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RESUMEN

El trabajo aborda las experiencias asumidas por el 
Proyecto Sectorial Formación Academia en gestión 
Integral del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural con el 
uso de la etnomatemática como método de enseñanza-
aprendizaje para el desarrollo de competencias socio-
culturales en las comunidades pesqueras de Cienfuegos 
relacionadas con proyectos de desarrollo local en las es-
cuelas. Para ello, se realizó un estudio exploratorio des-
critico con un muestreo no probabilístico que permitiera 
conocer el comportamiento de estas formas de actuación 
en los saberes y prácticas tecnoproductivas y su contri-
bución a la legitimidad y empleo de la oralidad emplea-
da en sus vidas cotidianas en las diversas dimensiones 
socioculturales y su influencia en la calidad de vida y las 
identidades culturales. Forma parte de la sistematización 
de experiencias que ha desarrollado el proyecto por más 
de dos años de forma integrada a otros proyectos y cons-
tituye uno de sus resultados principales para la etapa.
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ABSTRACT

The work deals with the experiences assumed by the 
Academy Training Sector Project in Integral Management 
of Historical, Cultural and Natural Heritage with the use 
of ethnomathematics a teaching-learning method for the 
development of sociocultural competences in the fishing 
communities of Cienfuegos related to projects of local 
development in schools. For this, an exploratory study 
was carried out with a non-probabilistic sampling that 
allowed to know the behavior of these forms of action in 
the knowledge and techno-productive practices and their 
contribution to the legitimacy and use of orality used in 
their daily lives in the various Sociocultural dimensions 
and their influence on quality of life and cultural identi-
ties. It is part of the systematization of experiences that 
the project has developed for more than two years in an 
integrated manner with other projects and constitutes one 
of its main results for the stage.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las diferentes disciplinas artísticas y cien-
tíficas de evidente carácter universal como la música, las 
matemáticas, la física, la arquitectura, la antropología en 
sus diversidades de tipos, la Historia responde en esen-
cia a procesos complejos del desarrollo sociocultural de 
las comunidades, responden a los diversos niveles de 
resolución de esa comunidad y responden a una reali-
dad formativa y educativa cada vez más presente en los 
currículos y las actividades escolares y extraescolares y 
cada vez encuentran en el Patrimonio Inmaterial un crisol 
de posibilidades para el desarrollo de la formación y a la 
educación comunitaria. 

El trabajador sociocultural, el maestros, los especialistas 
docente actual de este siglo necesitan adaptarse a la ne-
cesidad de encontrar vínculos entre los diferentes grupos 
sociales, sus diversidades culturales y sus formas de em-
plear las prácticas socioculturales vinculadas a las vidas 
cotidianas a partir de sus procedencia social, familiar, 
cultural investigarlo y redimensionarlo para adaptarlos a 
múltiples perspectivas de manejo por tanto, parece inelu-
dible identificar una serie ordenada y metodológicamente 
estructurada de elementos cohesionadores que faciliten 
el desarrollo de un proceso formativo y educativo en situa-
ciones culturales y educativas  más evolucionada y res-
petuosa con los saberes y conocimientos tradicionales. 

En este sentido, el desarrollo de estos procesos con base 
sociocultural es esencial para enseñar el valor de la diver-
sidad de forma que facilite la mejora de su uso y manejo 
de prácticas, patrones e interacciones socioculturales a 
la luz de las diferentes situaciones y contextos en los que 
pueden interactuar. Aspectos como la cultura, el respeto 
y la comprensión deben formar parte de este proceso de 
formación. 

Los estudios socioculturales son un eje educativo esen-
cial porque contribuyen al desarrollo de valores universa-
les, conocimientos arraigados y que forma parte de las 
identidades que tipifican a los contextos humanos inclu-
yendo en ellos el respeto, la tolerancia y la solidaridad, to-
dos ellos basados en la comprensión de la propia cultura, 
así como en el acceso a la comprensión de otras culturas. 
El desarrollo de la cultura puede verse como un continum 
que tiene su punto de mayor expresión en las vidas coti-
dianas y las narrativas que construye.

En el caso del PHCN logra una mayor importancia so-
ciocultural por constituir parte esencial de las prácticas e 
interacciones de los seres humanos, como mecanismos 
de trasmisión de saberes con el uso de prácticas cultu-
rales para trascender, expresadas y construidas a través 
de tradiciones culturales sustentado en conocimientos 

empíricos que permiten entre otras cosas, desarrollar re-
laciones desde acciones de las cotidianidades tan impor-
tante en la vida como ordenar, contar, valorar distancias, 
medir, pesar, entre otros. Estas acciones exigen a los ac-
tores sociales aprendizajes y formación de capacidades 
en un proceso complejo y sistemático sustentado en la 
experiencias individuales y colectivas.

Para su estudio la perspectiva sociocultural y el uso del 
método etnográfico relacionado con la cultural permite 
estudiar y elaborar proyectos en función del uso y puesta 
en valor de estas experiencias y adecuarlas a ciencias 
estereotipadas por sus dificultades y complejidades en 
los aprendizajes como la física, la química y matemática. 
Para este trabajo se parte de las seis fases que posibilita 
el uso de estas en la perspectiva sociocultural y dentro 
de ella la etnografía cultural. Al respecto Bennett sostie-
ne que ellas son: Etnocéntricas generadoras de conflic-
tos-negación-defensa; Etnorrelativas; Etnoadaptativas; 
Etnointegradoras en función de la aceptación, re interpre-
tación y el re usos –a partir de una puesta que garantiza 
trascendencia. (Bennett, 2004) del conocimiento, apren-
dizajes y prácticas empíricas de los colectivos. 

El empleo por tanto del conocimiento empírico usado en 
las prácticas cotidianas para desarrollar la vida humana 
tiene en las matemáticas un importante aliado para expli-
car  los procesos socioculturales presente en los paradig-
mas formativos y educativos de la propia comunidades, 
para interrogarse ¿Cómo aprende el que aprende?”, vi-
sión humanística presente en las dimensione sociocultu-
rales pues todo el proceso de aprendizaje se fundamenta 
en el desarrollo de las capacidades con las que nace el 
individuo. 

La perspectiva sociocultural permite conocer además la 
complejidad que implican las relaciones construidas, las 
formas de trasmisión e intercambios en una correspon-
dencia fundamental y colectiva sustentada en la relación 
entre capacidades y prácticas humanas. 

Esta relación debe quedar clara en cuanto a términos, 
códigos, lenguajes, narrativas, y estudiarse en toda la 
extensión cultural para ser identificadas como expresión 
lectiva consensuada para ser empleadas en los proyec-
to de tratamiento de las ciencias en las prácticas en sus 
diversos niveles institucionales, en este caso las matemá-
ticas y de esta formas desarrollar una adecuado proceso 
de formación y sobre todo en el de aprendizajes capaci-
dades, sus formas de declararse, emplearse y trasmitirse 
en los más diversos niveles de la comunidad y en esen-
cial en las escuelas e instituciones formadoras. En este 
contexto aparece la etnomatemática como un recurso de 
educción, una herramienta de manejo y puesta en valor 
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patrimonial, cultural que influye en las identidades de las 
comunidades y se presenta como una alternativa esen-
cial social, comunitaria de gran valor para la compresión 
del papel de la matemática en la vida cotidiana. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Métodos y Técnicas. 

Se empleó el paradigma cualitativo y la triangulación 
de datos y personas, se constató con los miembros de 
la comunidad y los especialistas del Museo del Castillo 
de Jagua donde está enclavado el Museo, la dirección 
del centro y los tres maestros incorporados al proyecto y 
que recibieron la reparación al respecto para ello basado 
en una exhaustiva revisión de la literatura especializada 
acerca de la perspectiva sociocultural, así como en los 
principios fundamentales de la etnomatemática. 

Esta revisión de la literatura ha derivado en la necesidad 
de adaptar códigos, símbolos, saberes y conocimientos 
un instrumento específico que evalúe el desarrollo de la 
influencia sociocultural y su valor en la sostenibilidad pa-
trimonial el estudio de los principios y dimensiones de lo 
sociocultural para la planificación didáctica basada en la 
etnomatemática. 

Se realizaron además observaciones directas a las for-
mas de enseñar, aplicar y conocer cómo se usa en las 
vidas cotidiana de estas costas, diálogos informales con 
alumnos y profesores, se participó en actividades comu-
nitarias para conocer cómo se aplicaba en sus lenguajes 
y prácticas la misma sobre la base de la práctica comuni-
taria. Sus patrones e interacciones socioculturales lo que 
permitió aprehensar las formas que en la actualidad ex-
periencia e incidir de forma coherentes en las estrategias 
de sostenibilidad del patrimonio inmaterial marineros en 
las comunidades pesqueras de pequeña escala Castillo 
de Jagua-Perché.

El patrimonio es un bien social y colectivo, que evolu-
ciona y se transforma. Es portador de elementos iden-
titarios y de gran significación en la construcción de la 
historia individual y colectiva de la sociedad. Evoluciona 
continuamente en función del momento histórico y de los 
componentes sociales que se le añaden (Fontal-Merillas, 
y Marín-Cepeda, 2020) de ahí la importancia de la ges-
tión que realizan dichas instituciones, la comunicación se 
convierte en piedra angular del proceso de socialización, 
concienciación, cuidado y respeto hacia el patrimonio he-
redado como elementos clave para el conocimiento de 
nuestra historia (García -Ceballos et al., 2017) 

De ahí que la educación y comunicación patrimonial 
constituye un elemento esencial a tener en las diversas 
ciencias para logar niveles de apreciación para que la 

sociedad perciba y entienda las complejidades de ellas 
y desde los saberes patrimoniales permitan que sus 
manifestaciones y expresiones incorporarlo a sus vidas 
cotidianas y dotarlo de significado. Al respecto señalan 
Ponce, y Oliva (2020) que desde esta perspectiva “el ob-
jeto es capaz de llegar por sí mismo al individuo” (p.74).

La comunicación del patrimonio posee un carácter com-
plejo y diverso y está dado por la variedad del recurso 
patrimonial y por la diversidad de factores que intervie-
nen en el proceso comunicativo. A pesar de lo anterior, 
la comunicación patrimonial tiene como fin la enseñan-
za y aprendizaje del patrimonio (Suárez et al., 2017) y es 
una vía para la socialización del recurso patrimonial se 
constituye en elemento clave que garantiza la apropia-
ción colectiva y la protección del legado cultural. Como 
proceso creativo, es capaz de desarrollar vínculos afecti-
vos con el visitante y promover actitudes positivas hacia 
el patrimonio.

Autores como (Walls, 2020; Castro-Calviño et al., 2021; 
Ponce, y Oliva, 2020) plantean importantes concepciones 
acerca del papel del legado cultural y patrimonial y su 
importancia en la puesta en valor el patrimonio y el papel 
de la comunicación del patrimonio en las diversas esferas 
del saber.

La comunicación patrimonial crea sus propios códigos y 
mensajes, diseña narrativas con reflexiones en constante 
innovaciones y alternativas, visualiza los saberes colecti-
vos frecuente en la interpretación de su puesta en valor. 
Esta acción permite visualizar, conocer e interiorizar sus 
contenidos y juicios de selección. La comprensión de es-
tos criterios permite actuar de forma recíproca e interac-
tiva; aspecto este muy poco logrado aún en la gestión 
patrimonial.

Así, la labor comunicativa interpretativa para ser emplea-
da como expresión del Patrimonio Inmaterial en los pro-
cesos de comunicación comunitaria se expresa como 
representaciones cruzadas con las prácticas sociales, es 
decir, con una noción de apropiación consistente en las 
operaciones para dotar de sentido al mundo, aunque la 
vuelta al sujeto, a lo singular y a lo narrativo sean las va-
riables más recurridas por estas formas de hacer gestión 
interpretativa, 

La perspectiva central desde este punto de vista se sitúa 
en la interpretación densa compleja y múltiple de estudiar 
de la realidad construida por los sujetos a través de sus 
prácticas, discursos, narrativas y representaciones, como 
dan sentido a la realidad social y la hacen trascendente 
generacionalmente y que puede aplicarse a cualquiera 
de los contextos de las ciencias y las tecnologías.
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En aspecto la perspectiva sociocultural el Patrimonio 
Cultural juega un papel principal pues permite reconocer 
la importancia central del sujeto que actúa en un marco 
constreñido por el poder; la necesidad de “de construir” 
los procesos de normalización que históricamente cons-
truidos han definido como “naturales” los procesos de ex-
clusión, marginación, dominación; y, la vinculación clave  
entre los “productos” de la cultura y sus productores, de 
donde viene el énfasis que se pone en ciertas perspecti-
vas de los estudios culturales en el análisis cultural situ y 
son leídos desde tres ópticas conceptuales: la subjetivi-
dad (el sujeto), el poder (la política) y la cultura (lo simbó-
lico) por eso una mirada susceptible de ser “contestada”. 

Por lo tanto, esta perspectiva resulta importante las tras-
formaciones del mundo simbólico y significantes multi-
dimensional, multicontextual y esencialmente relacional 
para el desarrollo de una narrativa histórica interpretativa 
que reordena sus relaciones en primer orden con la his-
toria social para expresarse como una creación intelec-
tual, tributaria y heredera, así permite para expresar una 
cultura entendida como «la vida cotidiana de la gente en 
común. Aspectos estos son de gran necesidad en la apli-
cación de la etnomatemática.

La perspectiva sociocultural, como la totalidad del fenó-
meno patrimonial, permite aprehender la acción social 
como un hecho dinámico, pues de esta manera posibilita 
un mejor entendimiento de los procesos subjetivos, unido 
al reconocimiento de determinadas prácticas culturales 
y modos de comportamientos arraigados y establecidos 
en una entidad propia. Es sólo en este acto que queda 
definido como bien cultural, pero para su legitimidad so-
cial y comunitaria requiere de una acción principal la ges-
tión sociocultural de sus expresiones y manifestaciones a 
partir de una actividad esencial su empleo (Hernández, 
2023). 

Los contextos culturales comunitario donde se encuen-
tran las escuelas, los centros culturales de formación e 
instituciones socio comunitaria hoy día es más diversa en 
todos sus aspectos: en cuanto a las diferentes prácticas 
socioculturales, prácticas tecnoproductivas creencias re-
ligiosas, en los procesos de formación familiares y sus re-
cursos educativos desde una visión compleja y cambian-
tes con predominio de las resiliencias, incertidumbres y 
conflictos que se expresan con gran sistematicidad y pro-
fundidad en la concepción cultural del mundo. 

Por este motivo, los aprendizajes comunitarios requie-
ren metodologías activas y contextualizadas sobre todo 
aquellas que faciliten la participación e implicación y la 
adquisición y el uso de conocimientos en situaciones 
reales. 

Este proceso permite compartir y entender el conocimien-
to de otras culturas, contextualizar el aprendizaje y facili-
tar el trabajo por proyectos, los centros de interés, el es-
tudio de casos propios de otras culturas o el aprendizaje 
basado en problemas, la experimentación y un aprendi-
zaje sistemático desde realidades y contextos concretos 
(Peñate y Jimenez, 2021). 

En las comunidades costera la trasmisión de conocimien-
tos y de prácticas alcanza un alto nivel empírico donde la 
imitación que permite la formación de capacidades so-
bre la base de un lenguaje, códigos e interpretaciones 
contextualizadas juega un importante papel. Por eso la 
trasmisión de saberes y sus aprendizajes por imitación en 
la mayoría de las ocasiones desde grupos de redes de 
familias marineras se obtiene por observación de un mo-
delo y se basa en procesos de imitación complejos, tanto 
cognitivos como afectivos, así como en la recompensa 
recibida como derivación de esa conducta y prestigio so-
cial (Verdecía, 2022).

El comportamiento depende del ambiente combinado 
con los factores personales como motivación, atención, 
retención y producción motora, el dominio de los saberes, 
la eficacia de las prácticas y el conocimiento que tengan 
de sus actuaciones. 

El aprendizaje se da de manera inmediata, sin que el 
sujeto sea consciente del mismo y sin necesidad de un 
proceso de práctica y desarrollo del conocimiento, estos 
elementos son aprendidos en la práctica sociocultural, 
posee normas, patrones, valores y son regidos por nor-
mas que tiene su base en las prácticas tecnoproducti-
vas adecuados sus formas de actuación y comunicación 
cultural.

Ello permite a los actores sociales y articulantes y sobre 
todo a las instituciones formadoras la construcción de sus 
propios significados y significantes culturales donde el 
aprendizaje de los saberes está presente en el aprendiza-
je cognitivo de la escuela donde el proceso de aprender 
y desarrollar capacidades son las bases y el fundamento 
de todo aprendizaje (Feuerstein, y Jensen, 1980). 

Por eso el desarrollo de formación y educación desde la 
etnomatemática representa como el resultado de la com-
binación de la exposición directa a los estímulos, proce-
sos culturales y naturales y la experiencia de aprendizaje 
mediado por la que tramite la cultura que le facilita al   ser 
humano buscar nuevas posibilidades para modificar los 
planes individual y social en el proceso de autorregula-
ción de la vida cotidiana.  

Por ello el empleo de metodologías y patrones sociocul-
turales para proyectar las etnomatemáticas es también 
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contextual (llamado en muchas ocasiones contextual y 
ecológico), de ahí el valor de lo etnográfico con una pers-
pectiva crítica en la formación de capacidades: técnico 
por la utilización del recurso y crítico por su necesidad de 
ser reflexivo, participativo e inclusivo en la observación. 

De ahí que al trasladarse a los procesos de aprendizajes 
de los centros escolares se requiere de la implementa-
ción de un modelo de currículo continúa siendo abierto y 
flexible, su sistema de evaluación cualitativa valora más 
cualidades y procesos que cantidad y resultados. 

El proceso de aprendizajes en todos los órdenes de la 
comunidad con el uso de las etnomatemáticas debe es-
tar dirigido a la creación de un gestor del aula o de la 
comunidad que potencia relaciones, crea expectativas y 
genera un clima de confianza. De esta manera se facilita 
el modelo de enseñanza de las etnomatemáticas, porque 
tiene un esquema del proceso de enseñanza aprendizaje 
centrado en la vida y en el contexto donde se desarrolla la 
cultura comunitaria en los entornos marineros. 

La perspectiva sociocultural permite el desarrollo de ges-
tión conocimientos etnomatemáticos como  totalidad, 
como un concepto de integralidad, alude a la combina-
ción e igualdad de oportunidades de participación en las 
decisiones que sobre el uso, interpretación y/o presenta-
ción de ese patrimonio, tienen todos los colectivos socia-
les que, por un motivo u otro (productores o herederos, 
habitantes originarios del territorio en cuestión) tengan 
que ver o estén relacionados con el mismo cualquiera 
que sea su origen o formas. 

Puede decirse, en consecuencia, que estamos ante un 
verdadero sector estratégico para el desarrollo futuro 
de ahí su valor estratégico, criterio esencial que se ad-
viene con los objetivos, intereses y motivaciones de la 
etnomatemáticas. 

El concepto de etnomatemáticas se relaciona con la edu-
cación matemática, la epistemología, la antropología, la 
historia social y la historia de las matemáticas; constitu-
ye un punto de partida y eje fundamental para realizar 
reflexiones acerca de las implicancias de la diversidad 
cultural en la enseñanza de las matemáticas.

Los creadores de la etnomatemática la ubican dentro de 
las formas de la pedagogía viva, dinámica, de hacer ac-
tividades novedosas en respuesta a necesidades y estí-
mulos ambientales, sociales y culturales. Es un germen 
de reflexión sobre la matemática, la cultura, la educación 
y la justicia social (D’Ambrosio, 2007).

D’Ambrosio (2007), indica que las etnomatemáticas pue-
den ser entendidas como el arte o la técnica de explicar y 
entender la realidad en un contexto cultural. No obstante, 

el autor aclara que considera el prefijo “etno-” de una 
forma muy amplia, pues se refiere a grupos culturales 
identificables como, por ejemplo, sociedades nacionales, 
tribus, grupos sindicalistas y profesionales, niños de un 
cierto grupo etario, etc. e incluye memoria cultural, có-
digos, símbolos y hasta maneras específicas de razonar 
e inferir. Del mismo modo, la matemática también es vis-
ta de forma más amplia por incluir contar, medir, hacer 
cuentas, clasificar, ordenar, ingerir y modelar.

Según D’Ambrosio (2007), las etnomatemáticas son “la 
matemática que se practica entre grupos culturales iden-
tificables, tales como sociedades de tribus nacionales, 
grupos laborales, niños de cierto rango de edades, cla-
ses profesionales, entre otros”. (p. 16) 

Para autores como Vithal, y Skovsmose (1997),

 “las etnomatemáticas se refieren a un conjunto de ideas 
acerca de la historia de las matemáticas, las raíces cul-
turales de las matemáticas, las matemáticas implícitas 
en los escenarios cotidianos y la enseñanza de las mate-
máticas… las etnomatemáticas no sólo se refieren a una 
perspectiva de la enseñanza de las matemáticas, sino 
también a las matemáticas implícitas en un grupo cultu-
ral, como cuando hablamos de la matemática implícita en 
la carpintería como las etnomatemáticas de carpinteros… 
etnomatemáticas puede hacer referencia a una determi-
nada práctica, como al estudio de esta práctica” (p. 133). 

La etnomatemáticas como nuevo modelo de actuación y 
de formación de capacidades comunitarias y de apren-
dizajes, y los que la usan deben ser competente con un 
dominio real de su materia y de otras áreas que le puedan 
ayudar a desempeñar mejor su labor docente; motivar, 
procurando que el aprendizaje sea significativo porque 
parte siempre del nivel de los alumnos y de sus capaci-
dades para aprender; para ello, utilizará todo tipo de ac-
tividades creativas y motivadoras, reconociendo el éxito y 
el fracaso y analizando su consecuencia.

En el contexto de aprendizaje tanto en el aula como en las 
instituciones deben desarrollar su preparación y actua-
ción a partir del análisis y organización material y didác-
tica flexible en un ambiente democrático, concediendo 
autonomía en el trabajo y utilizando el trabajo en equipo y 
con redes que deben partir de las familias y sus aprendi-
zajes comunitarios. 

Merece una especial atención a la diversidad cultural 
puesto que ha de ser consciente de que cada miembro 
de la comunidad su incorporación a la formación desde 
la etnomatemática y los actores sociales y articulantes 
que impliquen en este proceso reconociendo las distintas 
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capacidades, motivaciones e intereses, orientado hacia 
los espacios de opcionalidad y optatividad. 

Por su parte los encargados de la formación en la etno-
matemática entiéndase profesores, maestros especialis-
tas incorporados al proyecto- deben tener una actitud crí-
tica y reflexiva, analizar su propia práctica docente para, 
a partir de ella, desarrollarla, construirla y, en definitiva, 
mejorarla la base de un proceso mediador, cercano a los 
actores sociales incorporados al proceso de aprendizaje, 
que permita modificar este proceso de aprendizaje en la 
medida en que sea necesario desde los contenidos mate-
máticos y con el uso de la perspectiva sociocultural. 

De ahí la necesidad de estudiar, determinar y panificar de 
forma adecuada el eje vertebrador; el modelo matemático 
la etnomatemática para emplear como elemento común 
al conocimiento de los actores participantes y las diversi-
dades culturales en los espacios del ambiente educativo 
sustentada en la vivencia de los alumnos y en el entorno 
que definen su habitas y sus prácticas tecnoproductivas.  

Las acciones, actividades y aprendizajes de las etno-
matemáticas utilizadas en las prácticas específicas en 
los contextos de formación en el aula dependen de los 
elementos educativos concretos situados en un campo 
pedagógico concreto. Su apelación es necesario, sobre 
todo en períodos de incertidumbre, entropías, en proce-
sos de resiliencias culturales promovida por conflictos so-
ciales y culturales que influyen en la adecuación de los 
patrimonios y de las prácticas socioculturales 

De ahí el valor de los procesos de innovación cultural 
donde se generan el encuentro de las diversidades y plu-
ralidades culturales, desde una actitud que reconoce a la 
práctica sociocultural como patrimonio informado y con-
sensuado con potencialidades productoras de procesos 
de aprendizajes para educar y desarrollar la capacidad 
de “descentrarse” en sus propias culturas y de actuar sin 
abandonar las diferencias grupales, sociales y culturales. 

Con el empleo de las etnomatemáticas en las comunida-
des marineras se desarrollan dimensiones, magnitudes 
enriquecedoras de la sabiduría de sus miembros sobre 
todo la dirigida a comprender, registrar y entender más 
de lo que registran las palabras en el lenguaje hablado 
o escrito. 

Tiene que ver, por tanto, con el proceso de la comunica-
ción humana. E implica ayudar al alumnado a entender 
cómo la interacción intercultural se lleva a cabo; percibir 
las identidades sociales como parte de toda la interac-
ción sociocultural; percatarse de cómo sus percepciones 
de otras personas y otras percepciones influyen en el 
éxito de sus prácticas y trascendencia de categorías de 

mediadas, distancia, pesos, entre otros y la maneras de 
construir significados numéricos y convencerse del valor 
de las matemáticas para el ejercicio de sus vida y en la 
comunicación de la comunidad. (Gutiérrez, 2023)

Profesores, maestros, especialistas de patrimonio que 
empleen las etnomatemáticas deben ayudar a los acto-
res sociales en formación a desarrollar destrezas y expe-
riencias en la comprensión y descubrimiento de la inte-
racción entre las matemáticas y las acciones de la vida 
cotidiana de forma activa, ofrecer herramientas para la 
resolución de conflictos y asumir resiliencias y actitudes 
que expresen sentimientos de tolerancia, respeto, empa-
tía y flexibilidad. 

Además, garantizar aprendizajes que faciliten a los acto-
res de la comunidad a proyectar ejercicios mediadores 
socioculturales, capaces de interactuar con la comple-
jidad y las múltiples identidades, evitar los estereotipos 
que acompañan a la percepción de alguien a través de 
una única identidad matemática y lingüística en un es-
pacio de valores compartidos. Estos son otros elemen-
to a tener  en cuenta en la labor investigativa, curricu-
lar, y educativa y la definición de los ejes que determina 
los contenidos, las tareas y los objetivos de aprendizaje 
como principio pedagógico a partir de un reto: la provo-
cación en función de los saberes que poseen, sus usos, 
sus resultados, las eficacias significativas, las narrativas 
de las diferencias, la conciencia de su propia cultura, y su 
valor en la vida cotidiana para desarrollar sus actividades 
tecnoproductivas. 

De esta manera la etnomatemática facilita a la comuni-
dad el análisis de sus actuaciones, construir y comunicar 
una narrativa de sus prácticas, permite  diseñar la prácti-
ca dentro de contextos específicos sociales o culturales, 
dando espacio a la imaginación, la creatividad, y usando 
múltiples alternativa desde las más diversas formas de la 
sociedad y por eso debe relacionarse con otras áreas del 
conocimiento, porque las matemáticas no están aisladas 
de otras disciplinas como el arte, la religión o la arquitec-
tura, entre otras. Se trata, pues, de integrar las matemáti-
cas en otras formas del conocimiento.

Desde la perspectiva sociocultural los usos de los recur-
sos culturales y patrimoniales son esenciales en el de-
sarrollo de las comunidades y debe tenerse en cuentan 
en el empleo de las etnomatemáticas, ellas como tal son 
expresiones culturales pertinentes, 

La etnomatemáticas como contenido sociocultural están 
íntimamente relacionadas con las vidas cotidianas y son 
contenidos esenciales para incluirse en el trabajo por pro-
yectos y, por lo tanto, tienen importantes coincidencias 
metodológicas con el entorno histórico cultural, pues es 
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una forma de integración curricular que se preocupa por 
las características particulares y las identidades territoria-
les  que deben acompañar la realización del trabajo de 
aprendizajes en diversos espacios, pero en especial de 
sus cotidianidades.

La etnomatemática invita al cambio en la formación de las 
matemáticas en especial en el currículo a través de pro-
yectos y alejándose de las técnicas y modelos tradiciona-
les, la existencia de una relación entre las matemáticas, 
la sociedad y la cultura permiten generar la exploración 
de situaciones sociales y físicas desde saberes, prácti-
cas y conocimientos tradicionales (Moya, 2002) para la 
resolución de diferentes situaciones adoptando una pers-
pectiva crítica. 

Por ello la experimentación de la etnomatemática en 
una comunidad costera patrimonial constituye una de 
las experiencias obtenidas en el Proyecto Formación 
Académica en la Gestión Interpretativa e Integral del 
Patrimonio Histórico Cultural y Natural para actores socia-
les y articulantes del desarrollo local en la región central 
de Cuba.

 Su ejecución  dentro del proyecto evidencia un  modelo 
donde desde su estructura metodológicas que incluyen 
acciones como el diagnóstico comunitario participativo e 
inclusivo etnográficos  desde las familias de pescadores, 
el análisis de las complejidades socioculturales, el análi-
sis de los estudios patrimoniales allí estudiados relacio-
nados con las practicas tecnoproductivas y sus lingüís-
tica, la valoración  de sus multidimensionales contextos 
comunitarios en las prácticas socioculturales sobre todo 
marineras.

Esta tarea del proyecto permitió además conocer la posi-
bilidad de trabajar las identidades culturales con grupos 
inclusos con actores sociales particulares que individua-
liza y visualiza de forma sintética el proceso de aprendi-
zaje y su retroalimentación a través de observaciones, la 
interacción con los lenguajes y códigos, y expresiones 
utilizadas en las prácticas tecnoproductivas 

Se generó una gran cantidad de materiales, categorías 
comunitarias, perspectivas de actuación que estimula el 
pensamiento, potencian la interpretación y con ello influ-
yen la trascendencia de los saberes, sus lenguajes em-
pleados en el uso práctico para explicar la eficacia de 
las actividades principales: prácticas tecnoproductivas y 
llevarla como categorías a la formación cultural y a los 
aprendizajes comunitarios desde la etnomatemáticas.  

Estas actuaciones animaron y fortalecieron las activida-
des y tareas a nivel reflexivo mediante la investigación, 
información y socialización de situaciones de ideas que 

requiere del uso de las matemáticas y situaciones con-
cretas y con ello el proceso de análisis crítico, solución al 
problema que el sujeto se plantea en su vida cotidiana y 
que necesita resolver.

Como acción del proyecto permite que la etnomatemáti-
ca se proyecte como estrategia de desarrollo del pensa-
miento durante el proceso se formación y maduración en 
educación matemática, otorga importancia al hecho de 
compartir experiencias a través de la discusión, la con-
versación, el debate, la simulación, la mesa redonda o 
la resolución de problemas con base en el conocimiento 
patrimonial como expresión sociocultural. 

El uso de las herramientas de la etnomatemática desde la 
perspectiva sociocultural facilita enseñar al alumnado a 
cooperar, capacitarlo para trabajar en equipo, convivir en 
una sociedad y aceptar las diferencias, lo que contribuye 
a su vez a mejorar su competencia intercultural. 

El aprendizaje a través de este método tiene la peculia-
ridad de que el trabajo suele apoyarse en la experien-
cia directa y vivencial en la medida en que el alumna-
do participa en la sesión de la tarea, el tópico o idea 
principal acostumbra a sugerir la realización del trabajo 
práctico, tratando de engranar con la realidad y los con-
tenidos adquiridos y las experiencias desarrolladas en la 
comunidad.

Para la aplicación de las acciones del proyecto se de-
sarrolló un estudio de determinación y selección de las 
comunidades  a partir de las producciones científicas de-
sarrolladas, el nivel de información existentes, la capaci-
dad de la comunidad para incorporarse la procesos, así 
como de las instituciones culturales, el reconocimiento de 
sus patrimonio inmateriales, la existencia de maestros y 
educadores que querían capacitarse para trabajar con la 
experiencias y las posibilidades de la instituciones patri-
moniales y escolares para asumirlas. 

Se procedió a la selección de los colectivos que existen 
en la comunidad Castillo de Jagua—Perché por poseer 
inventarios culturales, patrimoniales, demográficos y de 
manejo de medioambientes. Se escogen las prácticas 
tecnoproductivas por su esencia económica y su sub-
sistencia en esa comunidad como la pesca tradicional y 
todo lo que se desprende a su alrededor culturalmente 
en esa comunidad y la posibilidad de los maestros de 
la escuela Mártires de Girón para asumir el programa 
etnomatemática.

La selección estuvo determinada por poseer inventarios 
culturales, patrimoniales, demográficos y de manejo de 
medioambientes. Se escogen las prácticas tecnoproduc-
tivas por su esencia económica y su subsistencia en esa 
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comunidad: la pesca tradicional y sus acciones junto el 
trabajo incluyo además una revisión histórica y bibliográ-
fica sobre etnomatemática, cultura, conocimiento, cogni-
ción y educación matemática. 

Se analiza la creación de instrumentos, prácticas de mar, 
pesca entre otras cuestiones considerando los conceptos 
de proporción, simetría, distancia, conteo, localizar, me-
dir, diseñar, clasificar y algunas nociones de geometría 
que son utilizadas por los pescadores en sus prácticas 
cotidianas y se discutió en los miembros de la comunidad 
para proceder a la elaboración de los programas.

Inicialmente se realizó una revisión histórica de las prácti-
cas tecnoproductivas, sus lenguajes, mundos simbólicos 
y actuaciones humanas desde un procedimiento etno-
gráfico y la manera en que la trataban como categorías 
matemáticas como: medir, contar, las distancias, el peso, 
entre otros sus sistemas fueron acompañado de revisión 
bibliográfica sobre experiencias de con etnomatemática, 
cultura, conocimiento, cognición y educación matemáti-
ca en otras comunidades pesqueras de pequeña escala. 
(González, 2023)

Fue elaborado instrumentos de investigación para cono-
cer el uso de lo anterior en las prácticas de mar, pesca, 
procesamiento y mercado de pescado, formas de comu-
nicar los resultados dela pesca y su conservación, los 
usos de estas categorías en el contexto sociocultural y la 
manera que la asimilaban y empleaban  entre otras cues-
tiones considerando los conceptos de proporción, sime-
tría, distancia, conteo, localización, medición, diseño, 
clasificación y algunas nociones de geometría que son 
utilizadas por los pescadores en sus prácticas cotidianas. 

Posteriormente se elaboró el programa que se aplicar con 
el uso de la didáctica de la matemática y se discutió con 
los implicados del proyecto y a partir de una observación 
de campo para conocer cuáles eran las condiciones de 
las instituciones que se iban aplicar por su valor cultural 
didáctico y la existencia de saberes, capacidades y re-
cursos humanos que serían utilizados y selecciona para 
su aplicación la escuela Mártires de Girón y el Museo 
Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua y su 
centro de interpretación del patrimonio inmaterial. 

En la actualidad el programa se encuentra en fase de 
aplicación a través de cursos de apreciación y creación 
patrimonial de forma integrad por los actores articulan-
tes que lo integran con un año de aplicación centro es 
líneas de actuación que tiene en cuenta la decisión del 
alumnado, y aumentarlas a medida que se van teniendo 
más experiencias relativas a contenido, destreza, hábitos 
o valores, entre otros. 

CONCLUSIONES

La diversidad cultural y disciplinar no debe ser entendida 
como un problema o como una dificultad a la hora de 
desempeñar la función docente; se trata de un enriqueci-
miento, un reto, o incluso una oportunidad de enseñanza 
y ampliar las competencias del docente. 

El educador que pretenda emplear las etnomatemáti-
cas debe ser capaz de dar la mejor respuesta educati-
va, debe de estar dotado de una serie de capacidades 
que le permitan aprovechar las diferentes situaciones 
asimilar y entender costumbres y formas de vida propias 
y emplearla en la formación de las acciones de la vida 
cotidiana promueve la perseverancia en la búsqueda de 
alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para 
modificar puntos de vista.

El programa desarrollado desde un proyecto de desarro-
llo local potencia la participación, la autonomía e iniciativa 
personal, la capacidad de decisión del alumnado sobre 
la base de sus experiencias relativas, saberes destreza, 
hábitos, los valores, entre otros en función de la compren-
sión y uso de las matemáticas en las vidas cotidianas y 
su influencia abarca a la comunidad educativa de forma 
multidireccional.
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