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APRESENTAÇÃO

A coleção “Ciências Exatas e da Terra: Exploração e Qualificação de Diferentes 
Tecnologias 4” é uma obra que objetiva uma profunda discussão técnico-científica fomentada 
por diversos trabalhos dispostos em meio aos seus 21 capítulos. Esse 4º volume, bem 
como o volume 3, abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e/ou revisões que transitam nos vários caminhos das Ciências exatas e da 
Terra, bem como suas reverberações e impactos econômicos e sociais. 

Tal obra objetiva publicitar de forma objetiva e categorizada estudos e pesquisas 
realizadas em diversas instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. Em 
todos os capítulos aqui expostos a linha condutora é o aspecto relacionado às Ciências 
Naturais, tecnologia da informação, ensino de ciências e áreas afins.

Temas diversos e interessantes são, deste modo, discutidos aqui com a proposta 
de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres e todos aqueles que de alguma 
forma se interessam por inovação, tecnologia, ensino de ciências e demais temas. Possuir 
um material que demonstre evolução de diferentes campos da engenharia, ciência e 
ensino de forma temporal com dados geográficos, físicos, econômicos e sociais de regiões 
específicas do país é de suma importância, bem como abordar temas atuais e de interesse 
direto da sociedade.

Deste modo a obra Ciências Exatas e da Terra: Exploração e Qualificação de 
Diferentes Tecnologias 4 apresenta uma profunda e sólida fundamentação teórica bem com 
resultados práticos obtidos pelos diversos professores e acadêmicos que desenvolvem seu 
trabalho de forma séria e comprometida, apresentados aqui de maneira didática e articulada 
com as demandas atuais. Sabemos o quão importante é a divulgação científica, por isso 
evidenciamos também a estrutura da Atena Editora capaz de oferecer uma plataforma 
consolidada e confiável para estes pesquisadores exporem e divulguem seus resultados. 

Francisco Odécio Sales
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RESUMEN: El presente es un artículo de reflexión 
que emerge en el marco del desarrollo de la tesis 
doctoral “Aproximación histórica al saber escolar 
matemático en Colombia, Segunda mitad del 
siglo XX” y pretende mostrar de manera somera, 
las complejas relaciones que se establecen en el 
proceso de introducción de las matemáticas en 
la escuela.  Este proceso transcurre en medio de 
una serie transformaciones de un conocimiento 
científico matemático mediante la llamada 
transposición didáctica. Dicha transposición 
no es acto neutro, sino que está entretejido 
por relaciones de poder, pero no un poder de 
dominación sino de producción: la producción 
de un saber: el saber escolar matemático que 
emerge como una multiplicidad. Esta multiplicidad 
puede ser explicada usando algunos elementos 
conceptuales de Michel Foucault como poder 
y saber.  El articulo concluye afirmando que el 
saber escolar matemático es un saber plural 
que no ningún horizonte previo puede encerrar 
ni, ningún concepto científico matemático puede 
definir.  
PALABRAS CLAVE: Transposición Didáctica, 
Saber, Poder. 

THE MICROPHYSICS OF POWER 
AND DIDACTIC TRANSPOSITION: 

FUNDAMENTAL ELEMENTS IN THE 
EMERGENCY OF MATHEMATICAL 

SCHOOL KNOWLEDGE
ABSTRACT: This is a reflection article that 
emerges within the framework of the development 
of the doctoral thesis “Historical approach to 
mathematical school knowledge in Colombia, 
Second half of the 20th century” and aims to 
show in a brief way, the complex relationships 
that are established in the process of introduction 
to mathematics in school. This process takes 
place in the middle of a series of transformations 
of a mathematical scientific knowledge through 
the so-called didactic transposition. This 
transposition is not a neutral act, but is interwoven 
by power relations, but not a power of domination 
but of production: the production of a knowledge: 
mathematical school knowledge that emerges 
as a multiplicity. This multiplicity can be explained 
using some conceptual elements of Michel 
Foucault such as power and knowledge. The 
article concludes by stating that mathematical 
school knowledge is a plural knowledge
KEYWORDS: Didactic Transposition, Knowing, 
Power.

INTRODUCCIÓN
La Transposición Didáctica se constituye 

en uno de los ejes centrales de la Didáctica 
de las Matemáticas y por lo mismo, ha sido un 
objeto analizado desde diferentes enfoques 
que van desde la crítica por considerar dicha 
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transposición como una vulgarización de los objetos matemáticos, hasta su necesaria 
aplicación para lograr éxito en la enseñanza y el aprendizaje de este saber. En este caso, se 
trata de una relectura desde la noción foucoltiana, “la microfísica del poder”, de las maneras 
como a través de la transposición didáctica emerge el saber escolar matemático en el 
seno de una multirred de poderes y otros saberes. Michel Foucault ofrece esta herramienta 
extraordinaria para realizar una reflexión crítica acerca de las relaciones de poder que 
circulan en el proceso de transformación del conocimiento científico de las matemáticas en 
un saber para ser enseñado, aprendido y evaluado. 

1 |  POSTURA TEÓRICA - METODOLÓGICA
El esquema de análisis que se pretende, se hace posible desde una aproximación a 

la genealogía, lo que permite analizar las relaciones de saber-poder que se han establecido 
entre políticas, instituciones, conocimiento científico matemático y contexto de la escuela 
en el marco de la Trasposición Didáctica. Por tanto, se hace necesario el uso de algunos 
de los elementos   conceptuales centrales de Michel Foucault como: la microfísica del 
poder y, el saber.  El uso de estos conceptos no se toman estrictamente como “marco 
teórico” esto es, no se pretende  superponer su teoría sobre las prácticas y saberes propios 
de la enseñanza de las matemáticas  para mostrar su validez,  sino como un horizonte 
conceptual(NOGUERA, 2005), en el sentido de que se sirve   de ellos para entender  la 
diversidad de relaciones y luchas que le han permitido a este saber instalarse y naturalizarse 
institucionalmente en la escuela. 

1.1 El poder y el saber según Michel Foucault
Existen muchos conceptos que intentan definir el poder; por lo general se entiende 

como una designación que alguien posee, está con frecuencia relacionado con lo 
gobernativo, o lo que posee una clase privilegiada. Estas acepciones conducen de alguna 
manera a un sentido de opresión, como un poder negativo. Pero, Foucault no se pregunta 
qué es el poder sino el cómo del poder o cómo se ejerce y qué efectos produce en los 
sujetos.  

El poder, en este contexto, no es, sino que se ejerce, no se estructura de manera 
vertical y estable. En la microfísica del poder Foucault explica que el poder no es un 
fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros o, de un 
grupo sobre otros, de una clase sobre otra. No está localizado aquí o allá sino que funciona 
en cadena,  nadie lo posee, es algo múltiple y supone no una lucha antagónica sino, 
agónica en el sentido de una provocación permanente entre sujetos libres que establecen 
relaciones  múltiples entretejidas por el poder, lo que trasciende el concepto de dominados 
y dominantes (FOUCAULT, 1987).

Y así, el poder en Foucault tiene efectos productivos. La potencia de este elemento 
radica en la posibilidad de salirse de la hipótesis represiva del poder para actuar en 
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el terreno de la libertad. Es un poder microscópico, capilar, que actúa en la familia, la 
escuela, en la relación sentimental que no actúa como derivado del poder soberano, sino 
que son condicionantes que facilitan el funcionamiento de estas instituciones y funciona 
a través de una organización reticular donde los individuos involucrados siempre están 
en condiciones de sufrir o ejercitar ese poder, no son siempre un blanco inerte, sino que 
transita transversalmente, que se ejerce de manera fluctuante. El poder produce sentido y 
tiene una relación esencial con la verdad y por tanto con el saber. El poder define qué es 
lo correcto y lo incorrecto, en otras palabras, normaliza los saberes entendiendo el saber 
como todo aquello que un grupo de personas de determinada sociedad decide que es 
que se debe hacer o decir, lo  falso y lo verdadero en un momento histórico dado y en una 
cultura dada (FOUCAULT, 2007). Este autor muestra que el saber está caracterizado por 
una serie de racionalidades que se ponen en funcionamiento por unas reglas y relaciones 
de poder de donde surgen unos objetos y conceptos no tan rigurosos como el conocimiento 
científico ni tampoco están obligados a serlo, pero, el conocimiento científico sí requiere de 
estos saberes para constituirse como tal. Lo anterior conduce a afirmar que el conocimiento 
científico existe en el suelo del saber.

1.2 La Transposición Didáctica
El objeto Transposición Didáctica tuvo sus primeros planos de emergencia con 

el desarrollo de la tesis doctoral “Los tiempos de los estudiantes”, del sociólogo francés 
Michel Verret en 1975. En esta investigación define la Didáctica como “la transmisión de 
aquellos que saben a aquellos que no lo saben. De aquellos que han aprendido a aquellos 
que aprenden” (VERRET, 1975).   

Dicho autor afirma que algunos conceptos no son enseñables desde su estatus 
científico y se hace necesario transformarlos con el propósito de convertirlos en objetos de 
enseñanza. Insiste que en la transformación de los objetos para ser enseñado debe estar 
basada en el logro, la continuidad y la síntesis esto es, a los estudiantes no se muestran los 
avatares en la constitución de los conocimientos científicos; los conocimientos se presentan 
linealmente sin tener en cuenta los vacíos históricos en su construcción y por último, no se 
presenta la profundidad de la construcción del objeto científico en su verdadera dimensión.  

El proceso de preparación didáctica conduce necesariamente a una textualización 
del conocimiento, lo que conlleva a una desincretización, entendida como la delimitación 
de los saberes en función de las condiciones del medio, grado de escolaridad y de la 
intencionalidad; dichos saberes parciales se expresan como un cuerpo autónomo; el 
conocimiento se despersonaliza del individuo o institución científica que lo ha producido 
y, toma sentido y se re personaliza nuevamente en el interior de la clase; se programa 
colocando el saber a enseñar en unidades y secuencias en el orden a ser enseñados 
con una aparente continuidad y, se somete a la socialización y control por parte de la 
comunidad.  
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1.2.1 La transposición didáctica en la enseñanza de las matemáticas

En la época moderna, enmarcada en el paradigma eminentemente racional, las 
matemáticas se consideran fundamento esencial para la educación y formación de los 
jóvenes, y desde allí se imponen como obligatorias en todos los currículos de educación 
formal y no formal, como herederas del pensamiento clásico con propósitos fundamentales 
de orden cognitivo y formador. Desde lo cognitivo: desarrollo de capacidades lógicas, de 
abstracción, generalidad, particularidad, propositivas, interpretativas y argumentativas. 
Como propósitos formadores: pensamiento crítico, disciplina mental, fortaleza, iniciativa 
personal y fuerza de voluntad. “La matemática incide así decisivamente sobre el binomio 
entendimiento – voluntad matriz del espíritu humano de la modernidad, de ahí la implicación 
trascendental que como en los tiempos de Platón tiene hoy y siempre la matemática en la 
educación” (GONZÁLEZ, 2004, p. 15). 

A pesar de la importancia de esta ciencia, los procesos de enseñanza y el 
aprendizaje institucional muestran otra realidad. Estos procesos están revestidos de 
tensiones y situaciones que generan porosidades a través de las cuales se entabla una 
relación indestructible que va de la acción a la reflexión y de esta a la acción lo que supone 
entonces el proceso de construcción de significados, de sentidos y saberes inmersos en las 
propias realidades de los maestros y estudiantes.

Todas estas tensiones han sido problematizadas y analizadas a través de diferentes 
investigaciones que abarcan desde cuestiones fundamentales propias de la ciencia 
matemática hasta, situaciones de su enseñanza a través de análisis del corpus de las 
didácticas. Entre los didactas más importantes en el campo de la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas se encuentra el matemático francés Yves Chevallard quien retoma 
las ideas y planteamientos de Verret y desarrolla la teoría de la Transposición Didáctica 
en el campo de la didáctica de las matemáticas.  El desarrollo de este concepto gira en 
torno a la manera como un objeto científico matemático, que este autor denomina “saber 
sabio”, que debe ser enseñado sufre una transformación necesaria y define la transposición 
didáctica “como el trabajo que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto 
de enseñanza” (CHEVALLARD, 1991, p. 45). Esta transformación implica no solamente un 
trabajo de separación sino de selección y organización en los que interviene un proceso 
didáctico que empieza a emerger en el seno de las tendencias políticas e instituciones 
gubernamentales y termina en el salón de clase en dónde el saber escolar matemático 
adquiere su estatus como tal.  

2 |  DESARROLLO
En el proceso de introducción de las matemáticas en la escuela, se evidencian las 

fuertes relaciones de poder que lo atraviesan y continúan hasta entretejer el saber escolar 
matemático en el seno de la escuela. En este proceso se presentan necesariamente varios 
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momentos que van más allá de  transposición didáctica explicado por Chevallard: del saber 
científico al saber a enseñar, del saber a enseñar al saber enseñado, del saber enseñado 
al saber aprendido y por último el saber evaluado (POGGI, 1990). 

2.1 Del conocimiento científico al saber a enseñar
El conocimiento matemático establece criterios de aceptabilidad que se legitiman 

en el discurso de la comunidad científica mediante el debate de iguales, por lo tanto, 
el científico requiere de un destinatario que pueda ser a su vez un destinador o sea un 
compañero (LYOTARD, 1987), lo que conduce a la divulgación de este conocimiento con 
el objeto por un lado, de  mantener su vigencia mediante la creación de tales iguales 
que permitan la deliberación y conduzcan a dicha legitimación y por el otro, permitir el 
desarrollo, generalización y modelación de las demás ciencias como forma de mostrar 
el avance del desarrollo científico de la modernidad. En dicha época,  la ciencia coloca 
a las matemáticas como modelo a través del cual se expresan las verdades absolutas, 
estas verdades establecen su opuesto, lo falso, esta dualidad permite clasificar, enumerar 
y controlar procedimientos que se hacen indispensables en este momento histórico,  para 
lo cual, se hace necesaria la formación de mentes disciplinadas con capacidad analítica 
y argumentativa mediante un lenguaje específico que trascienda culturas y tiempos sin 
ambigüedades ni sobreentendidos, que garantice una mayor claridad y rendimiento en el 
seno de una sociedad con diversos propósitos políticos y económicos (PÉREZ, 2018).

La mejor forma de lograr tales objetivos es a través de la escuela mediante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón, los matemáticos enfocan su atención 
hacia qué matemáticas se enseñan y se aprenden en la escuela y cómo se llevan a cabo 
estos procesos; también se han interesado en el qué y en el cómo de las matemáticas que 
deberían enseñarse y aprenderse en la escuela (Kilpatric, 1998). A partir de allí, en medio 
de diferentes enfoque, metodologías  y contenidos, se anuda una docencia de alto nivel 
matemático (CURBERA, 2007). 

Sin embargo, los matemáticos no actúan solamente con un interés netamente 
matemático sino ante relaciones de fuerza de orden político como ocurrió con la puesta 
en órbita del satélite Sputnik, el cuatro de octubre de 1957 por parte de la Unión Soviética. 
Este hecho sorprende al mundo occidental y en particular a Estados Unidos, por la supuesta 
superioridad científica de los soviéticos. Ante esto, los americanos suponen que el desfase 
de su avance técnico - científico se debe a aspectos educativos. Por tanto, se trazaron e 
implementaron políticas educativas tendientes al desarrollo de individuos con capacidades 
lógicas y creativas, y, como era de esperarse, centraron su atención en las matemáticas 
como baluarte fundamental en dicho desarrollo.  

Es así, como la sociedad norteamericana de matemáticas en 1958, con un fuerte 
respaldo económico, inicia la conformación de grupos de investigación en aspectos 
curriculares que involucran a investigadores del área de psicología, a docentes universitarios 
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y por su puesto a matemáticos con una gran producción de textos y materiales didácticos.   
A partir de entonces, en el marco de dichas políticas, los ministerios de educación trazan 
los lineamientos para cada asignatura entre ellos los de matemáticas, lo que conduce a la 
construcción de los planes de estudio teniendo en cuenta las tendencias metodológicas 
del momento histórico, deciden lo que se debe enseñar. Así, se revelan claramente las 
relaciones de poder que tejen el primer aspecto de la transposición didáctica: el saber a 
enseñar. Una vez establecidos los propósitos generales y los temas a enseñar en el área 
de matemáticas, se inicia todo un juego didáctico de transformación del objeto a enseñar 
en objeto de enseñanza.  

2.2 Del saber a enseñar al saber enseñado y aprendido
En el seno de la escuela se viven fracturas y situaciones entretejidas por relaciones 

de poder asincrónicas entre lo enseñado y lo aprendido esto es, entre el maestro y los 
estudiantes. En un primer momento el maestro se constituye en el poseedor único de un 
saber en el escenario de la enseñanza; es el que sabe antes que sus estudiantes; el que 
tiene la capacidad de sorprender desde su lugar de autoridad con nuevos objetos de saber, 
él tiene el saber nuevo. Sin embargo, este poder no es un poder que hace callar, sino que 
hace hablar, modela comportamientos y produce reacciones en sus estudiantes. En este 
espacio de tiempo el estudiante reacciona conscientemente o no, esto es, se puede o no 
sorprender, preguntar, reflexionar, cuestionar dudar, iniciar o no un proceso de desequilibrio 
cognitivo en el sentido de que ese saber nuevo busca asimilación o acomodación en el 
mundo de sus saberes ya poseídos en la búsqueda de su aprendizaje. Y así, en el momento 
de la enseñanza, el poder del maestro no es un poder de dominación sino productivo, si se 
quiere, un poder creativo. 

Otra de  las formas con que se ejerce poder en el proceso de enseñanza es con el 
lenguaje, pues parte del objetivo del aprendizaje de las matemáticas consiste en aprender 
a hablar como los matemáticos, esto es, manejar con propiedad el registro especializado 
de las matemáticas (PIMM, 1990). La forma de adquirir el lenguaje especializado se inicia 
en la escuela; allí, dicho lenguaje ha mutado pasando de la semejanza con un lenguaje 
de lo cotidiano que se evidencia en textos de aritmética usados durante la segunda mitad 
del siglo XIX, hacia un lenguaje riguroso y preciso, una terminología diferenciada con 
significados claros y alejados muchas veces de los significados de las mismas expresiones 
de la lengua materna de los estudiantes. Su simbología y expresiones han constituido un 
registro especializado que ha actuado como su principal vehículo de individualización a 
través de un lenguaje técnico exclusivo que dificulta su relación con otras áreas del saber 
escolar.

Dichos símbolos y la terminologías usados en el lenguaje con un valor eminentemente 
denotativo consensuado, con un significado directo, a través del cual se intenta enseñar este 
saber en la segunda mitad del siglo XX, se han quedado la mayoría de las veces flotando 
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fantasmagóricamente sobre las cabezas de muchos estudiantes sin lograr  su comprensión 
y por tanto, integrarlos al conjunto de sus saberes posiblemente por el uso de registros 
diferentes entre los estudiantes, los maestros y el registro científico de las matemáticas. 
Esta situación trae diferentes problemas en los procesos de evaluación de este saber pues, 
cuando se busca una significación precisa no pueden jugarse simultáneamente a juegos 
lingüísticos o registros diferentes ya que  las palabras usadas por los estudiantes pueden 
ser las mismas pero los significados y usos en uno y otro registro, pueden no coincidir ni 
siquiera parcialmente (MOCKUS, HERNÁNDEZ, GRANÉS, & CASTRO, 1996).

Se le ha dado tanta importancia a dicho registro en los procesos de 
enseñanza que, el lenguaje cotidiano de los estudiantes se percibe como algo 
negativo para su aprendizaje. Esta situación se da debido a que los saberes 
matemáticos que traen los estudiantes cuando ingresan a la educación se 
expresan mediante imágenes mentales y modelos intuitivos, expresados con 
enunciados que no representan los conceptos científicos y que son adquiridos 
por influencias culturales, experiencias concretas y aprendizajes anteriores 
(D´AMORE, FANDIÑO, & Iori, 2013).

Y así, el saber matemático del estudiante se organiza de manera diferente 
respondiendo a un aprendizaje personal que se da mediante representaciones 
idiosincrásicas, expresado con un lenguaje coloquial, que lo aleja del lenguaje riguroso 
y por tanto, muchas veces no es aceptado por la academia; dicha situación crea a su 
alrededor un mundo de creencias, actitudes y emociones casi nunca positivas, que merman 
su autoestima y determinan su actitud hacia este saber. De esta manera, el lenguaje ha 
desempeñado una función invisible al formar parte del tejido de poderes que se internalizan 
en la conciencia de los estudiantes y constituye aquello que le permite hacerse como sujeto 
(PÉREZ, 2018).   

2.3 El saber escolar matemático y el saber evaluado
Esta actividad ritualizada en la escuela bajo diferentes modalidades se ha convertido 

en un dispositivo que recorre todo el proceso de enseñanza. Es la expresión máxima de la 
intrincada ceremonia saber- poder. Allí el poder circula en forma capilar a través de curvas 
cerradas de entes usados como instrumentos: el Estado, los maestros y los estudiantes 
quienes deben dar cuenta de su saber matemático como una expresión de poder, a su 
maestro y este, de vuelta al Estado y a la sociedad en general (PÉREZ, 2018), como 
respuesta a la imposición de una norma, de un filtro de saber que se oculta bajo el aspecto 
desinteresado universal y objetivo del conocimiento(FOUCAULT, 1979).

En el examen la superposición de estas fuerzas de saber y poder adquieren toda 
su notoriedad  pues mediante este dispositivo se individualiza es decir, establece una 
relación directamente proporcional: a más saber, más poder dejando tras de sí una masa 
documental, como una unidad descriptible y analizable testimonio que, como un registro, 
evidencia la relación gradual de saber de un estudiante para mantenerse y avanzar por el 
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camino temporal de su estadía en el seno del sistema escolar (PÉREZ, 2018). El examen 
se instala así, como una manera sempiterna de vigilancia, comparación, saber y sanción 
como constituyentes de un lugar de establecimiento de la verdad. El examen no se limita 
a gestionar el aprendizaje, sino que se convierte en un ritual de poder constantemente 
prorrogado a través del cual, la escuela cuantifica y califica, señala las anormalidades, 
pone en una relación jerárquica las cualidades y aptitudes con el objeto de castigar y 
recompensar (FOUCAULT 2002). 

2.4 El algoritmo como punto de mediación
A lo largo de la transposición didáctica se evidencian tres saberes diferentes de un 

mismo objeto matemático: el saber a enseñar, el saber del maestro y el saber del estudiante. 
Estos registros no son estáticos, sino que están inmersos en relaciones de poder también 
variables dependiendo de los paradigmas imperantes, las políticas educativas y las 
metodologías de moda.  Sin embargo, estos tres tipos de saberes confluyen en un punto: 
el algoritmo. Un algoritmo matemático es un simple procedimientos mostrado como etapa 
final de un proceso cognitivo lejano en el tiempo de muchos matemáticos, pero de gran uso 
y actualidad. 

Y así, hoy más que nunca, el algoritmo responde a “una necesidad de control 
sobre nuestra experiencia, un mecanismo de supervivencia una adquisición invaluable 
de la espacie que irán heredando las generaciones” (MONTESINOS, 2000, p. 186). El 
algoritmo se mantiene como el plano último y pulido de la construcción de un conocimiento 
matemático estructurado en grandes teorías que luego de largos procesos desde cosas 
concretas y situacionales, de tropiezos, refutaciones y demostraciones se muestra tan solo 
las huellas de un triunfo logrado sin muestra de error (PÉREZ, 2018). Este último plano 
es el  precipitado de una actividad poética desecada, el residuo acartonado de metáforas 
que estuvieron en su origen y luego cayeron en el olvido para dejar a la vista tan solo su 
esqueleto desencarnado”(LIZCANO, 1993, p. 46).

Dicho triunfo logrado sin muestra de error, es el punto de coincidencia del 
conocimiento científico, el saber del maestro y el del estudiante y se constituye como un 
punto de reconciliación y condensación de un saber, que de manera explícita, muestra la 
mayoría de las veces, resultado final aprendizaje de las matemáticas, ya que la mayoría de 
estudiantes consideran que lo más importante es aprenderlos y aplicarlos sin entender el 
porqué de tales logaritmos. Sin embargo,  estos se constituyen una adquisición invaluable 
que continuará como soporte de un desarrollo tecnológico que traerá consigo imprevisibles y 
complejos impactos en una sociedad globalizada cuyos desarrollos exceden en complejidad 
e incertidumbre que cualquier lógica pueda captar  (SKOVSMOSE, 2012). 
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3 |  CONCLUSIONES
Del análisis anterior se puede concluir que el saber escolar matemático está 

entretejido con hilos de poder que emergen desde diferentes paradigmas metodologías 
y por tanto, este saber escolar no obedece a ninguna naturalidad sino que ha surgido 
como producto “del cruce de líneas de fuerza que coexisten, se traslapan y enfrentan” 
(MARTÍNEZ_BOOM, 2015, p. 20); dichas líneas de poder y saber entre maestros, 
conocimiento científico, contextos, normativas nacionales e internacionales y cotidianidades 
de estudiantes constituyen un complejo objeto  que no se ha desarrollado en forma 
progresiva sino que, irrumpe con ritmos y circunstancias propias que demarcan planos que 
no evidencian ninguna evolución lineal. Este saber  es el producto de diferentes factores y 
ante ellos, cada estudiante actúa y reacciona de múltiples maneras; dicho  saber transcurre 
entre diferentes familiaridades y maneras a través de la historia colombiana, que van desde 
la instrucción para la utilidad pasando por la formación de un sujeto que contribuyera a la 
constitución de un Estado Nación hasta, la preparación de un individuo racional universal 
capaz de enfrentarse a un mundo globalizado con conocimientos numéricos, capacidad de 
cálculo mental y reconocimiento de patrones que confluyan en la elaboración de modelos 
matemáticos que permitan modelar el mundo real que lo circunda (PÉREZ, 2018). 

De esta manera, en el medio de la rigurosidad del conocimiento matemático que 
pretende imponerse en la escuela, emerge un acontecimiento: el acontecimiento del Saber 
Escolar Matemático como un saber plural con unas características capaces de burlar 
los aparatos de dominio, de mantener los objetos matemáticos científicos a distancia 
protegiéndose de estos como maneras inconscientes de esquivar a una formación bajo 
unas verdades absolutas. Dicho saber es un saber libre de una sujeción trascendental, 
localizado en una dispersión que ningún horizonte previo puede cerrar, no hay en él una 
ley oculta ni se puede reducir a un sistema único que responda a unos ejes absolutos de 
referencia (FOUCAULT, 2007). 

De lo anterior, no se puede por tanto decir qué es el saber escolar matemático pues 
lo contrario sería agregar a unas verdades universalmente establecidas otra, ya que el 
objeto “saber escolar matemático” no se preexiste así mismo sino que ha existido en las 
condiciones positivas de un haz complejo de relaciones (FOUCAULT, 2007). Y así, saber 
escolar matemático y escuela constituidos como un nudo hecho de cosas y de palabras, 
productor de positividades y enunciados, de lo decible y lo visible; dúo interrogado y sometido 
a diferentes relaciones de poder que lejos de hacerlo desaparecer, lo han conducido a 
diversos espacios de reconfiguración y contribuido a darle dirección y sentido. “Maneras 
de las que ha intentado desprenderse sin romper del todo con los parentescos que aún lo 
mantienen en el seno de la escuela moviéndose entre la disciplina y la indisciplina, entre 
el inteligente y el bruto, entre el buen y mal maestro, entre la repetición y la comprensión 
como caras de una misma moneda: la razón y la sinrazón” (PÉREZ, 2018, p. 157).  
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