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Resumen breve  

Esta presentación apunta a reflexionar sobre la planificación de la enseñanza de la 

matemática en aulas plurigrado de escuelas rurales, en las que la diversidad se hace 

presente de múltiples formas, no solo en la amplitud de contenidos de enseñanza y ritmos 

de trabajo, sino también de conocimientos escolares, extraescolares, familiares y culturales 

que circulan (o podrían circular) en las aulas.  

Nos interesa analizar un conjunto de tensiones que se generan en torno a la 

selección de contenidos matemáticos escolares: ¿qué lugar se le asigna a lo común y a lo 

diverso, a lo universal y a lo local? (Záttera, 2015, 2020), ¿cuáles son los diálogos y las 

rupturas que se generan entre los contenidos matemáticos seleccionados y los 

conocimientos que circulan en la comunidad rural? A partir de allí, analizamos críticamente 

la necesidad (o la conveniencia) de adaptar los enunciados de los problemas matemáticos 

de modo de situarlos en un contexto cercano y conocido por los alumnos, idea ampliamente 

extendida en la educación rural. 
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A partir del reconocimiento de la escasez de producción pedagógica, didáctica y 

curricular destinada a la escuela primaria y a la formación docente que contemple las 

particularidades del contexto rural y el aula plurigrado, en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata se ha venido desarrollando 

un conjunto de investigaciones que apuntan a profundizar el estudio de esta realidad que 

representa aproximadamente el 40% del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. 

Esta temática ha sido enriquecida al entrar en diálogo con la perspectiva de la educación 

inclusiva, cuestión que ha sido abordada en nuevas indagaciones desarrolladas en la 

misma universidad. Los datos relevados y las reflexiones a las que dieron lugar nos 

permitieron ampliar el alcance de nuestro trabajo a través de proyectos y cursos de 

extensión desde el año 2023.  

Las discusiones promovidas en la mesa que nos convoca resultan oportunas para 

reflexionar sobre uno de los asuntos centrales que nos ocupan: la planificación de la 

enseñanza de la matemática en aulas plurigrado de escuelas rurales, en las que la 

diversidad se hace presente de múltiples formas, no solo en la amplitud de contenidos de 

enseñanza y ritmos de trabajo, sino también en los conocimientos escolares, 

extraescolares, familiares y culturales que circulan (o podrían circular) en las aulas.  

Nos interesa analizar un conjunto de tensiones que se producen en torno a la 

selección de contenidos matemáticos escolares, los diálogos y las rupturas que suelen 

plantearse respecto de los conocimientos que circulan en los contextos rurales y en la 

comunidad, la relevancia que adquieren lo común y lo diverso, lo universal y lo local 

(Záttera, 2015, 2020). ¿Qué diálogos se generan o podrían generarse entre los 

conocimientos matemáticos extraescolares y los contenidos escolares? ¿Las propuestas 

curriculares y editoriales contemplan los conocimientos matemáticos que circulan en los 

ámbitos rurales más allá de la escuela? ¿Cuáles son los conocimientos matemáticos que 

tienen a su alcance los estudiantes de nivel inicial y de nivel primario que viven en contextos 

rurales? ¿Las orientaciones didácticas disponibles resultan pertinentes para pensar en la 

enseñanza y en los aprendizajes matemáticos en las escuelas rurales? ¿Será preciso 

pensar en situaciones específicas para la enseñanza de la matemática en la ruralidad? ¿En 

qué consistirían los ajustes que se consideran necesarios? ¿En qué medida las decisiones 

pedagógico-didácticas que atraviesan la enseñanza de la Matemática inciden en el arraigo 

o el desarraigo de los estudiantes y sus familias al contexto rural? ¿Estos debates se hacen 

presentes en la formación docente? ¿Qué oportunidades se generan en instancias 

formativas para el trabajo colaborativo entre docentes rurales, formadores y estudiantes y 



en qué medida esas interacciones colaboran en la elección de la escuela rural como destino 

laboral, o bien, influyen en su desestimación?  

Abordaremos estos y otros interrogantes articulando aportes conceptuales que 

provienen de la Didáctica de la Matemática, la Educación Rural y la Formación Docente. 

Entre otros, el análisis de los procesos de contextualización, descontextualización y 

recontextualización de los conceptos matemáticos (Brousseau, 2007; Grimaldi, 2007) y los 

posibles diálogos entre los conocimientos extraescolares de los niños y sus familias y los 

contenidos escolares (Buitrón y otras, 2021; Carraher, Carraher y Schliemann, 1991; 

Ferreiro, 1986; Padilla Carrillo y Solares, 2023; Solares Pineda, 2012). 

Tomando como marco de referencia los aportes de estos autores, coincidimos en la 

importancia de considerar los conocimientos extraescolares de los alumnos en tanto puntos 

de partida para avanzar en los nuevos aprendizajes que la escuela propone y en la 

necesidad de tender puentes entre los conocimientos de la comunidad y los contenidos 

escolares. Sin embargo, nos distanciamos de perspectivas que fundamentan estos vínculos 

en el interés, la utilidad o la aplicabilidad que los contenidos escolares pueden tener en la 

vida cotidiana (Charlot, 1986).  

Siguiendo a Olga Záttera (2015), consideramos necesario evocar a grandes rasgos 

el recorrido histórico de la educación rural en nuestro país. La autora se remonta a la Ley 

1.420, sancionada en 1884, que declara que la escuela primaria debe ser obligatoria, 

gratuita y graduada (art. 2). Inés Dussel (2006) afirma que antes de la organización del 

sistema educativo establecido por esta ley había distintas escuelas “elementales” que no 

seguían un criterio único ni un mismo programa, entre las que menciona: escuelas 

particulares, escuelas mixtas, escuelas para huérfanos, escuelas de ciudad y escuelas de 

campaña. La Ley 1.420 recupera aquellos primeros años de experiencia e instala el 

mandato de obligatoriedad, gratuidad y gradualidad que se ha extendido hasta nuestros 

días. Záttera resalta que desde los orígenes del sistema educativo hubo una preocupación 

por pensar tanto en la escuela rural como en la escuela urbana, no solo al buscar aquellos 

formatos escolares que hicieran posible la instalación de escuela a gran escala en todo el 

territorio, sino también al distinguir los contenidos de enseñanza que se abordarían en los 

diversos contextos. Entre los contenidos mínimos establecidos para la instrucción 

obligatoria de la escuela primaria se destacaban lectura, escritura y aritmética, e 

incorporaban específicamente para la campaña nociones de agricultura y ganadería (Ley 

1.420, art. 6). Este artículo de la Ley puede ser considerado como un antecedente de la 

tendencia a circunscribir los contenidos de enseñanza a los contextos en que se instalan 



las escuelas. Si bien el propósito manifiesto se apoya en el respeto por lo local y la 

promoción del arraigo a la comunidad de origen y a la tierra, algunos autores denuncian 

que subyace a estas ideas la intención de evitar el incremento de la población urbana 

ocasionada por las migraciones internas provenientes de la zona rural1.  

En una instancia formativa que desarrollamos en 2024, recuperamos la voz de una 

maestra a cargo de un aula plurigrado en una escuela rural aislada y la de un profesor de 

una secundaria rural citados por Záttera (2015). 

Maestra de plurigrado de escuela rural aislada: Necesitamos que los chicos se 

queden en el campo, que no se separen de sus familias, que aprendan más sobre 

el lugar donde viven, sobre los trabajos… Los libros de texto no nos sirven, tratan 

sobre lo urbano, no representan lo rural... Necesitamos un currículum diferente que 

sea para la ruralidad. 

Profesor de Ciencias Sociales de secundaria rural: Los chicos tienen derecho a 

saber lo que aprenden todos, no importa que vivan en el campo, hay que abrirles un 

horizonte para que puedan salir de acá. Tenemos que darles más contenidos. 

Tienen que estudiar para que no les pase como a los padres. Porque si no, no van 

a poder seguir estudiando, no logran conseguir un trabajo en el pueblo, no se 

adaptan después. (Záttera, 2015, p. 134) 

 A su vez, en la misma instancia formativa acercamos un conversatorio desarrollado 

en 2020 en el que la misma autora retoma y profundiza esas ideas2.  

            En esta presentación compartimos las reflexiones de un grupo de maestros rurales, 

profesores de Matemática y formadores de docentes a partir del acercamiento a estos 

materiales. Algunos sostienen la necesidad de considerar los conocimientos locales de los 

alumnos mientras que otros se preguntan por los límites de esta decisión didáctica y 

apuestan a ampliar los contenidos sin circunscribirse a las experiencias propias del ámbito 

rural. Estos testimonios serán  analizados a la luz de los aportes conceptuales de la 

Didáctica de la Matemática. 

                                                           
1 Prof. Susana Vital. Coordinadora del Fondo bibliográfico Maestro Luis F. Iglesias. Universidad 
Nacional de Luján. Recuperado el 30/1/16 de http://www.fbluisiglesias.unlu.edu.ar/) 
2 Conversatorio organizado por el Instituto Superior Docente y Técnica 9-001 de Mendoza en 2020 

titulado: “Tensiones entre lo común y lo diverso. Aportes de la Educación Rural a la Agenda de la 
formación”. Disponible en aquí. 
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En síntesis, en esta presentación buscamos resaltar la importancia de tender 

puentes entre los conocimientos extraescolares, familiares, locales, y los contenidos 

matemáticos escolares; asumiendo a los conocimientos matemáticos de la comunidad 

como puntos de partida para nuevos aprendizajes y no como finalidad de la enseñanza 

escolar. Desde esta posición se abren nuevos desafíos para la investigación didáctica que 

actualizan viejas preguntas sobre la enseñanza de la matemática: ¿qué conocimientos 

acerca de los números, las operaciones, la geometría, las medidas y el espacio construyen 

los niños que viven en zonas rurales en interacción con la cultura local?, ¿en qué medida 

esos conocimientos son reconocidos por la escuela? Para analizar estas cuestiones, 

recuperamos los aportes de estudios previos sobre esta temática (Ferreiro, 1986; Carraher, 

Carraher y Schliemann, 1991; Solares Pineda, 2012; Buitrón y otras, 2021; y Padilla Carrillo 

y Solares, 2023) y apostamos a avanzar en esa dirección.  

 Por último, no queremos dejar de señalar el rol central que cumple (o puede cumplir) 

la formación docente en este proceso. Será preciso brindar oportunidades para que 

formadores, docentes y futuros docentes problematicen aquellas concepciones que tienden 

a desconocer o subvalorar los conocimientos propios de las comunidades rurales al 

oponerlos a los contenidos curriculares propios de la cultura hegemónica; colaborar en la 

construcción de un posicionamiento cada vez más democrático, en el que se reconozcan 

los diversos saberes locales; y propiciar el enriquecimiento mutuo entre saberes locales y 

universales, en un clima de respecto que contribuya a la consolidación de una escuela y 

una sociedad más justa. 
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