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RESUMEN
En este artículo se presenta el análisis realizado al uso de lo 

proporcional en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar. La 
propuesta sustentada bajo los fundamentos del enfoque socioepiste-
mológico muestra cómo, a través de diez tareas identificadas como 
recurrentes en el quehacer de las huertas escolares, se hace uso de lo 
proporcional. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer una visión distinta 
a la trabajada habitualmente en los currículos, la cual tiene como 
base el desarrollo del pensamiento proporcional a partir del uso de 
los conocimientos matemáticos involucrados. La propuesta implica 
un cambio de paradigma de los objetos a las prácticas, prácticas que 
se desarrollan al interior de un escenario fuera del aula, pero dentro 
de la escuela. 

Palabras clave: usos, socioepistemología, proporcional, huerta 
escolar, prácticas.

KNOWLEDGE AND USES OF PROPORTIONALITY 
 IN SCHOOL GARDENS

ABSTRACT
This article presents the analysis carried out on the use of pro-

portionality in the development of the tasks in school gardens. This 
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proposal is supported by the socioepistemological approach, which 
shows through ten identified tasks the use of proportionality in school 
gardens. 

The objective of this article is to introduce a different vision from 
that one usually used in the curriculum that is based on the develo-
pment of proportional thinking from the use of the associated mathe-
matical knowledge. The proposal implies a shift of paradigms from 
objects to practices, practices that develop within a context outside 
the classroom, but within the school boundaries.

Keywords: Uses, socioepistemology, proportional, school garden, 
practices.

INTRODUCCIÓN

El uso diferenciado de las matemáticas en contextos de la 
vida cotidiana y aquéllas que se trabajan en la escuela permite inferir 
un divorcio entre ambas, a tal punto que la posibilidad de establecer 
relación directa y efectiva pareciera en muchas ocasiones ser sólo una 
utopía. 

La preocupación por establecer una conexión directa entre las 
matemáticas en el aula y las que se trabajan fuera de ella ha llevado a 
muchos maestros –luego de un gran trabajo algorítmico– a proponer 
una serie de situaciones simuladas en el aula, a las que suelen llamar 
“problemas de aplicación”. Éstos, con frecuencia, carecen de sentido 
para el estudiante, ya que por lo general son sólo eso, simulaciones 
que se alejan de la realidad. 

Es así que el reiterado esfuerzo por establecer un puente que 
relacione la escuela con la vida cotidiana ha sido un gran reto para las 
generaciones de expertos, quienes, apasionados por el campo de la 
matemática educativa, y en el marco de diversos enfoques, han gene-
rado múltiples investigaciones que desde el aula buscan que el estu-
diante sea capaz de aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real.

Luego del análisis realizado a la información obtenida a tra-
vés de entrevistas, notas de campo y transcripciones del quehacer en 
el contexto de la huerta escolar, consideramos que una forma de ma-
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terializar una relación en doble sentido entre el cotidiano y la escuela 
se da en escenarios donde ambos contextos se articulan. De ahí que 
el interés de este escrito se base en dar a conocer los primeros acer-
camientos de un análisis sobre el pensamiento matemático que tiene 
como escenario la huerta escolar. 

Partimos de considerar a la huerta escolar como un marco de 
referencia que se vive y se desarrolla al interior de las instituciones 
educativas y que trae consigo una fuerte carga cultural. Se trata de 
un escenario fuera del aula –pero dentro de la escuela–, que trae la 
realidad del que aprende a la escuela. 

El estudio realizado a las tareas de la huerta escolar –produc-
to de una primera fase de investigación–, nos permitió inferir que 
la proporcionalidad es uno de los conocimientos que emergen en el 
marco de dichas tareas. De ahí que la propuesta pretenda –a través 
de la indagación– identificar cómo vive y se usa la proporcionalidad 
en el contexto de la huerta escolar. 

Ello nos permite hablar de lo proporcional como parte de una 
base de significación fundada en las prácticas que favorecen los usos 
de dicho conocimiento en este escenario particular. Es decir, hablar de 
lo proporcional implica entender el uso del conocimiento matemático 
en los contextos donde éste se re-significa, al reconocer la existencia 
de diversas maneras y contextos de construcción del conocimiento, 
es decir, del saber.

METODOLOGÍA EMPLEADA 
La investigación se encuentra en proceso de implementa-

ción y se desarrolla en tres fases. La primera busca –a partir de un 
análisis de las notas de campo, entrevistas y videos1 del quehacer en 
las huertas escolares–, dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Qué se trabaja al interior de las huertas?, en la búsqueda de 
encontrar labores recurrentes. 
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¿Cuáles son las tareas realizadas en todas las huertas acom-
pañadas?, entendidas estas tareas como la labor o el trabajo llevado a 
cabo en las huertas escolares. 

¿Qué caracteriza el quehacer dentro de las tareas en las huer-
tas escolares?, buscando encontrar actividades que vayan más allá 
de la simple intuición y que hagan uso de instrumentos del medio, 
sintetizando la acción. 

En una segunda fase, a luz de los hallazgos de la primera, 
se realizó un análisis a fondo de los datos recolectados, los cuales 
se organizaron en una serie de mallas de análisis, que permitieron 
identificar los usos de lo proporcional en el escenario de la huerta 
escolar. Para el análisis de los datos se recurrió al constructo teórico-
socioepistemológico de usos y de los elementos que desde esta visión 
lo componen. 

En la tercera fase, en la cual nos encontramos en este momen-
to, se pretende realizar un análisis a profundidad a la luz de los usos 
y, en caso necesario, volver a las escuelas a hacer las preguntas perti-
nentes que hayan surgido luego del análisis de las mallas. 

Esto, con la finalidad de recolectar la información faltante 
para la consolidación de la propuesta del rediseño del Discurso Ma-
temático Escolar, basado en una epistemología de usos. 

Figura I. 

Fuente: Elaboración propia
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ASPECTOS TEÓRICOS 
QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN
En los currículos actuales, el predominio de un discurso ma-

temático escolar centrado en objetos matemáticos, resulta “un siste-
ma de razón que parte de caracterizar el tipo de matemática que se 
trabaja en la escuela y diferenciarlo de la obra matemática” (Cordero 
et al., 2015:15). 

Ello ha implicado que la preeminencia de estrategias de trans-
misión de algoritmos y reglas a mecanizar soslaya al ser humano que 
construye conocimiento matemático. Un cambio de paradigma im-
plica considerar un aprendizaje basado en prácticas que se infieren 
a través de un análisis de los usos de determinado conocimiento. De 
ahí que hablemos del “saber” como de un conocimiento en uso.

Teniendo en cuenta esta postura, la Teoría Socioepistemo-
lógica de la Matemática Educativa da sustento a nuestra propuesta, 
toda vez que desde sus principios reconoce la existencia de formas de 
construcción de conocimiento situadas (racionalidad contextualiza-
da), las cuales son institucionalizadas y aprobadas por un colectivo 
(relativismo epistemológico), que se reconstruyen a través de su uso 
(re-significación progresiva) y que son normadas por la práctica so-
cial.

La práctica social norma la construcción del saber y se cons-
tituye en la columna vertebral de la propuesta socioepistemológica, 
dado que permite descentralizar el objeto sin abandonarlo, prestando 
especial atención a las prácticas generadoras de conocimiento. Una 
apuesta renovada a lo transversal y que rompe con la atomización, 
secuenciación y consideración de un relativismo absoluto que carac-
teriza el discurso matemático escolar actual. 

El considerar a las prácticas como generadoras de conoci-
miento situado implica, entre otras cosas, asumir la legitimidad de 
toda forma de saber: popular, técnica o especializada, las cuales cons-
tituyen la sabiduría humana (Cantoral, 2013).
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Al respecto, investigadoras como Tuyub y Buendía (2017) re-
conocen que las diferentes fuentes de re-significación a la luz de este 
marco teórico implican diversas formas de construcción del conoci-
miento matemático, lo cual da sentido a la existencia de investigacio-
nes que tienen como línea de investigación la construcción social del 
saber, visto el “saber” como un conocimiento en uso. 

Dichas investigaciones se desarrollan en contextos cotidia-
nos, contextos del quehacer profesional, contextos culturales o revi-
siones históricas, que han aportado a la construcción de epistemolo-
gías de prácticas e identificación de elementos para significar los usos 
de determinado saber, a partir de sus contextos.

La identificación de los usos en estas prácticas de referencia 
ha implicado problematizar el saber y reconocer aquellos elementos 
que le dan sentido, así como aquellas propiedades que salen a la luz 
en el momento de empleo, lo cual da sentido a la afirmación realizada 
por Tuyub y Buendía (2017:14), quienes aseguran que “el papel de 
diferentes contextos en los significados que se muestran en el aula, 
que no son necesariamente bajo los cuales se originó un concepto”. 

Es decir, el análisis de un conocimiento a través de sus usos 
es también una apuesta hacia el descubrimiento de aquellas propie-
dades de los objetos matemáticos, las cuales se han desvanecido en 
los procesos de transposición didáctica. 

La problematización en torno al saber se logra una vez que 
se identifica la práctica de referencia como un escenario de investiga-
ción o, en su defecto, un marco de referencia en el cual se relacionan 
de forma simbiótica tres elementos esenciales: el uso, el usuario y los 
contextos socioculturales de significación (Cantoral, 2013). 

Siendo así, se decide incorporar este constructo a la investi-
gación en desarrollo, en el marco de referencia de la huerta escolar, 
toda vez que reconoce los diversos actores del sistema y aporta a la 
consecución de sus objetivos. Cabe aclarar que se considera a la huer-
ta escolar como un marco de referencia, toda vez que es un escenario 
intencional en el marco de un contexto de agricultura, un entorno 
físico propio de un grupo humano.
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En este sentido, se asume al usuario como los estudiantes de 
básica primaria, quienes en el marco de los proyectos pedagógicos 
productivos de agricultura sostenible llevan a cabo un sinnúmero de 
tareas en el marco de las huertas escolares. 

Figura II.  Problematización del saber

Fuente: Elaboración propia, basada en el modelo de Cantoral (2013)

Los contextos culturales de significación serán las tareas que 
se realizan al interior de la huerta. Y los usos se centrarán en el saber 
matemático en cuestión: la proporcionalidad, a la luz de los funcio-
namientos y las formas que dicho saber asume al interior de este es-
cenario particular. 

Desde esta perspectiva, los funcionamientos son conside-
rados como las razones que justifican las ejecuciones u operaciones 
que los estudiantes desarrollan en las tareas de la huerta y las formas 
como las diversas nociones y modelos de pensamiento son relaciona-
das con lo proporcional. 
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PRIMERAS CONCLUSIONES  
          DE LA INVESTIGACIÓN

Las primeras conclusiones las presentamos a la luz de los 
momentos de investigación llevados a cabo.

Hallazgos. Fase I
En esta primera fase se logró identificar la existencia de 10 

tareas recurrentes, a saber: abonar el terreno, hacer surcos, deshier-
bar, sembrar, trasplantar, podar, tutorar, regar, aterrar y cosechar. Y 
en las tareas, el desarrollo de actividades que describen su quehacer, 
como son: medir, comparar, clasificar, anticipar y aproximar. 

La triangulación entre estos hallazgos, junto con la propuesta 
de evolución pragmática de lo proporcional (Reyes-Gasperini, 2015), 
el reconocimiento de la comparación y la variación, como fundamen-
tales del pensamiento proporcional (Mochón, 2012) y el considerar 
las relaciones  como los factores que atienden la naturaleza de lo pro-
porcional (Guacaneme, 2011), nos permitió inferir que lo proporcio-
nal es uno de los saberes que se viven en el escenario de las huertas 
escolares a través de sus usos. 

Imagen 1. Estudiante de la Institución Educativa Eugenio 
Díaz Castro de Soacha-Colombia, regando el semillero.
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El análisis de lo observado a la luz de las actividades nos per-
mitió, a su vez, inferir hallazgos importantes respecto a los tipos de 
usos de lo proporcional en el contexto de la huerta escolar, los cuales 
se constituyen en una re-significación de lo proporcional en este es-
cenario. 

  Imagen 2.  Estudiantes de la Institución Educativa Eugenio 
Díaz Castro de Soacha-Colombia, sembrando en terreno.

Hallazgos. Fase II
El análisis realizado a los funcionamientos y formas de la 

proporcionalidad a la luz de los usos nos permitió identificar la exis-
tencia de tres usos claramente identificables en el desarrollo de las 
tareas:

1. Lo proporcional como estrategias para establecer compa-
raciones entre magnitudes de igual o distinta naturaleza.

2. Lo proporcional como estrategias para la construcción de 
patrones y unidades de medida.

3. Lo proporcional como estrategias para la construcción de 
expresiones retóricas, que relacionen magnitudes dentro 
del desarrollo de tareas.
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Estos usos tienen una relación directa con la experiencia que 
tienen los estudiantes a través de las actividades propias del contexto 
campesino. De ahí que afirmemos que dicho contexto y, en particular, 
su experiencia, norman las acciones de los estudiantes en la realiza-
ción de las tareas de la huerta.

Hallazgos. Fase III
El análisis realizado a los usos encontrados nos ha permitido 

caracterizar el tipo de relaciones que se establecen en cada uno de los 
usos, y concluir:

• Respecto a lo proporcional, como estrategias para esta-
blecer comparaciones entre magnitudes de igual o dis-
tinta naturaleza.

Las comparaciones que se observan son intuitivas y 
obedecen a los conocimientos populares de los estudian-
tes. Se evidencian comparaciones entre magnitudes de 
la misma naturaleza parte-parte y parte-todo, así como 
comparaciones entre magnitudes de distinta naturaleza. 

Éstas se dan cuando los estudiantes –en el marco 
de la realización de las tareas– examinan dos o más co-
sas y establecen entre ellas sus relaciones, diferencias o 
semejanzas. Tal es el caso de la comparación entre tona-
lidades de tierra, de acuerdo con la cantidad de agua con 
la que ésta es regada, o la comparación entre un terreno 
en el cual ya se sembró, con un terreno que apenas se 
está preparando para ser sembrado. 

• Respecto a lo proporcional, como estrategias en la cons-
trucción de patrones y unidades de medida.

En este uso se logra identificar cómo herramientas 
como varas, palos o vasos son asumidos como patrones 
de medición, al igual que los patrones antropométricos 
como pasos, palmos y envergaduras. Además, la nece-
sidad de establecer un lenguaje común hace que ciertos 
patrones de medida sean asumidos institucionalmente 
como unidades, a las cuales se les asigna un nombre que 
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es aceptado y empleado por la comunidad, debido al 
éxito que ha producido su empleo. 

Estas unidades en muchas ocasiones se encuentran 
relacionadas con el tiempo, ya que al ser cada una de 
las tareas un proceso cíclico, es el tiempo un factor pri-
mordial a la hora de determinar lo que se repite y cómo se 
repite. Es decir, se encuentra estrechamente ligado con 
lo periódico (Buendía, 2004).

• Respecto a lo proporcional, como estrategias para la 
construcción de expresiones retóricas que relacionen 
magnitudes dentro del desarrollo de tareas.

Son las expresiones retóricas que relacionan mag-
nitudes dentro del desarrollo de las tareas de la huerta. 
Esta necesidad de comunicar posibles acontecimientos 
nace de la experiencia que los estudiantes han tenido 
con cosechas anteriores. La experiencia les permite anti-
cipar y afirmar cosas como: “Si siembro el doble de semillas, 
obtendré el triple de frutos”.

COMENTARIOS FINALES
Presentamos los avances de una investigación realizada en 

el contexto de las huertas escolares. La investigación muestra cómo, a 
través del análisis de las tareas identificadas como recurrentes, se lo-
gra vislumbrar la existencia de actividades que se repiten, las cuales 
nos llevan a considerar la existencia de un pensamiento proporcional 
en el quehacer de las huertas escolares.

Resaltamos el sentido del uso de la proporcionalidad, el cual, 
a la luz de este escenario particular uso de la proporcionalidad, de-
nominamos lo proporcional. Esto justifica, en gran parte, escoger a la 
Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa como fun-
damento teórico de la investigación, dados los aportes teóricos que 
permiten reconocen en el quehacer de los estudiantes –en el marco 
de este contexto–, la forma como la proporcionalidad vive a través 
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de sus usos, y otorgarle a la construcción del saber el estatus de cons-
trucción social del mismo.

Consideramos que lo proporcional constituye toda una malla 
articulada de conocimientos, los cuales se materializan a través de las 
tareas identificadas en las huertas escolares y a la luz de actividades 
como: medir, comparar, clasificar, anticipar y aproximar. 

En la actualidad, estamos trabajando en el desarrollo de la 
tercera fase de investigación, la cual, a través de un análisis a pro-
fundidad, busca proponer una epistemología de usos en torno a lo 
proporcional, basada en lo observado y analizado en este escenario.

NOTA
1 Estos insumos son producto de un acompañamiento docente realizado 

durante cinco años a establecimientos educativos de Colombia en zo-
nas rurales y urbanas.
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