a través de profesores con unas subjetividades éticas particulares, pero que no han tomado conciencia de 
éstas y sus implicaciones. He incluido el término ética imperante para describir y conceptualizar las 
implicaciones de las subjetividades éticas de las prácticas matemáticas en las sociedades. Ya que en el 
campo de la educación matemática se han obviado las implicaciones de las subjetividades éticas en las 
prácticas matemáticas, propongo considerar necesario un avance en la problematización de la clase de 
matemáticas desde este foco, tanto en investigación como en docencia. 

La relación hipotética entre las subjetividades éticas y las éticas imperantes evidenciada en el 
análisis de contenido es verificada en un laboratorio de prácticas docentes, constituido por cuatro 
profesoras de matemáticas de educación primaria en Colombia, con más de 15 años de servicio. Este 
laboratorio se configuró como una vivencia colectiva, palpable y de enfoque crítico, diseñada para 
reevaluar las prácticas relativas a la enseñanza de las matemáticas y para verificar relaciones entre las 
subjetividades éticas y las éticas predominantes. Se buscó entender la relación entre subjetividad ética y 
ética imperante, explorando la identificación subyacente de características de las subjetividades éticas 
presentes en los participantes del laboratorio; a través de la realización de ejercicios de exploración, 
análisis de prácticas matemáticas, discusión grupal, evaluación crítica y revisión de literatura en este 
ámbito (Clavijo-Riveros, 2022b). 

En el desarrollo del laboratorio se explicitaron subjetividades éticas centradas en la obediencia, 
en el saber, en la autonomía, en el individuo, en el trabajo cooperativo, y en una mezcla de estas. Las 
éticas imperantes de las clases de matemáticas de las profesoras participantes tienen mayores rasgos de 
éticas que favorecen la autonomía y priorizan el saber. En el transcurso del laboratorio, las profesoras 
comienzan a diferenciar sus propias subjetividades éticas, se cuestionan del porqué de estas éticas 
imperantes y cuáles eran los efectos que estas tienen en los estudiantes, reconociendo que sus decisiones 
didácticas estaban inspiradas en sus propias prácticas como aprendices de las matemáticas, en su 
experiencia docente, en estereotipos de la clase de matemáticas, en la formación docente que habían 
recibido, en el deber ser del profesor de matemáticas y en las exigencias institucionales. 

 
1 El uso de mayúscula en la palabra Otro enfatiza y destaca la importancia de este concepto para la reflexión y comprensión 
de la relación entre los individuos y el mundo. Una de las corrientes filosóficas en las que se hace este empleo es el pensamiento 
de Lévinas (1977), refiriéndose el Otro a la alteridad radical, es decir, la presencia de otra conciencia que no puedo reducir a 
mí mismo o a mis propios conceptos. El Otro es el rostro del otro individuo, una presencia singular y única que me desafía a 
reconocer su humanidad y a asumir mi responsabilidad ética hacia él. Al escribir Otro con mayúscula, Lévinas (1977) resalta 
la trascendencia e importancia ética de esta noción en su filosofía. Esto también puede encontrarse en otros enfoques 
filosóficos como el existencialismo y la fenomenología, en donde Otro se refiere a la alteridad, la experiencia de encontrarse 
con el otro individuo como un ser autónomo y diferente a uno mismo. También puede enfatizar la singularidad y la relevancia 
de esta experiencia en la comprensión filosófica de la intersubjetividad y la relación entre los seres humanos. 
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Estas profesoras declaran que las matemáticas son percibidas como el “coco”2 de sus clases, 
convirtiéndolas en un fenómeno necesario de investigar en el laboratorio. En términos didácticos, las 
participantes del laboratorio evidencian apatía por el aprendizaje, las estrategias de enseñanza 
infructuosas, el alcance de objetivos por una minoría de estudiantes, entre otros aspectos. Estas 
dificultades pueden deberse a que el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba inspirado en cómo se ha 
establecido una clase de matemáticas deseable, pero sin cuestionar esto desde un punto de vista didáctico. 
Específicamente, se profundizó en las cuestiones éticas implícitas en las decisiones didácticas. 

La transformación de esta situación se establece como una motivación de acción y un aspecto 
relevante para ser estudiado de manera didáctica. Las reflexiones y modificaciones surgidas a lo interno 
del laboratorio se centran en el reconocimiento del otro, en las formas de interacción entre estudiante, 
profesor y saber, así como en las formas de producción de ideas matemáticas. En algunas profesoras se 
aprecia la intención de promover formas de producción e interacción en las cuales se fomente la 
autonomía y el trabajo colaborativo, lo cual está fundamentado en argumentos que se pueden considerar 
didácticos. Se considera que la problematización de las prácticas matemáticas desde estas implicaciones 
posibilita la resignificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y se logran 
obtener unos factores de cambio en los cuales las profesoras toman un posicionamiento crítico de su 
propia práctica. 

De esta manera, se puede inferir que las subjetividades éticas de las profesoras de matemáticas 
que participan en el laboratorio de prácticas docentes dan origen a cierto tipo de éticas imperantes. Esto 
se hace evidente en los avances teóricos y en lo que se da en las prácticas matemáticas. El tomar conciencia 
de estas implicaciones puede posibilitar prácticas matemáticas gestadas desde un punto de vista crítico. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
La noción de Ética 

Siguiendo las perspectivas de D’Amore (2021) y Radford (2019; 2021b), en este artículo no me 
refiero a la moral como el conjunto de normas y valores que sustentan el comportamiento de una 
sociedad, ni a la ética como aquella que juzga lo virtuoso o malicioso. Más bien, me aproximo a un 
enfoque descriptivo que se relaciona con comportamientos propios y ajenos, para plantear la ética como 
un eje transversal que posibilita cuestionar las prácticas matemáticas y adoptar una postura crítica. 

 
2 En algunos contextos escolares, los niños y los padres se refieren a las matemáticas como el "coco" debido a la percepción 
generalizada, en comunidades y culturas, de que las matemáticas son difíciles, intimidantes o desafiantes. Esta percepción 
puede surgir de experiencias previas negativas, falta de confianza en las habilidades matemáticas o influencia cultural. La 
metáfora del "coco" sugiere que las matemáticas son algo temido o evitado, lo que puede afectar la actitud y el rendimiento 
de los estudiantes en esta área académica. Dentro de la investigación se reconoce la popularidad de esta expresión y se analiza 
las implicaciones de esto en las prácticas matemáticas. 
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Con mayor precisión, la ética se concibe como el factor que guía las interacciones con los demás, 
involucrando una responsabilidad mutua y manifestándose como “una forma de alteridad (…) mediada 
por la tríada (…) pensamiento, juicio y acción, en el marco de relaciones sociales y de poder” (Clavijo-
Riveros, 2023, p. 208). Resaltamos asimismo que las personas forman parte de entidades que influyen 
en la génesis de las éticas. No obstante, resulta evidente que esta concepción también incluya los 
elementos institucionales, normativos y sociales, haciendo que la ética no se limite únicamente a la esfera 
individual, sino que abarque la forma en que un individuo interactúa con los demás dentro de la misma 
institución o contexto (Ernest, 2020; Radford, 2019). 

En consecuencia, la ética se trata de un asunto que basado en relaciones entre individuos y tiene 
implicaciones sociales. Dentro de una institución, la ética orienta las acciones del individuo en relación 
con otros, ejerce influencia en sus emociones y posee aspectos sociales profundos, ya que promueve la 
renuncia a satisfacer únicamente intereses personales en favor de metas más abarcadoras, específicamente 
las metas sociales (D’Amore, 2021). 

De este modo, la ética se transforma en una perspectiva intrínseca de la interacción con el otro, 
eximiéndose de la intención de establecer normas o directrices morales específicas. Su enfoque no radica 
en la definición de una moralidad determinada, sino en capturar la esencia fundamental de la relación 
ética en su amplitud. Así, lo ético adquiere la función de un término descriptivo que caracteriza la 
naturaleza humana, implicando la participación en una dinámica de relación con el prójimo (Andrade 
& Valero, 2019). 
 
Las nociones de Subjetividad ética y Ética imperante 

Para hacer evidente lo complejo de la ética, encuentro importante la conexión de esta noción con 
la acción política que propone Arendt (2003), la cual trasciende del ámbito social del aula e involucra 
tres dimensiones de la ética: pensamiento, juicio y acción. Estas dimensiones explicitan el rasgo político 
y la relevancia en el deber de rescatar, reinterpretar y revitalizar la inseparable relación entre ética y 
educación (Jørgensen & Valero, 2021), considerando la capacidad de acción de los individuos (en esta 
investigación, las profesoras de matemáticas que participan del laboratorio) y en las dinámicas de poder 
que emergen y se establecen en sus interacciones. De esta manera, el rol del profesor va más allá que llegar 
a ser un simple conocedor de un conjunto de técnicas, prácticas y conocimientos necesarios para alcanzar 
la eficacia (Montecino, 2018). 

Dado que la ética es el elemento que dirige las maneras de interactuar con el otro (Clavijo-
Riveros, 2023), es preciso considerar dentro de las prácticas matemáticas escolares la existencia de una 
ética imperante, es decir, de un tipo específico de ética que moldea y define esta prácticas y que se 
manifiesta de manera subconsciente en los profesores. A su vez, se pone de manifiesto la existencia de 
una subjetividad ética de los individuos. Según la descripción de Torres (2020), las subjetividades 
representan modos de pensar, experimentar emociones y comportarse, los cuales están vinculados con 
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discursos que las generan en una interacción compleja entre conocimiento, emociones y conducta. Para 
Radford (2018b) la subjetividad es un signo que aparece y se coproduce como un sistema dinámico en 
el mundo social a través de la materialización de las posibilidades histórico-culturales de las cuales 
disponen los individuos. Específicamente, la subjetividad ética representa para esta investigación la 
identidad del individuo que da forma al encuentro con el otro y se manifiesta a través de aspectos 
distintivos de pensamiento, evaluación y acción (Clavijo-Riveros, 2023).  

La Figura 1 muestra una representación de lo que he configurado como subjetividad ética para 
los propósitos de este trabajo. 

Figura 1 
Representación gráfica de la concepción sobre las subjetividades éticas 

 
 
La noción de Práctica matemática 

En este estudio, la práctica matemática se define como cualquier forma de interacción humana 
que incorpora conceptos matemáticos. La labor educativa del profesor de matemáticas forma parte de 
estas interacciones (Clavijo-Riveros, 2022a, 2022b, 2023). Esta acepción se debe a que, dentro de la 
filosofía de las matemáticas, se continúa discutiendo algunos problemas filosóficos ya formulados a lo 
largo de la historia, sin reconocer los problemas que surgían en la práctica matemática real. Por ende, se 
requiere dar un giro a la filosofía de las matemáticas, prestando atención también a la práctica 
matemática (Hersh, 1979; citado por Skovsmose, 2020), es decir, considerando cuestiones relacionadas 
con el impacto social y las formas de hacer matemáticas.  

Aparentemente, las cuestiones éticas en las prácticas matemáticas se consideran irrelevantes. Sin 
embargo, esto no significa que mantengan una neutralidad ética ni moral (Ernest, 2020). La suposición 
de matemáticos, docentes e investigadores de que operar con las matemáticas puede ser neutral, es una 
ilusión ideológica, una visión limitada, propagada por una filosofía bidimensional de las matemáticas en 
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donde se considera exclusivamente lo ontológico y lo epistemológico (Skovsmose, 2020). Los esfuerzos 
de la formación de la pericia matemática se han centrado en hacer que los estudiantes sean capaces de 
hacer matemáticas o apropiarse de conceptos matemáticos. Pero no se hace hincapié en que estos pueden 
reflexionar sobre las posibles repercusiones sociales de la práctica de las matemáticas, en los contextos de 
las matemáticas escolares, matemáticas de instituciones de investigación, matemáticas de la ingeniería, 
matemáticas puras, matemáticas aplicadas, matemáticas de la calle, o cualquier tipo de etnomatemáticas 
(Skovsmose, 2020). 
 
Las prácticas matemáticas en el análisis de las subjetividades éticas 
y las éticas imperantes 

La ética en la educación matemática se convierte en una cuestión necesaria de estudiar si se 
considera que: (1) el desarrollo y aprendizaje de las matemáticas son productos de la práctica humana 
(Lasprilla & Radford, 2020), (2) la educación matemática atiende a las dimensiones del saber y del ser, 
(3) las matemáticas han desempeñado un papel de gran influencia en el progreso y configuración de las 
civilizaciones (Ernest, 2012, 2021; Skovsmose, 2020), (4) se requiere adoptar una perspectiva crítica 
hacia las prácticas matemáticas y su impacto en la condición presente de la sociedad (Ernest, 2012, 2019, 
2020; Skovsmose, 2020), (5) “todo modelo pedagógico, todo acto de aprendizaje, reposa y moviliza una 
ética” (Radford, 2021a, p. 121).  

Lo anterior implica reconocer a los estudiantes y profesores de matemáticas como individuos 
enraizados en lo histórico, social y político, que experimentan cambios y desarrollan habilidades. 
Además, se debe comprender cómo estos sujetos interactúan con las generaciones anteriores y 
contemporáneas, influyendo en sus perspectivas y en su enfoque hacia la vida (Bugallo, 2004, citado por 
Clavijo-Riveros, 2022b). En la clase de matemáticas, esas formas de relación con el otro (Lasprilla & 
Radford, 2020) tiene que ver con los modos en que nos relacionamos con los demás, con los modos 
cómo se produce y circula el conocimiento en el aula, lo que incluye suposiciones sobre la naturaleza de 
tal conocimiento, la validación y la refutación de verdades sobre éste e implica la legitimación de formas 
particulares de saber y conocimiento (Radford, 2021a). 

Por lo anterior, los profesores de matemáticas deberían tomar un posicionamiento crítico de la 
ética imperante, aunque implícita “en sus prácticas, y reflexionar sobre las implicaciones que la misma 
ética tiene en esas prácticas matemáticas; esto se puede lograr si se analizan las decisiones didácticas 
concretas” (Clavijo-Riveros, 2023, p. 207) en relación con las subjetividades éticas de los profesores. Así 
mismo, se logra alcanzar un nivel de crítica en el reconocimiento de cómo la particularidad del quehacer 
docente se relaciona con preceptos morales. Entendemos las concepciones como un subconjunto de las 
creencias, unas creencias conscientes (Pehkonen, 2006). 
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En concordancia con D`Amore (2004), “el conocimiento profesional de los docentes no puede 
limitarse al conocimiento” (p. 13) disciplinar (o pedagógico) del contenido. De igual modo, el problema 
real de quienes se ocupan de la didáctica de las matemáticas como profesión no debe limitarse 
únicamente a crear ideales de enseñanza. De hecho, las concepciones y creencias de los docentes 
representan una de estas cuestiones a considerar en didáctica de las matemáticas. Al respecto, Ernest 
(2016, 2020) y D’Amore y Fandiño (2004) resaltan la complejidad del quehacer docente al reconocer las 
concepciones y creencias espontáneas implícitas del profesorado como aspectos trascendentes en las 
decisiones del profesor. A la par, se debería admitir la no neutralidad de las decisiones pedagógicas, 
disciplinares, curriculares y didácticas que toma el profesor en el aula, “así como la necesidad de que estas 
acciones se tomen de manera crítica” (Clavijo-Riveros, 2022a, p. 22).  

En efecto, desde finales del siglo pasado han surgido investigaciones científicas que demuestran 
el considerable impacto de las concepciones de los educadores hacia las matemáticas. Estas concepciones 
influyen en cómo la sociedad percibe las matemáticas en su función en el mundo y en la inseparabilidad 
del conocimiento matemático (Dossey, 1992; D’Amore, 2005, 2006; D’Amore & Fandiño, 2004; 
Ernest, 2019; Skovsmose, 2020; Pehkonen, 2006). De esta manera, se establece una conexión entre las 
perspectivas de los profesores acerca de la enseñanza de las matemáticas y su relación con esta disciplina, 
y el entendimiento matemático de los estudiantes (Thompson, 1992). Asimismo, existe una conexión 
entre las concepciones de profesores, sus fines y prioridades, y las formas de alteridad que privilegia el 
profesor en el aula (Ernest, 2016, 2019, 2020). Los profesores materializan estas concepciones por medio 
de sus decisiones, lo que determina la ética imperante en el aula, casi nunca explícita ni coherente. A 
pesar de que explícitamente estos estudios no han hecho referencia a una subjetividad ética o una ética 
imperante, éstos son un puente entre tales categorías y lo que se ha venido desarrollando en didáctica de 
las matemáticas al respecto. 

Según Radford (2014, 2020), en el contexto histórico actual, se han observado prácticas 
alienantes en las que prevalecen enfoques pedagógicos que promueven éticas basadas en la obediencia y 
la autonomía. Estas perspectivas no consideran las complejas interacciones históricas, sociales y políticas 
que influyen en nuestras conexiones con los demás (Radford, 2021c). Es preciso considerar que las 
prácticas alienantes no son ni una verdad universal, ni una ley, ni algo inevitable, ni algo que ya hay que 
aceptar; de hecho, la alienación emerge la relación sujeto-sujeto, sujeto-objeto, a través de la actividad. 
Así que, para esta investigación, más allá de hacer explícita la alienación, se hace evidente que el problema 
radica en obviar su presencia y los efectos que trae para las prácticas matemáticas.  

Sin embargo, profesores e investigadores pueden hacer emerger una ética alternativa por medio 
de una forma de reflexión específica sobre las cuestiones éticas en educación matemática, en la que el 
profesor puede ser el agente transformador y un sujeto crítico que asume su responsabilidad ética 
(Ernest, 2019). Investigaciones como las de Ernest (2012, 2020, 2021), Radford (2014, 2016, 2021a, 
2023), y Jørgensen y Valero (2021) han mostrado la importancia de repensar y reconceptualizar las 
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prácticas matemáticas desde una sensibilidad ética. En particular, Radford (2016) identifica los modelos 
pedagógico transmisivo y progresivo como influyentes en las prácticas de educación matemática en el 
siglo XX y aún vigentes en el siglo actual. Así, resulta importante indagar acerca de las ramificaciones de 
la ética predominante y las perspectivas éticas personales de los profesores en relación con las prácticas 
matemáticas. Esto implica cuestionar las prácticas y elecciones que se han vuelto habituales en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Pehkonen (2006) propone la necesidad de tomar conciencia de las concepciones de los 
profesores como un paso fundamental para su posible transformación. En este sentido, nuestra 
propuesta consiste en examinar las concepciones espontáneas de los profesores con el objetivo de generar 
una mayor conciencia acerca de sus subjetividades éticas. Es crucial desarrollar una estrategia que sea 
resonante, crítica y reflexiva dentro del marco de un laboratorio docente específico y adecuado, tomando 
en consideración los resultados de investigaciones anteriores realizadas por D’Amore y Fandiño (2004), 
Pehkonen (2006) y Malagón (2020). 

Para esta investigación, los laboratorios son concebidos como una: 
 
(…) experiencia colectiva, concreta y crítica destinada a repensar y reflexionar sobre la ética en las 
prácticas matemáticas, partiendo de las concepciones implícitas de los participantes. Esto se 
lograría a través de ejercicios de indagación, análisis, intercambio de ideas y revisión teórica. 
(Clavijo-Riveros, 2022a, p. 208) 
 
En particular, el objetivo del laboratorio fue explorar las implicaciones de las éticas imperantes y 

las subjetividades éticas de los profesores en las prácticas matemáticas, centrándonos en sus concepciones 
espontáneas en relación con: la naturaleza de las matemáticas, el propósito y las modalidades de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y el rol de los individuos en el entorno de la clase de 
matemáticas. 
 
METODOLOGÍA  

Dado el carácter de este estudio, se eligieron y ajustaron de manera meticulosa las herramientas 
metodológicas con el fin de asegurar la armonía entre los aspectos teóricos y metodológicos. El análisis 
se desarrolló siguiendo un enfoque cualitativo que tenía como objetivo explorar las dinámicas sociales y 
proporcionar una descripción detallada de la realidad. En este sentido, se interpretaron las acciones, los 
procesos y el lenguaje, utilizando métodos como la observación, la toma de notas de campo, las 
entrevistas, entre otros (Flick, 2015). 

Sandoval (1996) señala que en una investigación cualitativa es esencial reconocer que la realidad 
social no existía de manera independiente del pensamiento, la interacción y el lenguaje de los individuos. 
Por lo tanto, se situaba lo cualitativo como una herramienta analítica para comprender la realidad social. 
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Específicamente, el enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP) se incorporó al diseño 
de la investigación, basándose en las contribuciones de precursores como Rahman y Borda (1988), así 
como en el trabajo de Sandoval (1996) y Durston y Miranda (2002). En este enfoque, los profesores 
asumieron el rol de profesores e investigadores, en un proceso sistemático que buscaba transformar y 
mejorar las prácticas educativas a través de sus propias acciones y reflexiones acerca de los resultados 
obtenidos (Campolucci et al., 2006). De esta manera, el problema fue definido, analizado y abordado 
por los profesores, mientras que el investigador desempeñó un papel dinámico en cuanto a la facilitación 
de los procesos. Además, se estableció una relación colaborativa entre el grupo y los investigadores 
(Durston & Miranda, 2002). 

Los profesores, en este sentido, no se limitan a ser objeto de análisis en la investigación, sino que 
reconocen los objetivos de la misma y, bajo sus intereses particulares como educadores, se integran 
activamente en el proceso investigativo. Así mismo, el investigador no es quien entrega el conocimiento, 
sino quien, desde su experticia y subjetividad, aporta y orienta el laboratorio de práctica docente. 
Estudios como el de Campolucci et al. (2006) permiten afirmar que esta metodología en pertinente para 
la formación docente, pues posibilita nuevas comprensiones (matemáticas, epistemológicas y didácticas) 
al analizar su acción en el aula, participar en la investigación y realizar ejercicios narrativos 
autobiográficos.  

La Figura 2 ilustra las fases que se llevaron a cabo en este estudio. 

Figura 2 
Esquema metodológico 
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Estudio teórico 
Como muestra la Figura 2, en una primera etapa de la investigación se (1) construyeron y 

analizaron los datos en atención al avance teórico (en cuanto a la educación matemática desde el lente de 
identificar cuestiones éticas) que se ha tenido en la educación matemática. Esto implicó (2) la 
construcción de unas categorías de análisis para identificar/determinar las implicaciones de las 
subjetividades éticas, clasificar y agrupar la información obtenida del trabajo simultáneo entre la (3) 
revisión documental y el (4) diálogo con expertos en educación matemática y ética, a través de entrevistas 
semiestructuradas. Como insumo de los procesos 1, 2, 3 y 4 se tuvo un diseño preliminar (5) del 
laboratorio de prácticas docentes. 

Para los fines de la investigación, se realizaron las siguientes fases (Tabla 1) teniendo como 
referencia la propuesta de Malagón (2020): 

Tabla 1 
Fases metodológicas 

Fase Actividad Resultado 

Análisis en sitio 

Estudio teórico: Análisis de las investigaciones y las 
entrevistas a expertos, a partir de un análisis del 
contenido propio y con ayuda de software. 
Estudio práctico: Examen de los datos recopilados en 
el contexto y momentos concretos de su obtención. 

Listado de temas preliminares 
recurrentes. Códigos iniciales de 
algunas posibles implicaciones. 
Propuesta inicial de la rejilla de 
análisis. 

Transcripción de los 
datos y definición del 

foco de análisis. 

Estudio teórico: Comparación constante y búsqueda 
de las relaciones en los temas que emergen en 
relación con las posibles implicaciones, realizando 
codificaciones por medio del Software NVivo. 
Estudio práctico: Transcripción y análisis de: los 
diarios de aprendizaje de los profesores, notas de 
campo de los laboratorios. 
Comparación constante y búsqueda de las relaciones 
en los temas que emergen en relación con las posibles 
implicaciones, realizando codificaciones por medio 
del Software NVivo. 

Listado de implicaciones 
preliminares y categorías. 
Codificación de estas. 
Ajuste a la rejilla de análisis. 

Análisis global de la 
información. 

Comparación sustantiva de los temas encontrados en 
el estudio práctico y el estudio teórico. 

Documentación teórica y práctica 
de las implicaciones. 

 
Para lograr las fases anteriores, se emplearon los siguientes dispositivos de recolección de la 

información. 
• Entrevista. Dentro de esta investigación, fue fundamental el diálogo que se entabló con los 

profesores involucrados en el estudio, incluyendo a los expertos. La producción de estos diálogos 
se inscribe en el empleo de entrevistas con los participantes. Con las profesoras en ejercicio, el 
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laboratorio no solo actuó como un instrumento de recolección, sino que también posibilitó 
nuevas maneras de comprender sus prácticas matemáticas. Además, permitió percibir cómo las 
docentes se involucran en aspectos de la investigación y el significado que les otorgan a sus 
acciones. Asimismo, facilitó que el investigador se acercara a comprender problemas desde la 
perspectiva de los entrevistados, además de validar datos e hipótesis mediante interacciones 
intencionadas.  

• Notas de campo. Desde su experticia y subjetividad, el investigador analizó los diferentes 
fenómenos que se dieron en las entrevistas, en los laboratorios docentes, en la revisión teórica y 
en las prácticas de los profesores que hacen parte del laboratorio. Estos apuntes, notas al margen 
y descripciones de lo sucedido son insumos relevantes tanto para la codificación de la 
información, como para decisiones metodológicas emergentes. 

• Diarios de aprendizaje. Con el fin de realizar un análisis del discurso (ver Figura2, número 7), 
fue necesario recolectar información en diarios de aprendizaje elaborados por los profesores.  

 
Estudio práctico 

Este estudio se basa en enfoques metodológicos de la educación matemática previos, como los 
aportados por D’Amore y Fandiño (2004), Bohórquez y D’Amore (2018), y Malagón (2020). Se crearon 
situaciones de aprendizaje con las profesoras participantes, tratando las categorías de investigación como 
áreas de conflicto y temas centrales que ayudarán a reconocer los efectos de las éticas predominantes y 
las perspectivas personales en las prácticas matemáticas en la escuela (Clavijo-Riveros, 2023). 

En este estudio, se asumió a profesores y estudiantes no solo como involucrados en la enseñanza, 
sino como sujetos con contextos sociales y políticos. Esto condujo a un enfoque en la identificación y 
modificación de sus circunstancias, reconociéndolas como características intrínsecas que requieren 
manejo. En consecuencia, la interacción y la investigación se llevaron a cabo mediante la realización de 
laboratorios de prácticas docentes, reflejando esta perspectiva (Clavijo-Riveros, 2023). 

El fundamento de este laboratorio se relaciona con las ideas planteadas por Malagón (2020), que 
promueve: (i) la construcción colectiva del conocimiento desde una perspectiva crítica; (ii) un análisis 
detenido de las categorías y su problematización; (iii) la visibilidad pública de evidencias de aprendizaje 
y reflexión crítica; y (iv) la creación colaborativa de prácticas docentes investigativas (Ball y Bass, 2014). 

En contraste con enfoques positivistas que separan al investigador de lo investigado y buscan la 
neutralidad, el rol de las profesoras en el laboratorio fue dialógico, político, social e investigativo (Valero 
& Matos, 2000). Esta perspectiva resalta la naturaleza subjetiva y la interacción en la producción del 
conocimiento (Valero, 2012). La subjetividad del investigador se hace presente, y la interpretación del 
mundo es una construcción comprometida (Knijnik, 2004, citado por Valero, 2012). 
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En esta investigación, es preciso considerar que el lenguaje es un medio importante para 
construir los datos. Por lo tanto, reconocemos que las enunciaciones de profesores no solo tienen el 
objetivo de transmitir información, “sino una forma de pensar y hablar sobre el mundo” (Radford, 
2018a, p.31) sin ser consciente de ello. De esta manera, el “lenguaje lleva consigo mismo una visión del 
mundo, una ontología resultado de la práctica social, es decir, de las actividades que desarrollan los 
individuos para satisfacer sus necesidades de subsistencia y existencia” (Radford, 2018a, p. 31). El 
lenguaje aparece así “como un sistema histórico-cultural, dinámico que configura, organiza, y capacita 
[nuestra] acción, pensamiento, imaginación” (Lasprilla y Radford, 2020, p. 17) y nuestra relación al 
Otro, que conlleva formas de expresividad “específicas al espacio y al tiempo cultural; y por tanto un 
sistema de ideas valorizado por la cultura y una visión específica del mundo” (Radford, 2018a, p. 34). 
Esto evidencia que el lenguaje es ideológico y político. Es político “en tanto que lleva formas de ver el 
mundo” (Radford, 2018a, p. 34), formas que impactan en la acción y en las relaciones consigo mismo y 
con otros. Es ideológico en tanto denota unas concepciones de vida y mundo propias que se han 
configurado en contextos particulares. 

La estructura del laboratorio de prácticas docentes se ve en la Figura 3.  

Figura 3 
Estructura del laboratorio 

 
 

Los participantes en el laboratorio fueron cuatro profesoras en ejercicio, encargadas de las clases 
de matemáticas para niños de la básica primaria en una misma institución educativa pública. La 
profesora de grado segundo es psicóloga y cuenta con un curso de pedagogía para profesionalización 
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docente. Esta profesora tuvo a su cargo 28 niños. Las demás profesoras tuvieron a su cargo cuatro grupos, 
cada uno conformado de 38 estudiantes aproximadamente. La profesora de grado tercero es licenciada 
en preescolar, especialista en docencia universitaria y Magíster en Didáctica de la Matemática para 
preescolar y primaria. La profesora de grado cuarto es una licenciada en educación básica primaria, 
especialista en tecnología educativa. En el grado quinto se contaba con una licenciada en educación 
básica, especialista en edumática y en derechos humanos. Todas las profesoras contaban con más de 15 
años enseñando matemáticas. En la institución, los profesores inician el proceso con los estudiantes en 
grado primero y los acompañan hasta el grado quinto. 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Mediante el análisis teórico y práctico, se examinan las implicaciones de las éticas imperantes y 
las subjetividades éticas de profesores en las prácticas matemáticas. El investigador y los profesores en 
ejercicio identificaron las concepciones espontáneas de los profesores respecto a las matemáticas, su 
enseñanza y el rol del profesor. Esto permitió describir las subjetividades éticas de los profesores y las 
éticas imperantes en las decisiones didácticas concretas que tomaron en las prácticas matemáticas. En la 
siguiente figura se representa como estuvieron distribuidas los rasgos de las éticas imperantes en la clase 
de matemáticas a partir de la codificación desarrollada con el software NVivo para las fases 1 y 2 (ver 
Figura 3 y Figura 4). 

Figura 4 
Distribución de la codificación de la información fases 1 y 2 

 
 

A continuación, la Figura 5 muestra algunos extractos de la información con la que se contó para 
el análisis, tomando como ejemplo información relacionada con la profesora codificada como P5. 
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Figura 5 
Extractos de discursos y producciones escritas de P5 

 
 

La Figura 6 muestra una de las grabaciones de clase (Figura 6a), objeto de análisis en sitio con 
diarios de campo y entrevista a la profesora, incluyendo el esquema de interacciones en aula (Figura 6b), 
y un análisis posterior con los integrantes del laboratorio (Figura 6c). 

Figura 6 
Representaciones gráficas de las prácticas matemáticas de P5 

 
 

Siguiendo las fases de la Tabla 1 se codifica y sistematiza la información. La Figura 7 presenta la 
distribución de la codificación de la información relacionada con P5, usando un mapa de calor. 
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Figura 7 
Mapa de calor de la codificación realizada en información relacionada con P5 

 
 

Las éticas imperantes se derivan del análisis reflexivo de las prácticas 
matemáticas escolares desde las subjetividades éticas de profesores 

Luego del estudio teórico-práctico, se evidencia que las prácticas matemáticas escolares de los 
profesores están fuertemente determinadas por sus subjetividades éticas, aclarando que dentro de la 
definición de subjetividad ética está el reconocimiento de los entornos en los cuales el individuo opera. 
Particularmente se evidencian tensiones en términos institucionales y culturales, que se atribuye al 
profesor de matemáticas. Estas tensiones están sustentadas en lo que Ernest (2019) llama 
responsabilidades y tienen un alto componente moral. Este autor distingue tres categorías de 
responsabilidades. La primera está relacionada con el cuidado del otro y las formas como los seres 
humanos nos encargamos de las siguientes generaciones. La segunda categoría tiene que ver con las 
responsabilidades que asumimos por las instituciones a las que pertenecemos y por los seres humanos 
involucrados, tanto al participar en la mejora de la institución y sus objetivos, como al llevar a cabo sus 
propios deberes profesionales, de tal manera que pueden sentirse satisfechos al saber que contribuyen al 
bienestar de la sociedad. Finalmente, la tercera categoría se refiere a que un profesor de matemáticas tiene 
responsabilidades propias al trabajo de enseñar matemáticas a los estudiantes (Ernest, 2019).  

De lo anterior se deriva que las subjetividades éticas constituyen el telón de fondo sobre el cual 
el profesor decide y actúa, incluyendo “las intenciones y los planes del profesor, las exigencias del entorno 
social, las opiniones y las exigencias de la comunidad educativa, evaluación de la eficacia de los métodos” 
(Clavijo-Riveros, 2023, p. 207), en términos del aumento del rendimiento, la comprensión y los 
resultados afectivos (Ernest, 2019). Así, dentro del laboratorio de prácticas docentes se inició el trabajo 
intentando hacer explícitas las subjetivades docentes. La revisión teórica indicó que los rasgos de estas 
subjetividades emergerían a través de las concepciones de los maestros dentro de un ejercicio cooperativo 



Análisis reflexivo de prácticas matemáticas a través de las éticas imperantes … 

Revista Venezolana de Investigación en Educación Matemática (REVIEM), 4(1), 2024, pp. 1-29 - e202401. 17 
 

y de introspección, donde los profesores tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la ética imperante 
en sus aulas y las implicaciones que trae. Esto no solo se hizo evidente para el investigador, sino que esto 
fue objeto de crítica para problematizar y comprender las propias prácticas matemáticas de los profesores. 

Las creencias y concepciones constituyen fundamentos que forman parte del entendimiento de los 
docentes y motivan sus actuaciones (Martínez, 2013). Particularmente en esta investigación se toma a la 
subjetividad ética del profesor de matemáticas desde lo propuesto en Clavijo-Riveros (2023a) el conjunto de 
concepciones que tienen los docentes de matemáticas que se materializan en las formas de encuentro, de 
posicionamientos y de dirigirse a otros; relacionadas con la naturaleza de las matemáticas; sentido, finalidad, 
modalidades de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y al papel del profesor y de los estudiantes.  

De este modo, las creencias de los profesores, consideradas como comprensiones subjetivas, 
surgen de los individuos para dar razón y validez a sus elecciones y desempeño, tanto en el ámbito 
personal como en el profesional (García et al., 2006), haciéndose presentes en los discursos de los 
maestros y sus prácticas matemáticas. Estas creencias se manifestaron con variados niveles de certeza e 
incorporaron emociones, valoraciones, recuerdos personales y supuestos (Thompson, 1992). Las 
creencias consisten en tres aspectos: el cognitivo (saber), el afectivo (sentir) y el conductual (actuar). De 
ahí que la conexión entre lo expresado, la intención y la acción del individuo (Pajares, 1992), y esta 
relación se vincula con la comprensión establecida para la subjetividad ética. Lo anteriormente expuesto, 
muestra relación entre concepciones de profesores y subjetividad ética, y como las concepciones 
trascienden del componente de pensamiento. 

En la Figura 8 se representa la relación entre los anteriores rasgos de las subjetividades éticas y la 
cercanía a algunas de las éticas imperantes a partir de la codificación de la información obtenida con los 
instrumentos de recolección descritos en el anterior apartado.  

Figura 8 
Relación de la codificación entre subjetividades éticas y algunas éticas imperantes 
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Posteriormente, en la Figura 9 se presenta la manera cómo se distribuyen los códigos de 
subjetividades éticas en cada una de las éticas imperantes. Si analizamos, por ejemplo, la codificación 
relacionada con la ética de la obediencia, vemos que se presenta mayoritariamente cuando se hace 
referencia a reconocer la naturaleza epistemológica de las matemáticas y minoritariamente cuando se 
indaga sobre los roles de profesores y estudiantes. 

Figura 9 
Proporción de rasgos de codificación de subjetividades éticas en algunas éticas imperantes 

  
 

Las concepciones de los profesores se convierten en el telón de fondo organizador de los 
conceptos (Ponte, 1994), siendo los argumentos usados como presupuestos teóricos para la toma de 
decisiones didácticas. Al indagar sobre las concepciones, encontramos cuestiones relacionadas con la 
actitud, la expectativa y el rol que los profesores consideran tener, condicionando la forma en la que los 
sujetos realizan su actividad (Bohórquez, 2020). Las concepciones docentes forman parte del saber 
profesional del educador, resultan de la comprensión de los maestros, actúan como filtros en la elección 
de acciones y ejercen influencia en los procesos de pensamiento (García et al., 2006). Tomar conciencia 
de sus propias concepciones y subjetividades éticas a través de la problematización, frente a las 
implicaciones de estas en sus prácticas matemáticas, tuvo el objetivo de reivindicar al profesor como 
intelectual de la educación, como profesional de transformación, con conocimiento didáctico que le 
permita tomar decisiones didácticas desde una postura. Esto en contraposición con la difundida 
tendencia a reducir a los profesores a técnicos especializados.  

El ejercicio docente no se puede evaluar desde una única perspectiva teórica, ya que ésta tiene 
impregnada la multiforme subjetividad del profesor. Las formas de encuentro con el otro gestadas dentro 
de la clase de matemáticas tienen un origen en la subjetividad ética del profesor. A través de la ejecución 
y evaluación del laboratorio, confirmamos nuestra hipótesis de que exponer, cuestionar y adoptar una 
perspectiva crítica hacia las subjetividades éticas de los educadores podría facilitar nuevas formas de 
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existencia (Torres, 2020) y de interacción con los demás. En resumen, elaborar ejercicios investigativos 
para tomar conciencia de las subjetividades éticas y sus implicaciones puede ser un espacio que motive la 
transformación de prácticas matemáticas. Radford (2018b) sostiene que, en la co-creación inherente de 
las subjetividades, el individuo como entidad subjetiva adquiere una comprensión interna de su ser, que 
le permite proyectarse y mostrar versiones renovadas de sí mismo y de su relación con los demás. Es 
importante resaltar que indagamos sobre las posibles subjetividades y éticas imperantes con la intención 
de comprender sin dar juicios de valor. 

En el desarrollo del laboratorio se explicitaron subjetividades éticas centradas en la obediencia, 
en el saber, en la autonomía, en el individuo, en el trabajo cooperativo, y algunas mezclas entre estas. Las 
éticas imperantes de las clases de matemáticas de estas profesoras de primaria tienen una mezcla con 
mayores rasgos de éticas que buscan favorecer la autonomía y poner como prioridad el saber. Esto se 
puede relacionar con lo que Radford (2014, 2020, 2021c) ha denominado “ética de la obediencia, ética 
de la autonomía y ética comunitaria” (Clavijo-Riveros, 2022a, p. 25). Para este estudio, estas son tres 
éticas imperantes que se identifican en los enfoques de educación matemática. Sin embargo, en las 
prácticas matemáticas escolares no se identifican de manera tan diferenciada. Otro aspecto relevante es 
que en las profesoras participantes no reconocían ningún enfoque teórico específico. 

A partir del estudio teórico, la Tabla 2 plantea la descripción de tres éticas imperantes. 

Tabla 2 
Éticas imperantes documentadas desde la revisión teórica 

  Ética de la obediencia Ética de la autonomía Ética comunitaria 

N
at

ur
al

ez
a 

ep
ist

em
oló

gi
ca

 d
e l

as
 m

at
em

át
ica

s 

Formas de 
producción. 
¿Cuál es la 
naturaleza 

epistemológica de 
las matemáticas? 

Las matemáticas ya 
están dadas y existen 
de manera 
independiente de los 
seres humanos. 
 
 
 

Las matemáticas se 
construyen a partir 
de la experiencia 
humana. 

Las matemáticas se 
construyen a partir 
de la mente y 
creatividad 
humana. 

Las matemáticas 
son creadas en 
prácticas humanas y 
están en continua 
evolución 

Formas de 
interacción. 
¿Cómo es la 

relación del ser 
humano con las 

matemáticas? 

Los seres humanos 
acceden a las 
matemáticas que ya 
están dadas, así como a 
las formas de resolver 
problemas. 
 
 
 

El conocimiento es 
personal y 
contextualizado, 
construido por el 
sujeto. 

El ser humano crea 
y construye 
matemáticas a través 
de una actividad 
principalmente 
mental. 

Las matemáticas 
habitan en la 
tradición cultural e 
influyen en la 
cultura a través de 
prácticas humanas. 
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Se
nt

id
o y

 fi
na

lid
ad

 d
el 

pr
oc

eso
 d

e e
ns

eñ
an

za
 y 

ap
re

nd
iz

aj
e 

Formas de 
producción. 

¿Cómo se crea 
aprendizaje en la 

clase de 
matemáticas? 

El saber se transmite, 
por tanto, el profesor 
revela a los estudiantes 
las matemáticas y las 
formas de resolver 
problemas. 

El conocimiento no 
es asimilado de 
manera pasiva, sino 
que es elaborado 
por el individuo 
que lo comprende. 
En consecuencia, el 
aprendizaje 
contribuye a la 
adaptación 
cognitiva y facilita la 
estructuración del 
entorno vivencial. 

El conocimiento 
surge como 
resultado de 
encontrar una 
solución 
considerada 
“óptima” para una 
situación o 
problema 
específico. 

El saber se produce a 
través de procesos 
colectivos y, para 
encontrarlo, este “debe 
aparecer en el aula al 
ser puesto en 
movimiento, (…) se 
transforma en algo 
tangible, susceptible 
de ser pensado, es 
decir, (…) en objeto de 
conciencia” (Radford, 
2020, p. 26). 

Formas de 
interacción. 
¿Cómo es la 

interacción de los 
sujetos cuando se 
está enseñando y 

aprendiendo 
matemáticas? 

Se requieren normas 
que indiquen cómo 
actuar, no es correcto 
generar 
cuestionamiento. 

El sujeto 
cognoscente no solo 
edifica su propio 
saber, sino que 
debe hacerlo de 
forma autónoma. 

Las acciones de los 
sujetos le deben 
permitir preservar, 
competir y 
adaptarse a nuevas 
situaciones. 

El aprendizaje de las 
matemáticas no está 
únicamente 
condicionado por 
las estrategias 
pedagógicas, sino 
que también las 
relaciones con 
colegas, profesores y 
padres tienen una 
influencia 
significativa en 
dicho proceso, así 
como la propia 
naturaleza del 
estudiante como 
individuo. 

R
ole

s d
e p

ro
fe

so
re

s y
 es

tu
di

an
tes

 

Formas de 
producción. 

¿Cómo producen 
profesores y 

estudiantes en la 
clase de 

matemáticas? 

El papel del profesor 
es revelar el saber 
matemático para que 
el estudiante se 
apropie de este saber. 
El aprendizaje de las 
matemáticas 
solamente es 
influenciado por la 
metodología de la 
enseñanza o la 
habilidad cognitiva. 

El saber se 
construye, de esa 
manera el profesor 
provee de un 
ambiente propicio 
para que el 
estudiante se adapte 
dentro de este, 
generando 
aprendizaje. 

“La autonomía del 
estudiante es una 
condición necesaria 
para el auténtico 
aprendizaje de las 
matemáticas” 
(Radford, 2023, p. 16). 
El profesor dispone los 
medios para que el 
estudiante pueda 
transitar por esa ruta 
óptima. 

Existe un 
compromiso hacia 
los demás por 
alcanzar la meta 
común. El 
estudiante y el 
profesor están 
continuamente 
activos. 
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Formas de 
interacción. 
¿Cómo es la 

interacción de los 
sujetos con las 

matemáticas en la 
clase de 

matemáticas? 

La interacción y la 
comunicación entre 
estudiantes y profesor 
“se reduce a una forma 
de comunicación de 
tipo: transmisor–
receptor” (Radford, 
2020, p. 10). 
“La interacción y la 
comunicación entre 
estudiantes no tienen un 
papel importante que 
desempeñar” (Radford, 
2020, p. 10). 
Estudiante exitoso es 
aquel que oiga bien, 
ponga atención y se 
esfuerce por 
comprender. 
Se actúa bajo lo que se 
debe hacer, lo que es 
razonable. 

El profesor debe 
ejecutar procesos 
idóneos para que el 
estudiante 
construya de 
manera autónoma 
el saber. 
El estudiante 
transforma sus 
acciones en 
esquemas y luego a 
conocimiento 
viable. 

Las interacciones y 
procesos sociales del 
aula son relevantes 
si le permite generar 
un aprendizaje al 
estudiante o 
robustecer los 
procesos cognitivos, 
es decir, desde un 
punto de vista 
instrumental. La 
conexión entre 
individuos se 
simplifica en un 
medio para lograr 
objetivos 
personales. 

La alteridad, es 
decir, las formas de 
relacionarse con el 
otro son relevantes, 
así como las 
implicaciones de mi 
acción en el otro. 
Se reconoce la 
responsabilidad en 
el sentido de 
atender al llamado 
del otro. 
Es evidente el 
cuidado del otro a 
través de la 
sensibilidad de la 
atención y del 
reconocimiento del 
otro y sus 
necesidades. 

 
En el análisis de la información recolectada en el estudio práctico, surgen éticas imperantes 

emergentes (ver Tabla 3) para afinar el análisis reflexivo de las prácticas matemáticas de las escuelas. 

Tabla 3 
Éticas imperantes documentadas desde el estudio práctico 

 
Ética centrada 
en la obediencia 

Ética centrada 
en el saber 

Ética centrada 
en la autonomía 

Ética centrada en el 
trabajo individual 

Ética centrada en el 
trabajo cooperativo 

Formas de 
interacción 

Se minimiza la 
interacción. El 
orden y la 
disciplina es 
primordial. 

Los esfuerzos se 
dirigen al acceso a 
las ideas 
matemáticas, 
predomina la 
relación sujeto-
saber. 

Los sujetos 
interactúan con 
un utilitarista, es 
decir se da como 
necesidad para 
que cada 
individuo amplie 
su capital 
intelectual. 

Se minimiza la 
interacción para 
evitar la copia o la 
contaminación 
del proceso de 
aprendizaje de 
uno con otro. Las 
preguntas y 
respuestas se 
deben hacer en un 
dialogo docente - 
estudiante. 

Los estudiantes 
deben estar 
prestos a ayudar y 
evaluar la 
actividad de sus 
compañeros. 
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Formas de 
producción, 
circulación y 

legitimación de 
ideas 

matemáticas 

El profesor 
presenta el saber, 
el estudiante 
debe aprender. 

Se emplean las 
estrategias que 
requiera para el 
acceso a esas ideas 
matemáticas, 
depende de la 
naturaleza del 
objeto 
matemático de la 
clase. 

El profesor 
dispone del 
escenario 
propicio para el 
aprendizaje y el 
estudiante debe 
adquirir 
estrategias que le 
permitan 
aprender 
oportunamente. 

Cada individuo 
puede adquirir su 
conocimiento 
por su capacidad 
intelectual y el 
aporte del 
profesor. 

El aprendizaje se 
da a través de 
dialogo en 
pequeños grupos 
o en la plenaria 
de la clase. 

Tipo de 
reconocimiento 

del otro 

El sujeto tiene 
unos deberes 
claros que debe 
guiar su actuar. 

Se mide en 
términos de su 
capital 
intelectual. 

El estudiante 
debe adquirir 
propiedad 
intelectual y 
herramientas 
para resolver 
problemas 
matemáticos. 

El otro no aporta 
al aprendizaje del 
estudiante, él 
debe dar cuenta 
de aprendizaje. 

El otro necesita y 
por tanto se 
busca que la 
mayoría de los 
estudiantes sea 
reconocida. 

 

La Tabla 2 y la Tabla 3 permiten percibir que las subjetividades éticas se erigen como un factor 
determinante en la conformación de una ética imperante en una práctica matemática, dando lugar a una 
relación de naturaleza implicativa. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 

A través de este análisis reflexivo de las prácticas matemáticas, se ha evidenciado la influencia 
significativa de las éticas imperantes y las subjetividades éticas en la enseñanza de las matemáticas. Se 
reconoce que los profesores y estudiantes son sujetos con dimensiones sociales y políticas que interactúan 
en contextos institucionales. La ética no es una cuestión individual, sino relacional y social, influyendo 
en las decisiones, acciones y sentimientos de los individuos, en su interacción con otros, en la institución 
educativa y en la sociedad en general. 

La Teoría de la Objetivación emerge como un marco propicio para analizar críticamente las 
implicaciones de estas éticas y subjetividades en las prácticas matemáticas. A través de laboratorios de 
prácticas docentes, se crearon vivencias que exploraron las categorías de estudio como áreas 
problemáticas y temas centrales para comprender cómo estas dimensiones influyen en las prácticas 
escolares. Se ha demostrado que las creencias de los profesores, las concepciones de las matemáticas y sus 
roles, así como las éticas imperantes, influyen en las interacciones y decisiones dentro del aula. 
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Este enfoque crítico y comparativo ha permitido vislumbrar la importancia de cuestionar y 
problematizar las prácticas normalizadas en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Reconocer a 
estudiantes y profesores como agentes históricos-sociales-políticos, transformadores y con necesidad de 
gestionar sus condiciones, fomenta una enseñanza reflexiva y consciente. Así, este análisis proporciona 
una perspectiva valiosa para mejorar las prácticas matemáticas y potenciar una educación matemática 
contemporánea más inclusiva y transformadora. 

Estos conceptos de subjetividades éticas y éticas imperantes son constructos que se inician a 
explorar en relación con la educación matemática. Esperamos que esta línea de investigación que 
proponemos se profundice y se explore en escenarios de formación inicial y continuada de profesores. 
La interacción entre subjetividades éticas de los profesores y éticas imperantes en la enseñanza de las 
matemáticas revela una red intrincada de creencias, valores y decisiones que moldean la experiencia 
educativa. Estos hallazgos subrayan la necesidad de una exploración más profunda y sistemática de estas 
dimensiones. 

En consecuencia, se alienta a investigadores en educación matemática a profundizar en esta línea, 
explorando diversas metodologías que permitan abordar de manera integral la interacción entre 
subjetividades éticas y éticas imperantes en la formación docente y en el ámbito escolar. La integración 
de estos conceptos en la formación inicial y continuada de los profesores puede contribuir a la 
preparación de profesionales sensibles a las implicaciones éticas de sus decisiones pedagógicas y 
comprometidos con una educación matemática más inclusiva, crítica y reflexiva. 

En resumen, este análisis revela que las subjetividades éticas y las éticas imperantes son elementos 
intrínsecos de la educación matemática que requieren atención y exploración continua. Su influencia en 
las prácticas pedagógicas y en la formación de profesores resalta la importancia de una mayor 
investigación y discusión en la comunidad educativa. Es esencial considerar estas dimensiones en la 
formación y la práctica docente, para fomentar un entorno educativo enriquecedor, ético y 
transformador para todos los involucrados. 
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