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SUBJETIVACIÓNMATEMÁTICA, DEMOCRACIA
Y LADIGNIDADDE ESTAR SIENDO:

UNADÉCADADESPUÉS
Paola Valero

Resumen. ¿Qué retos enfrenta la educaciónmatemática hoy en día con respecto a su posible
contribución a la democracia? Atención a los tipos de subjetividades que se fabrican en las
prácticas de la educación matemática y se promueven con los planes curriculares abre la
posibilidad de cuestionar la violencia que suele suceder en el encuentro con las matemáticas
escolares. El mundo actual de cambio climático requiere que tal cuestionamiento nos lleve
a nuevas imaginaciones pedagógicas que permitan la dignidad de estar siendo.
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Abstract. What challenges does mathematics education face today with respect to its
possible contribution to democracy? Paying attention to the types of subjectivities that are
fabricated in the practices of mathematics education, and promoted by curricular plans,
opens the possibility of questioning the violence that often happens in the encounter with
school mathematics. The current world of climate change requires that such questioning
leads us to new pedagogical imaginations that allow the dignity of being.
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Hace una década se publicó el artículo “La educación matemática y la dignidad
de estar siendo” (Valero et al., 2012) que se reproduce en esta revista traducido al
español. En ese entonces, casi una década después de la finalización de mi tesis
doctoral (Valero, 2003), la investigación sobre cómo la educación matemática esco-
lar se forma en medio de procesos políticos y democráticos en las aulas, escuelas
y en la sociedad me habían llevado al problema fundamental de la constitución
de la subjetividad. En pocas palabras, conocer y ser son inseparables. Aprender
matemática es simultáneamente objetivar formas culturales de conocimiento que
reconocemos como matemática y llegar a ser un cierto tipo de sujeto con y a través
del conocimiento. En la última década ha habido una cantidad creciente de estudios
que, dentro del eje socio-cultural-político (Planas y Valero, 2016), han explorado
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diferentes aspectos significativos de la subjetivación e identidad matemática (p. ej.,
Graven y Heyd-Metzuyanim (2019)).
El punto central que se discute en el artículo en cuestión coincide con resulta-

dos de investigación producidos en otros contextos geográficos (ver p. ej., Yolcu
(2019)). Muchos estudiantes posicionados como personas en situaciones de “ries-
go” experimentan conflictos al enfrentarse con las prácticas usuales de las aulas de
matemática. Tales conflictos ponen al descubierto cómo el fracaso en matemática
se conecta menos con las propias capacidades cognitivas de los estudiantes, que
con las normas de conocimiento matemático, comunicación, comportamiento e
incluso hábitos corporales que se han constituido como “normales” y deseados en
las prácticas educativas (ver p. ej., Diaz (2017)), en los planes de estudio (ver p. ej.,
Llewellyn (2018)) y en la sociedad en general (ver p. ej., Doğan y Haser (2014)).
Los procesos de educación matemática siempre conllevan una transformación del
ser a través del saber. Esto no es sorprendente, si tenemos en cuenta que, en general,
el proyecto mismo de la educación en la escuela es el de enculturar a los niños a
través de los conocimientos científicos, científicamente estructurados en planes de
estudio escolares.

De una forma u otra, el cambio que requiere la educación —y tener éxito en un
área como la matemática— conlleva una violencia. Esta violencia está viva en esos
conflictos y confrontaciones entre varias formas de vida de los niños y niñas, sus
familias y comunidades, y aquella forma de vida que explícita e implícitamente
promete la educación. El fracaso escolar o los problemas de (no) apropiarse de la
matemática (escolar) es una expresión de esos conflictos, pues los eventos diarios
en el aula son inevitablemente y están constantemente atravesados por lasmúltiples
dimensiones que se cruzan en nuestro estar siendo. Con esto me refiero a que en
toda aula y escuela se re-activan a diario diferencias de género u orientación sexual,
clase social y estatus socio-económico, de lenguaje, de raza, etnicidad y cultura
—incluso aquellas que tienen que ver con sub-culturas juveniles que chocan con las
sub-culturas de los adultos. Todas están presentes y se intersecan entre ellas (ver
p. ej., Bullock (2018)), también con las diferencias en cómo cada uno se embarca
en la objetivación de los conocimientos matemáticos.
Por lo tanto, las historias de desplazamiento, pobreza y también esperanza de

los niños y profesores de la clase 703 (Valero et al., 2012) no son algo que se
puede ignorar o dejar a un lado para poder concentrarnos en lo que “nos interesa”
en matemática: los conceptos, el pensamiento, la geometría, el espacio. . . Esas
historias no se pueden interrumpir ni mucho menos ignorar. Tal vez se puedan
momentáneamente dejar a un lado para abrir espacio a la posibilidad de una idea
matemática. No obstante, el estar siendo siempre se manifiesta en su complejidad,
incluso en el aula de matemática. De ahí la gran enseñanza que humildemente
aprendimos en el equipo de investigación de ese entonces: Escuchar a los niños
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y a las niñas y encontrar maneras de mitigar la violencia del encuentro con las
matemáticas escolares nos llevó al intento de desplazar las nociones centrales
del currículo para abrirlas con otras ideas que, más que desencaminarnos, nos
permitieron re-significar las nociones e intenciones de los planes de estudio en
matemática.

Una década ha pasado. Muchos altibajos hemos vivido en todo el mundo: por un
lado hemos vivido la promesa global del desarrollo y la riqueza —para algunos—
enmedio de la crisis financiera, el avance de autoritarismos políticos, la agudización
de conflictos culturales y sociales, sin contar los años devastadores de pandemia. En
general, los “cambios climáticos” —en un sentido amplio de las transformaciones
en las condiciones materiales de existencia de los seres del planeta (Latour, 2018)—
que se han gestado y hoy explotan en nuestra cara retan diariamente nuestra
necesidad de buscar algún resquicio de sosiego. Mi deseo de escribir un texto que
acompañe al artículo en cuestión surge de la pregunta: ¿Hoy puedo, con seguridad,
afirmar lo mismo que encontramos en ese entonces? ¿Qué ha cambiado y qué
merece conservarse? En particular, ¿cómo concebir esa idea de democracia y su
relación con la educación matemática? Sin duda la dignidad del estar siendo es
vital para toda sociedad. Parece ser que los avances en las reivindicaciones —y
pocos logros materiales— de muchos grupos oprimidos y excluidos han desatado
lo que hoy en día se llama la “guerra cultural”, una pugna creciente entre visiones
que anhelan un regreso al pasado, a las “buenas” tradiciones y a un mundo de
privilegio masculino, blanco y “civilizado”. Esto en oposición a las múltiples
luchas de grupos llamados “diversos” por una dignidad del estar siendo. Toda
esta situación sin duda es agravada por la creciente desinformación, los nuevos
fenómenos de burbujas mediáticas generadas por las redes sociales y, nada más
ni nada menos, por la propagación de una desconfianza en la democracia como
forma de gobierno.

Nuevamente un educador matemático —investigador y/o profesor— se pregun-
taría: ¿Y esto cómo me toca? Por un lado podríamos decir que en este momento,
más que nunca, tiene sentido aferrarse a la matemática como un conocimiento
que nos exige hacer un movimiento epistémico de objetivación, para poder dis-
tinguir lo que es un hecho y una verdad reconocida, de distintas presentaciones
idiosincráticas, fabricadas y falsas, incluso cuando ellas se presentan con elementos
del discurso matemático como números y diagramas. El peligro bien conocido
de “cómo mentir con estadísticas” se ha hecho más actual hoy en día que nunca,
en un tiempo en que la tergiversación de los hechos de la vida privada y pública
ya no se hace con la manipulación de hechos con los números o las escalas en un
diagrama, sino incluso con la negación misma de datos existentes. No se necesita
más que adentrarse un poco en las controversias sobre el cambio climático o sobre
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conteos electorales para presenciar tales manipulaciones. Así que una subjetivación
matemática sigue siendo imperante (ver p. ej., Parra (2021)).
Pero, por otro lado, esa subjetivación no puede seguir siendo ni violenta ni

ingenua, ni tampoco alinearse con una noción de neutralidad de las matemáticas
y de la educación matemática. ¡Al contrario! No se trata de decir que “cualquier
cosa vale” ni que las diferencias en las formas de vida y diversidades en el estar
siendo de por si generan otros hechos matemáticos. Este es un falso argumento
que no capta el punto de las contestaciones que se han hecho en las investigaciones
sobre diversidad, inclusión y justicia social en educación matemática. El punto
más bien es reconocer que tanto las matemáticas como las matemáticas escolares
—al igual que los sujetos de la educación— están atravesadas en sus historias y
sus haceres por las múltiples dimensiones de los seres, tiempos y espacios en las
que se ponen en práctica. Puesto en términos más concretos, el reto de hoy en
día es generar formas de educación matemática que permitan el estar siendo en
dignidad. Ejemplos de estas prácticas tanto de investigación como de enseñanza
revisan seriamente la ética de la matemática y la educación matemática (ver p.
ej., Ernest (2021); Skovsmose (2020, 2021)); y le hacen frente a la reproducción
colonial (ver p. ej., Fernandes (2021); Osibodu (2020); Parra y Valero (2021)),
al racismo (ver p. ej., Valoyes-Chavez y Andrade-Molina (2022)), a la diferencia
sexual (ver p. ej., Gholson y Martin (2019)), a la diferencia por el lenguaje y la
cultura (ver p. ej., Caligari, Norén, y Valero (2021)). Es de notar que la mayoría de
estas investigaciones y esfuerzos pedagógicos se han localizado en otras latitudes.
No obstante en América Latina comienzan a surgir muchos de estos esfuerzos (ver
p. ej., Revista Latinoamericana de Etnomatemática).

Y este esfuerzo requiere no sólo de imaginación pedagógica, sino también de
arriesgarse a cruzar los límites que las demarcaciones del currículo y las disciplinas
académicas han impuesto sobre la manera como nos pensamos y entendemos
como “educadores matemáticos”. Re-pensar el currículo nos invita a ser profesores
de matemática intelectuales, que reconocen las intersecciones de la matemática
con otros saberes, otros mundos y otras posibilidades de conocer y de ser. Ser
un profesor de matemática intelectual es traer la fascinación por el conocimiento
matemático y las amplias relaciones con otros conocimientos para abordar, con
seriedad y responsabilidad, el proceso político de transformación del estar siendo
de los niños y niñas, con dignidad, mitigando su violencia.
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