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Resumen 

 

El objetivo es analizar el uso de la pendiente a través de prácticas a nivel técnico en un contexto 
de agricultura andina. Se soporta en los constructos teóricos de la Teoría Socioepistemológica, la 
construcción del conocimiento matemático a través de prácticas, el uso del conocimiento. Es una 
investigación cualitativa; se realiza análisis documental de folletos de recuperación de andenes y 
edificación de construcción de canales de riego rural. En el contexto señalado se identifica el uso 
medir la pendiente (mp).  

Palabras clave:  Usos, pendiente, prácticas, contexto.  

 

Introducción 

En la construcción de terrazas y canales de comunidades andinas se desarrollan prácticas en el 
que se emplea la pendiente, las que permiten incrementar el área cultivable a través de la 
edificación de andenes. Los andenes son conocidos como “pata” en quechua y se edificaron 
mediante conocimientos y técnicas agrícolas ancestrales. Para edificar la terraza e irrigar los 
cultivos mediante canales se emplea la pendiente, estas prácticas son dejadas de lado para 
significar el conocimiento matemático.  

 

Problema de investigación  

En el discurso Matemático Escolar (dME), se da mayor importancia al manejo de sus elementos 
semióticos. Al respecto, en diversas investigaciones se refieren que los estudiantes presentan 
inconsistencias con los objetivos pretendidos desde lo escolar (Cruz, 2011; Dolores, 2004; Dolores, 
Alarcón y Albarran, 2002). Se privilegia aquél que se genera al seno de la institución escolar. Sobre 
esta forma de entender el dME, la Teoría Socioepistemológica crítica centrar el saber en el objeto 
matemático (Cantoral, 2013). 
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Algunos trabajos previos 

Covián (2005) se plantea entender el papel que juega el conocimiento matemático de la cultura 
maya en la práctica de construir una vivienda tradicional. De la entrevista al Sr. Gilberto, un 
agricultor que no posee escolaridad surge la evidencia el conocimiento en uso sobre la pendiente; 
no en el sentido de los objetos matemáticos de lo escolar. Lo cual le permite elegir entre diversas 
inclinaciones del techo, para prevenir que el agua no penetre en la vivienda, por ello describe 
elementos como “inclinaciones y alturas”.  

Yojcom (2013) aborda el problema de reflexionar y entender la naturaleza epistemológica de los 
conocimientos matemáticos que posee la cultura maya. Recoge información de campesinos 
dedicados a la siembra de maíz y de mujeres tejedoras. La razón de considerar este trabajo como 
antecedente es por la evidencia que se muestra al comunicar la forma del conocimiento de este 
grupo humano, a través de la palabra, el signo, un relato o mito y no únicamente a través de los 
objetos y procedimientos de lo escolar.  

El objetivo es analizar el uso de la pendiente a través de prácticas a nivel técnico de agricultura. 
Con ello también se pretende evidenciar, usuarios, y contexto que signifiquen el conocimiento  

 

Aspectos teóricos 

La Socioepistemología como perspectiva teórica permite estudiar la construcción del 
conocimiento situado (Cantoral, 2003), permite enfatizar en el aspecto social del conocimiento 
(Arrieta, 2003).  

La Socioepistemología prioriza estudiar al ser humano usando y haciendo matemáticas y no solo 
analiza su producción matemática final (Buendía y Cordero 2005). Buendía (2012) refiere que a 
partir de reconocer que son las prácticas sociales las que norman la construcción del conocimiento 
matemático, se hace necesario reconocer también su manifestación a través de los usos en 
distintos escenarios, esto es; al centrar el interés por dilucidar los mecanismos de construcción 
del conocimiento, estos se mostrarán evidentes a través del uso del conocimiento. Es decir, será 
mediante los usos del conocimiento que se podrá determinar las acciones, las actividades y las 
prácticas sus características y componentes. Será en el seno de una epistemología de prácticas 
que se pondrá de manifiesto necesariamente el uso del conocimiento (Buendía, 2012). Más que 
interesarnos por lo que sabe el ser humano conoce, centrado exclusivamente en la adquisición de 
conceptos y procesos matemáticos, se debe poner en relieve cómo se usa el saber. Cordero (2016) 
enfatiza que el uso del saber tiene mucha más relación con una matemática escolar funcional y 
articulada. Fregueiro (2014) sostiene que el uso del conocimiento investiga el papel que 
determinados saberes matemáticos tienen en la construcción de conocimiento matemático.   

Existe también el fenómeno que imposibilita al profesor y estudiante a cuestionar de modo crítico 
la matemática escolar limitándose a reproducirla fielmente, Cordero (2016) lo designa como el 
fenómeno de adherencia la cual resulta nociva e impide reconocer otras epistemologías.  
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Un elemento importante en la construcción del conocimiento social es reconocer lo que Buendía 
(2004) sostiene, que el conocimiento se construye y reconstruye en el contexto mismo de la 
actividad que realizan los grupos humanos organizados, al hacer, reproducir y comunicar el 
conocimiento. Sin embargo, cabe precisar que existen elementos que intervienen en el 
mecanismo de construcción social del conocimiento y constitución del saber, Cantoral (2013) lo 
resume del siguiente modo: 

…se pasa de la acción, directa del sujeto (individual colectivo o histórico) ante el medio en 
tres acepciones (material o entorno, organizacional o contexto, social o normativo), esto se 
organiza como una actividad humana, para perfilar una práctica (iteración deliberada del 
sujeto y regulada por el contexto) … (p. 155) 

 

Aspectos metodológicos 

La investigación es cualitativa, al enfocarse en entender las prácticas desde los participantes en su 
trabajo o actividad laboral, considerando vinculado a ese contexto (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). 

Es posible reconocer el uso, al identificar a su vez la participación de un usuario y el contexto 
donde se produce el uso (Cantoral, 2013). 

Se procedió a realizar análisis documental, Ary, Cheser y Razavieh (1992) refieren que de este tipo 
de análisis se consigue información al examinar archivos o documentos. Se efectuó el análisis de 
las siguientes fuentes documentales: 

 a) Cartilla: Construcción y manejo del nivel en “A” agronivel (Proyecto JALDA, 2003) 

 b) Folleto: Construcción y uso del nivel “A”  

 c) Folleto: Construcción de zanjas (Ministerio de agricultura y riego, Programa de desarrollo 
productivo agrario rural) 

 d) Folleto: Medición de pendientes y trazado de curvas a nivel.  

La obtención de datos se realizó a través de fichas y cuaderno de campo, mientras que se 
consideró a los usos de la pendiente, como unidad de análisis, en escenarios técnico de 
agricultura.  
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Figura 1. Criterios para examinar la unidad de análisis en la agricultura, nivel 
técnico. 

              Elaboración propia 

 

Se operativiza el análisis a través de la malla (tabla 1)    

 

Tabla 1 

Malla de análisis 

 
Elaboración propia 
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Para el análisis de prácticas se siguen las pautas del esquema metodológico (figura 2) 

 
Figura 2. Esquema Metodológico de Montiel y Buendía (2012) 

 

Resultados  

Los resultados se organizan a través de la siguiente malla 
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 “Nivel en A”; dimensiones establecidas para su construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 
que se 

ponen en 
juego / 
Cálculos 
que se 

ponen en 
juego. 

 

Determinando la pendiente de la ladera 

 

a) Se ubica el nivel en A horizontalmente, 
apoyando uno de sus extremos sobre 
el suelo y siguiendo la pendiente que 
se desea determinar, a través de una 
cinta métrica, se mide la altura h que 
existe entre el otro extremo del nivel A 
y el suelo. Esta medida se relaciona con 
una distancia de 100 m. 

 
Por ejemplo, si se determina una altura 
h = 20 cm significa que en 2 m de largo 
hay una diferencia de 0,2 m (20 cm), 
por lo tanto, en 100 m, se tendrá:                                               

 

(0,2/2) x100=10% de pendiente. 

 

 

 

 

   Determinando la pendiente del canal 
de riego 

 

b) Se coloca un “taquito” de 2 cm de 
altura a una de las patas para 
obtener una caída de 1%. 

         De 4 cm para que la caída de 2%. 
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Qué se 
hace 

Se mide la pendiente 

 

 

 

 

¿Qué se 
dice de? 

 

Es un indicador que permite decidir la conservación de suelos o construir canales 
para controlar el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué 
te sirve? 

 

Para construir la terraza del andén. 

 

Para trazar líneas sin caída (pendiente 0%) 
en los terrenos faldíos (qhatas), y así poder 
hacer conservación de suelos y aguas, a 
través del drenaje del agua. 

 

Para edificar barreras muertas de piedra y 
tierra. 

Terrazas de banco 

 

 

 

 

Para trazar líneas con caída (pendiente 
mayor a 0%) en los terrenos faldíos 
(qhatas). 

 

Construir zanjas de coronación o 
desviación, canales de riego. 

 

La finalidad es la evacuación de los 
excesos de agua. 
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Inclinación 
de qué… 

 

Suelo 

 

Consideraciones finales   

Se identificó el uso de la pendiente, medir la pendiente (mp), su función está relacionado con 
establecer un indicador que permite decidir la conservación del suelo o el de construir canales de 
riego. Tomando función en el sentido de Castro – Kicuchi (2005) y funcionamiento en el sentido 
de Cordero (2016) 

Considerando que el conocimiento tiene significados propios, contextos, e historia, considerando 
que la resignificación abre la posibilidad de enriquecer el significado de los conocimientos 
(Garcia-Zatti, 2007), incluso ligado a una continua significación que opera sobre el conocimiento 
matemático.  El uso del conocimiento tiene mucha más relación con una matemática escolar 
funcional y articulada (Cordero, 2016). 

Como resultado de este análisis, se busca formular una explicación acerca de la problemática 
relacionado al estudio de la pendiente; como base para el rediseño del discurso Matemático 
Escolar. 
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Resumen 

 

En este reporte de investigación se relatan las bases de un concurso llamado FotoGebra que 
combina matemática, con fotografía y GeoGebra. Esta actividad extracurricular, iniciada en 
Argentina y destinada a estudiantes de escuelas secundarias y de Profesorados, invita a los 
participantes a crear un problema a partir de una fotografía por ellos seleccionada, que insertan 
en GeoGebra y utilizando el software lo resuelven. Luego se hace referencia a las competencias 
digitales, sugeridas en el marco del plan Aprender Conectados, una política integral de innovación 
educativa Argentina, cuya misión principal es integrar la comunidad educativa en la cultura digital. 
En este marco se reflexiona sobre cuáles competencias digitales permite desarrollar en los 
participantes el concurso FotoGebra. Finalmente se concluye que este estilo de propuestas 
permite a los estudiantes desarrollar varias de las competencias digitales además de propiciar 
modos no tradicionales de hacer matemática.  

Palabras clave:  Matemática, GeoGebra, competencias digitales, concurso.  

 

Introducción  

Estamos transitando tiempos de profundos cambios en la sociedad, las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC) se instalan en nuestro accionar diario y cambian el modo 
de comunicarnos, de transmitir la información y las formas de enseñar y de aprender. La sociedad 
digital exige nuevas competencias y conocimientos para los diferentes empleos que van 
surgiendo. Según la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible aprobada por la ONU (2015) la 
expansión de las TIC y la interconexión mundial acelera el progreso humano y propicia el 
cumplimiento de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
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