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Resumen 

[Objetivo] Este trabajo busca caracterizar el trabajo matemático que el futuro profesor de matemática privilegia 
en el contexto de sus prácticas tempranas, en su formación inicial, particularmente, en la última de estas 
instancias (práctica profesional), a través de sus propuestas de enseñanza, en relación con el desarrollo de las 
habilidades disciplinares (matemáticas) establecidas por el currículo chileno. [Metodología] Se trata de un 
estudio cualitativo, en el cual se analizó la implementación de una clase en línea sobre medidas de posición 
(cuartiles) y su correspondiente planificación. Se realizó el examen de contenido sobre las tareas matemáticas 
incluidas en la clase, respecto a sus características matemáticas y las habilidades disciplinares declaradas en la 
planificación. [Resultados] Los resultados muestran que el trabajo matemático privilegiado en dichas tareas 
aborda habilidades diferentes a la planificada y que la baja participación de los estudiantes en el contexto de la 
clase en línea lleva al futuro profesor a resolver por sí mismo las asignaciones que propone, lo que restringe el 
desarrollo de las habilidades matemáticas del currículo, contempladas en la planificación. [Conclusiones] El 
trabajo matemático propuesto en las tareas seleccionadas promueve el uso de representaciones semióticas y 
aspectos operacionales de los cuartiles, pero queda desvinculado del desarrollo de las habilidades disciplinares. 
Finalmente, se reflexiona en torno a cómo se produce la selección de tareas que comprometan a los estudiantes 
y que permitan el desarrollo de las habilidades planificadas por parte del futuro profesor, considerando lo que 
espera desarrollar durante la enseñanza y motiva la observación de los procesos formativos de los docentes.
Palabras clave: espacio de trabajo matemático; formación inicial docente; prácticas formativas; desarrollo 
de habilidades; educación matemática; educación superior; enseñanza y aprendizaje.
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Abstract 

[Objetive] This study seeks to characterize the mathematical work that prospective mathematics 
teachers prioritize in their initial training practices, in particular in the final stage of these practices 
(professional practice), as shown in their teaching proposals related to the development of disciplinary 
(mathematical) skills established in the Chilean curriculum. [Methodology] This is a qualitative study 
which analyzes the implementation of an online class on position measurements (quartiles) and its 
corresponding planning. A content analysis of mathematical tasks studied in the class was carried out, 
focusing on their characteristics and the disciplinary skills specified in the planning stage. [Results] Results 
show that the mathematical work emphasized on these tasks addresses skills that are different from those 
which were planned. In addition, low levels of student participation in the on-line classes lead 
prospective teachers to solve the proposed tasks by themselves, hindering the development of the 
mathematical skills specified in the planning stage. [Conclusions] The mathematical work proposed 
in the selected tasks promotes use of semiotic representations and operational aspects of the quartiles, 
but remains unconnected to the development of disciplinary skills. Finally, the selection of tasks that 
engage students and allow development of planned skills by the prospective teacher are considered, 
taking into account the abilities that the teacher expects to develop during teaching, to motivate the 
observation of teachers’ training processes.
Keywords: Mathematical working space; initial teacher training; training practices; skill 
development; mathematics education; higher education; teaching and learning.

Resumo 

[Objetivo] Este trabalho procura caracterizar o trabalho matemático que os futuros professores 
de matemática privilegiam no contexto de suas práticas iniciais, em sua formação inicial, 
particularmente na última destas instâncias (prática profissional), através de suas propostas de 
ensino, em relação ao desenvolvimento das habilidades disciplinares (matemática) estabelecidas 
pelo currículo chileno. [Metodologia] Este é um estudo qualitativo, no qual foi analisada a 
implementação de uma aula on-line sobre medidas de posição (quartis) e seu correspondente 
planejamento. Foi realizada uma prova de conteúdo sobre as tarefas matemáticas incluídas na aula, com 
respeito às suas características matemáticas e às habilidades disciplinares declaradas no planejamento. 
[Resultados] Os resultados mostram que 
o trabalho matemático privilegiado nestas tarefas aborda habilidades diferentes das planejadas e que a
baixa participação dos alunos no contexto da aula on-line leva o futuro professor a resolver por si mesmo as 
tarefas propostas, o que restringe o desenvolvimento das habilidades matemáticas do currículo, conforme
contemplado no planejamento. [Conclusões] O trabalho matemático proposto nas tarefas selecionadas
fomenta o uso de representações semióticas e aspectos operacionais dos quartis, mas está desvinculado
do desenvolvimento de habilidades disciplinares. Finalmente, reflete-se sobre como ocorre a seleção de
tarefas que engajam os alunos e permitem o desenvolvimento das habilidades planejadas pelo futuro
professor, considerando o que ele espera desenvolver durante o ensino e motiva a observação dos processos 
formativos dos professores.
Palavras-chave: espaço de trabalho matemático; formação inicial de professores; práticas formativas; 
desenvolvimento de habilidades; educação matemática; educação superior; ensino e aprendizagem.
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Introducción

En Chile, la Ley 20.903 establece exi-
gencias para asegurar una formación de cali-
dad para los futuros profesores. En particular, 
desde el 2019, tanto las universidades como 
sus carreras y programas de pedagogía deben 
estar acreditados de acuerdo con los criterios 
de calidad establecidos por la Comisión Na-
cional de Acreditación (CNA, 2014). Entre 
ellos, se destaca la importancia de la línea 
de formación práctica, que incluye el acer-
camiento al contexto escolar real mediante 
las denominadas prácticas tempranas, en el 
proceso educativo, y cómo las instituciones 
deberán asegurar tanto su calidad como su 
cumplimiento. Cabe mencionar que la prác-
tica profesional	es	la	instancia	final	de	la	for-
mación práctica en la educación universitaria 
chilena y se encuentra en el último año de la 
instrucción de profesores.

La formación aludida contempla ins-
tancias de prácticas pedagógicas tempranas, 
en las cuales el futuro profesor (FP) debe 
poner en juego sus conocimientos profesio-
nales para el diseño de tareas de enseñan-
za-aprendizaje, en general, con una progre-
sión gradual en el tipo de intervenciones y 
en el acercamiento con el contexto escolar. 
Se	espera	que	vaya	integrando	conocimien-
tos disciplinares (matemáticos) y didácticos 
disciplinares (didáctico-matemático), para 
comprender el contexto escolar y los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de los que 
serán parte (MINEDUC, 2021).

De acuerdo con Pino-Fan et al. (2018), 
las competencias que los profesores de mate-
mática adquieren durante su formación uni-
versitaria	no	necesariamente	se	transfieren	a	
las prácticas, asunto que motiva la indaga-
ción sobre cómo son llevados a cabo los pro-
cesos e instancias de prácticas tempranas y 
cómo se integran en ellas los conocimientos 

profesionales. En este sentido, existen inves-
tigaciones dedicadas a estudiar esa parte de 
la formación de profesores (e. g. Pino-Fan et 
al., 2018; Pino-Fan y Godino, 2015; Jimé-
nez et al., 2014; Pino-Fan et al., 2022). En 
particular, Pino-Fan et al. (2018) señalan que 
los estándares orientadores para la prepara-
ción docente, propuestos por el MINEDUC 
(2012), establecen una separación entre lo 
disciplinario y lo pedagógico. Esto da paso 
a una desconexión entre las distintas dimen-
siones del conocimiento didáctico discipli-
nar, necesarias para la gestión apropiada de 
los aprendizajes de sus estudiantes, lo que 
supone un riesgo en el logro efectivo de las 
habilidades escolares.

Por su parte, la nueva propuesta de 
estándares de la profesión docente (MINE-
DUC, 2021) contempla los conocimientos 
disciplinares y los didácticos disciplinares 
específicos	 para	 cada	 eje	 temático	 que	 se	
espera	del	profesor	al	final	de	la	formación	
inicial docente (FID). En el caso de matemá-
ticas, entre su conocimiento didáctico disci-
plinar se considera que el docente pueda di-
señar planes de clases, los cuales aborden el 
desarrollo de las habilidades (resolución de 
problemas; argumentar y comunicar; mo-
delar y representar) que se contemplan en 
el	 currículum	 oficial	 (MINEDUC, 2016a; 
2019). Este último, con una actualización 
reciente, plantea nuevos desafíos para la 
FID, ya que aumenta los requerimientos 
sobre los conocimientos profesionales del 
profesorado, al poner “énfasis en el desarro-
llo de habilidades propias de la disciplina en 
los estudiantes” (MINEDUC, 2021, p. 14).

Concordamos con De Oliveira y Cer-
queira (2021) sobre la necesidad de reforzar 
un	lente	crítico	en	 la	verificación	de	cómo	
se están llevando a cabo las reformas curri-
culares en los distintos dominios de habili-
dades propuestas. Al respecto, pareciera ser 
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una preocupación el estudio del desarrollo 
de las distintas habilidades a escala mun-
dial (e. g. Ramos, Herrera y Ramírez, 2010; 
Zurita, 2020; Reed, 2007), puesto que estas 
conllevan la implementación de distintas 
competencias establecidas tanto en la se-
cundaria como en el nivel superior.

Particularmente, podría existir una 
atención especial y una constante vigilan-
cia sobre la formación de los FP desde tres 
puntos de vista: lo que estos deben aprender 
(MINEDUC, 2021), lo que enseñan durante 
sus prácticas (Calderón, 2020) y aquello que 
están efectivamente aprendiendo (Gross-
man, 2011; Cisterna 2011). Este trabajo se 
enfoca en aquello que el FP enseña durante 
su práctica profesional, como primera apro-
ximación y experiencia al ejercicio docen-
te en un contexto auténtico, lo que, según 
Grossman et al. (2009), es una dimensión 
central para el aprendizaje de habilidades, 
conocimientos y actitudes que este debe 
potenciar en sus estudiantes (Breda et al., 
2016). Adicionalmente, Barber y Mours-
hed (2007), Paquay et al. (1996) y Zeichner 
(2010) aseguran que gran parte del aprendi-
zaje del conocimiento pedagógico y disci-
plinar se logra mediante la observación y el 
desarrollo de estas prácticas. De tal modo, 
en este escrito nos centramos en el contexto 
de la práctica profesional, ya que es la últi-
ma instancia en la formación inicial del pro-
fesor, en la que se espera la integración de 
aquellos conocimientos especializados en el 
real ejercicio docente.

En relación con la propuesta realizada 
por el MINEDUC (2016b; 2019) con respec-
to al desarrollo de las habilidades matemáti-
cas, tal como señala Breda et al. (2016), el 
propósito de los programas sugeridos para 
el desarrollo profesional del profesorado de 
matemáticas es mejorar la enseñanza de la 
materia, en la cual dicha mejoría se ha visto 

vinculada al seguimiento de ciertas tenden-
cias, derivadas de las investigaciones y pu-
blicaciones en educación matemática, ge-
nerando corrientes que se “cristalizan en los 
currículos de diferentes países, en forma de 
lineamientos y principios que nos dicen, a 
priori, cómo tener una educación matemática 
de calidad” (p. 56). De esto, y observando la 
propuesta ministerial, se asume que, al fo-
mentar el desarrollo de las habilidades dis-
ciplinares	incluidas	en	el	documento	oficial,	
se está impartiendo educación de calidad, lo 
que motiva a poner el foco de atención sobre 
la FID y en cómo los futuros profesores pro-
ponen el desenvolvimiento de habilidades 
matemáticas en sus propuestas de enseñanza.

En concordancia con lo importante de 
las prácticas y en relación con los criterios 
de calidad en la formación de profesores de 
matemática, establecidos por la CNA, este 
trabajo pretende caracterizar el quehacer 
matemático que fomenta el profesor en el 
aula de clases, el cual aquí se particulariza 
en términos de las habilidades matemáticas 
que el futuro profesor espera desarrollar 
en sus estudiantes en el contexto de la for-
mación práctica de la FID. Para atender a 
este objetivo, nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿cómo el futuro profesor aborda 
el desarrollo de las habilidades matemáti-
cas establecidas por el MINEDUC (2016a; 
2019) durante la enseñanza, en el contexto 
de su práctica profesional?

Marco teórico

En virtud del objetivo y la pregunta 
que guían nuestro trabajo, el marco teóri-
co lo hemos conformado por dos ejes; el 
primero	 contempla	 las	 definiciones	 de	 las	
habilidades matemáticas establecidas en el 
currículo chileno y el segundo es el modelo 
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de los espacios de trabajo matemático (Kuz-
niak, 2011), que describimos a continuación.

Habilidades del currículum escolar 
chileno

En el 2016, el Ministerio de Educación 
de Chile (MINEDUC, 2016a) actualizó las 
bases curriculares de matemáticas que esta-
blecen objetivos de aprendizaje para los ni-
veles de 7.º básico (12-13 años) y 2.º medio 
(15-16 años), los cuales se enmarcan en el 
desarrollo de cuatro habilidades disciplina-
res o del pensamiento matemático: resolver 
problemas; argumentar y comunicar; mode-
lar y representar. De acuerdo con estas bases, 
dichas habilidades están contempladas para 
desenvolverse a lo largo de los 12 años de 
escolaridad obligatoria chilena (MINEDUC, 
2012; 2016a; 2019), a través de propuestas 
de enseñanza que el propio currículo entrega 
a los docentes, a modo de orientaciones.

Los documentos anteriormente seña-
lados (e. g. MINEDUC, 2016a) describen 
las habilidades como sigue:

Resolver problemas.	 Se	 expresa	
cuando un estudiante logra solucionar una 
situación problemática dada, sin que se le 
haya indicado un procedimiento por seguir. 
Los alumnos experimentan, luego seleccio-
nan o diseñan estrategias (ensayo y error; 
metaforización o representación; simula-
ción; transferencia desde problemas simila-
res ya resueltos, etc.) para aplicarlas. Final-
mente, comparan diferentes vías resolutivas 
y evalúan las respuestas obtenidas en el 
marco de los desafíos.

Modelar. Constituye el proceso de 
utilizar y aplicar modelos, seleccionarlos, 
modificarlos	y	construir	otros	modelos	ma-
temáticos,	 identificando	 patrones	 caracte-
rísticos de situaciones, objetos o fenóme-
nos que se desea estudiar o resolver, para 
finalmente	evaluarlos.	Se	manifiesta	cuando	

el estudiante puede construir una versión 
simplificada	y	abstracta	de	un	sistema	más	
complejo, que capture los patrones claves, 
y que lo exprese mediante lenguaje mate-
mático. Por medio de la modelización ma-
temática, los alumnos aprenden a utilizar 
una variedad de representaciones de datos, 
a seleccionar y aplicar métodos matemáti-
cos apropiados o herramientas para resolver 
problemas del mundo real. El currículo chi-
leno utiliza el término ‘modelar’, en lugar 
de	 ‘modelizar’,	 con	 el	 fin	 de	 expresar	 la	
construcción de modelos matemáticos.

Representar.	 Se	 manifiesta	 cuando	
el estudiante transita desde un ámbito más 
concreto y cotidiano hacia otro más abs-
tracto como el lenguaje simbólico. En este 
sentido, son claves las metáforas, analogías 
con experiencias concretas y representacio-
nes semióticas, que facilitan la comprensión 
del nuevo ámbito abstracto en el cual habitan 
los conceptos que se están construyendo o 
aprendiendo y permiten relacionar el conoci-
miento intuitivo con una explicación formal. 
Así, se espera que los alumnos se adapten a 
las necesidades de la situación o actividad, 
extrayendo la información que proporciona 
el entorno y eligiendo las formas de expresar 
esos	datos	(tablas,	gráficos,	diagramas,	metá-
foras, símbolos matemáticos, etc.).

Argumentar y comunicar.	 Se	 ob-
serva cuando el estudiante, al descubrir in-
ductivamente regularidades y patrones en 
sistemas naturales y matemáticos, trata de 
convencer a otros de su validez, estimulado 
a utilizar un amplio abanico de modos co-
municativos de sus ideas, incluyendo metá-
foras y representaciones. Es importante que 
los alumnos puedan argumentar y discutir, 
en instancias colectivas, así como escuchar 
y retroalimentar mutuamente sus solucio-
nes	 a	 diversos	 problemas.	 Se	 espera	 que	
diferencien entre argumentación intuitiva 
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y matemática, sean capaces de verbalizar 
sus intuiciones y concluyan correctamen-
te, apoyados en diferentes representaciones 
(fortaleciendo las competencias de expre-
sión y comunicabilidad, la escucha activa, 
la	creatividad	y	la	actitud	reflexiva).

Como se observa en la descripción 
de estas habilidades, cada una contempla 
otras para su expresión y desarrollo. De este 
modo, MINEDUC (2016b) muestra que es-
tas se desarrollan de manera integrada; por 
ejemplo, en una actividad que busca modeli-
zar una situación, con base en un problema, 
se encuentran implicadas la representación 
en diferentes niveles (concreto, pictórico y 
simbólico) y la argumentación respecto de 
la validez del modelo construido.

Espacios de trabajo matemático

Las orientaciones docentes que ofre-
ce el currículo chileno (MINEDUC, 2016a) 
indican que las propuestas de enseñanza se 
basan, principalmente, en conjuntos de tareas 
planteadas para el trabajo de los estudiantes, 
focalizadas en atender cierto objetivo de 
aprendizaje, conocimiento matemático y de-
sarrollar habilidades cognitivas. Por su parte, 
Ramos, Herrera y Ramírez (2010) señalan 
que esas últimas corresponden a las destrezas 
y procesos de la mente necesarios para reali-
zar una tarea. Además, ellas son facilitado-
ras del conocimiento y responsables tanto de 
adquirirlo como de recuperarlo para que se 
utilice posteriormente (Reed, 2007). En esta 
investigación, reconocemos que no existe un 
consenso	en	la	definición	de	tarea, por lo que 
adoptamos lo señalado por Henríquez-Rivas 
et al. (2021), quienes la indican como “una 
experiencia	matemática	planificada	para	los	
estudiantes, que puede ser una acción o una 
secuencia de acciones” (p. 127). Lo anterior 
se acomoda a la temática expuesta y a los ob-
jetivos de este escrito.

La relación entre tareas y habilidades 
nos permite examinar aquellas tareas que 
se orientan al trabajo matemático y estu-
diarlas desde las habilidades que requieren 
y permiten desarrollar. En este aspecto, 
seleccionamos el modelo del espacio de 
trabajo matemático (Kuzniak, 2011) como 
herramienta para analizar las tareas pro-
puestas por el FP, en el marco de su prác-
tica	final.	A	 continuación,	 describimos	 su	
formulación y componentes.

El espacio de trabajo matemático 
(ETM) (Kuzniak, 2011; Gómez-Chacón, 
Kuzniak, Vivier, 2016) tiene por objetivo 
principal modelizar la labor matemática en 
un contexto educativo, por medio de una 
tarea	matemática	dada,	con	el	fin	de	favore-
cer y mejorar las condiciones en las que se 
produce el proceso de enseñanza-aprendiza-
je	de	las	matemáticas.	Para	definir	los	ETM,	
se introducen dos planos horizontales, uno 
epistemológico y otro cognitivo, los cuales, a 
su vez, incluyen tres componentes cada uno. 
El plano epistemológico está constituido por 
el referencial (formado por las propiedades, 
teoremas	 y	 definiciones),	 el	 representamen	
(signos semióticos) y artefactos (materiales o 
simbólicos). Por su parte, al plano cognitivo 
lo conforman los polos de visualización (re-
lativa a la representación del espacio y al so-
porte material), la construcción (que depende 
de los instrumentos y técnicas asociadas) y 
la prueba (apoyada en el proceso discursivo 
de validación, basada en el referencial teó-
rico). Dichos planos se conectan y articulan 
mediante distintas génesis:

• Instrumental. Permite hacer operatorios a 
los artefactos en el proceso constructivo.

• Semiótica.	Se	basa	en	 los	 registros	de
representación semiótica que asegura a
los objetos tangibles de los ETM su esta-
tus de objetos matemáticos operatorios.
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• Discursiva. Da sentido a las propieda-
des, para ponerlas al servicio del razo-
namiento matemático.

Asimismo, el modelo del ETM con-
sidera tres planos verticales (Kuzniak y Ri-
chard, 2014), los cuales se activan por medio 
de	una	determinada	tarea,	cada	uno	definido	
por dos génesis: semiótico-instrumental 
[sem-ins]; semiótico-discursivo [sem-dis] 
e instrumental-discursivo [ins-dis]. Todo lo 
anterior permite la comprensión del trabajo 
matemático que se genera en torno a la reso-
lución de una tarea.

mismo modo, en esta indagación distingui-
mos el ETM idóneo implementado o actual 
del ETM idóneo previsto o potencial (Henrí-
quez-Rivas et al., 2021); el primero referido 
a aquello que es ejecutado en y para el aula, 
relativo a la enseñanza, mientras que el se-
gundo remite a aquello que el profesor espera 
se pueda efectuar durante la enseñanza.

Por otra parte, el ETM considera al 
término herramienta como aquello que pue-
de utilizarse para resolver la tarea propuesta. 
Kuzniak et al. (2016) emplea este término 
para hacer alusión a los componentes del pla-
no epistemológico que tienen un uso potencial 
a la hora de resolver un problema dado y que 
pueden estar asociados con el plano cognitivo 
por	 intermedio	de	algún	 instrumento.	Según	
Kuzniak et al. (2016), el ETM contempla tres 
tipos de herramientas: las semióticas, que co-
rresponden a herramientas no materiales para 
operar sobre representaciones semióticas de 
objetos matemáticos; las tecnológicas, arte-
factos como herramientas de dibujo, técnicas 
rutinarias basadas en algoritmos o calculado-
ras con algoritmos de cálculo, y las teóricas, 
que abarcan las propiedades de los objetos 
matemáticos, las cuales pertenecen al referen-
cial de la tarea que se desea resolver. En tanto, 
Verdugo-Hernández (2018) añade a esta lista 

la noción de herramienta ope-
racional, la cual alude a instru-
mentos teóricos requeridos para 
resolver cierta tarea, pero que no 
forman parte del referencial teó-
rico al cual pertenece dicha tarea.

Así, en cuanto al marco 
teórico, nuestro objetivo se tradu-
ce en caracterizar el trabajo ma-
temático que el futuro profesor 
de matemática privilegia en el 
contexto de su práctica profesio-
nal, en relación con el desarrollo 
de las habilidades disciplinares Figura 1. Esquema del espacio de trabajo matemático. 

Extraído de Kuzniak y Richard, 2014, p. 23.

Además,	 se	 identifican	 tres	 tipos	 de	
ETM: el de referencia, del cual depende la 
organización	 matemática,	 definida	 sobre	 la	
base de criterios matemáticos (alude al es-
tudio de la teoría matemática); el idóneo, 
que consiste en el acondicionamiento y la 
organización del ETM de referencia, con el 
propósito de convertirlo en un espacio que 
permita el trabajo matemático en una insti-
tución educativa dada, con una función de-
finida	 (se	 refiere	 a	 todo	 lo	 relacionado	 con	
la enseñanza); y el personal, que reside en la 
manera en que un individuo realiza el trabajo 
matemático basado en sus conocimientos y 
capacidades cognitivas (Kuzniak, 2011). Del 
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establecidas por el MINEDUC para la asig-
natura de Matemáticas. Por tanto, nos pre-
guntamos, ¿cómo el FP aborda el desarrollo 
de habilidades matemáticas establecidas por 
el MINEDUC (2016a; 2019), a través del 
trabajo matemático que privilegia durante la 
enseñanza en su práctica profesional?

Metodología

Para abordar nuestro objetivo, adop-
tamos un paradigma interpretativo con una 
metodología de corte cualitativo (Denzin y 
Lincoln, 2000).	Se	trata	de	un	estudio	de	caso	
de tipo instrumental (Stake,	2007) en que el 
informante es un futuro profesor (FP) de 
matemática, al que llamaremos Lucas. Él se 
encuentra desarrollando el curso de práctica 
profesional de último semestre de la carrera 
de Pedagogía en Educación Media en Mate-
mática, en una universidad chilena. El curso 
de práctica profesional implica la realización 
de 30 horas semanales en un establecimiento 
educacional, por aproximadamente tres me-
ses. En ese período, el FP debe asumir fun-
ciones	propias	de	los	docentes,	como	planifi-
car e implementar propuestas de enseñanza.

El centro de práctica que ha sido asig-
nado a Lucas corresponde a un liceo subven-
cionado por el Estado de Chile, que tiene entre 
30 y 40 estudiantes por curso. El FP es acom-
pañado y supervisado por dos docentes; en el 
liceo, por un profesor de la disciplina, en el rol 
de guía, y en la universidad, por quien está a 
cargo del curso de práctica como tutor. Este úl-
timo es especialista en didáctica de la matemá-
tica. Lucas distribuye sus 30 horas de práctica 
en distintos cursos de 7.° a 4.° medio. En este 
estudio hemos seleccionado el trabajo realiza-
do en el curso de 1.º medio (de 14 a 15 años).

El contexto del trabajo de práctica 
profesional contempló distintas fases para 
Lucas, las cuales mostramos a continuación:

Fase 1: Dos semanas de adaptación al 
centro de práctica y de observación de 
las clases de matemática impartidas por 
el profesor guía.

Fase 2:	Planificación	de	la	enseñanza	de	
una unidad temática, adecuada al forma-
to del centro de práctica.

Fase 3: Implementación de las clases 
planificadas,	supervisadas	por	el	guía	y	
monitoreadas por el tutor.

Fase 4:	Supervisión,	por	parte	del	tutor,	del	
desarrollo de las clases implementadas.

Fase 5: Confección de un cuaderno de 
bitácoras	 con	 reflexiones	 sobre	 las	 cla-
ses realizadas, actualizado semanalmen-
te por el FP.

Fase 6: Reuniones de coordinación y de 
retroalimentaciones con el guía del cen-
tro de práctica.

Fase 7: Reuniones de retroalimentación 
con el tutor.

Esta práctica profesional se realizó en 
contexto de la pandemia a causa del CO-
VID-19, lo que llevó a adaptar el tipo de inte-
racción entre estudiantes y profesores, tanto 
en el centro de práctica como en el desarrollo 
del curso de práctica en la universidad. Lu-
cas implementó la enseñanza mediante cla-
ses sincrónicas y asincrónicas, a distancia y 
en línea, a través de una plataforma digital 
(Google Meet). Además, la universidad con-
tó con una plataforma institucional, donde 
el FP debía almacenar y organizar todos los 
materiales diseñados para su práctica, entre 
ellos,	su	cuaderno	de	bitácora	y	planificacio-
nes, los que fueron retroalimentados oportu-
namente por el tutor (fase 7).
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Selección del caso

El caso de Lucas ha sido seleccionado 
debido a que es representativo (Yin, 2009) 
con respecto a los otros practicantes. Lucas 
efectuó 17 clases correspondientes al cur-
so de 1.° medio. Todas las sesiones fueron 
acompañadas y monitoreadas por el guía y 
tres de ellas fueron supervisadas por el tutor 
(clases 10, 11 y 12). En dichas supervisiones 
de	clases,	fue	posible	identificar,	preliminar-
mente, una clara tendencia al desarrollo de 
la habilidad que nos interesa, asunto que está 
también	declarado	en	sus	planificaciones.

Para este trabajo, presentamos el aná-
lisis de la primera clase, ya que es rica en 
evidencias respecto del tema que nos inte-
resa estudiar y presenta características co-
munes en relación con la estructura de las 
otras (Coyne, 1997). Adicionalmente, se 
contemplan las fases 2, 3 y 5 del proceso de 
práctica profesional de Lucas.

Recolección y análisis de datos

Para establecer características del es-
pacio de trabajo de matemática del futuro 
profesor, nos basaremos en el ETM idóneo. 

En esta oportunidad, nos referiremos al 
ETM idóneo implementado por el futuro 
profesor (ETMi del FP), que corresponde al 
trabajo matemático sobre las clases efecti-
vamente realizadas.

Los datos provienen, principalmente, 
de los videos de grabaciones de las clases y 
las	planificaciones	que	Lucas	desarrolló	en	el	
contexto de su práctica profesional y que fue-
ron supervisadas por el tutor. Adicionalmen-
te, se consideró la bitácora en la cual Lucas 
registró	 su	 reflexión	 sobre	 sus	 implementa-
ciones, como una fuente secundaria de datos.

Con el propósito de reducir, organizar 
y	dar	significado	a	la	información,	Burns y 
Grove (2004) señalan que el análisis de los 
datos cualitativos consta de tres etapas: des-
cripción, análisis e interpretación. En primer 
lugar, se realizó una descripción del traba-
jo implementado en las clases, las cuales 
han sido divididas en tres episodios: inicio, 
desarrollo	 y	 cierre,	 identificando	 aquellas	
tareas matemáticas que propician el desen-
volvimiento de alguna de las habilidades es-
tablecidas por el MINEDUC, siguiendo el 
protocolo establecido en la tabla 1.

Tabla 1. Protocolo de identificación de tareas que promuevan habilidades 
Habilidades observadas

Identificación de 
habilidades

Descriptor

Resolver 
problemas (RP)

Entenderemos que el profesor estará desarrollando la habilidad de “resolver problemas”, cuando 
presente	al	estudiante	una	tarea	en	la	que	se	refleje	una	situación	con	un	contexto	dado,	con	las	
siguientes características: que el problema tenga una respuesta, que permita el ensayo y error, que 
permita alguna transferencia desde problemas similares ya resueltos.

Modelar
(M) 

Entenderemos que el profesor estará desarrollando la habilidad de “modelar”, cuando presente al 
estudiante una tarea en la cual se observe un problema basado en el mundo real, se puedan extraer 
variables, capturar patrones claves que sea posible expresar en lenguaje matemático, etc. 

Representar (R) Entenderemos que el profesor estará desarrollando la habilidad de “representar”, cuando presente 
al estudiante una tarea en la que se involucre traspasar la realidad desde un ámbito más concreto y 
familiar a otro más abstracto. 

Argumentar y 
comunicar (AC)

Entenderemos que el profesor estará desarrollando la habilidad de “argumentar y comunicar”, 
cuando presente al estudiante una tarea que otorgue las herramientas necesarias para que pueda 
descubrir inductivamente regularidades y patrones en sistemas naturales matemáticos y trate de 
convencer a otros de su validez. 

Nota: Fuente propia de la investigación.
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En segundo lugar, para el análisis del 
ETMi, se recurrió a los descriptores conte-
nidos en la tabla 2, relativos a los compo-
nentes del ETM, para caracterizar el trabajo 
matemático que Lucas promovía durante la 
clase a través de la selección y del plantea-
miento de tareas.

Tabla 2. Protocolo para el análisis de los componentes y herramientas del ETM 
Espacio de trabajo matemático

Criterio Componente Herramienta Descriptor

Pl
an

o 
ep

is
te

m
ol

óg
ic

o

Referencial Herramienta 
teórica

Se	identifica	como	aquellas	propiedades	que	nos	sirven	para	resolver	
una determinada tarea de un mismo referencial.

Herramienta 
operacional

Se	identifica	cuando	el	profesor	utiliza	ciertas	propiedades	o	teoremas	
que corresponden a otro referencial.

Artefactos Herramienta 
tecnológica

Corresponde a aquellos instrumentos relativos a algún tipo de software.

Representamen herramienta 
semiótica

Se	puede	observar	cuando	el	profesor	escribe	un	signo,	haciendo	
alusión a una noción matemática. Por ejemplo, cuando escribe

an + 1	≥	an
refiriéndose	a	la	sucesión	monótona	creciente.

Pl
an

o 
co

gn
iti

vo

Prueba Corresponde al razonamiento discursivo que se basa en una prueba (pragmática, intelectual).
Construcción Se	basa	en	las	acciones	desencadenadas	por	los	artefactos	utilizados	y	las	técnicas	de	uso	

asociadas.
Visualización Interpreta y relaciona los objetos matemáticos, según actividades cognitivas vinculadas 

con	los	registros	de	representación	semiótica	(identificación,	tratamientos,	conversión).

Nota: Fuente propia de la investigación.

En tercer lugar, para la interpretación 
de los hallazgos, se integró el análisis del 
ETM en las tareas propuestas con la identi-
ficación	de	las	habilidades	que	ellas	involu-
cran. Con esto, se buscó dar respuesta a la 
pregunta de investigación, mediante las re-
laciones	 identificadas	 entre	 las	habilidades	

y el trabajo matemático presentes en la 
práctica de Lucas.

Análisis y resultados

Descripción de la clase

En la clase observada, Lucas tiene por 
objetivo mostrar que los estudiantes com-
prendan las medidas de posición y cuarti-
les, en el eje de probabilidad y estadística 
para 8.º año de enseñanza básica (MINE-
DUC, 2016a)	 (ver	 figura	 2).	 Este	 objetivo	
se estableció en la fase 2	 de	 planificación	

Figura 2. Planificación de las clases de Lucas (fase 2)
Nota: Fuente propia de la investigación.
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y se registró en la bitácora (fase 5). Cabe 
señalar	que	las	planificaciones	de	la	sesión	
se realizaron según el formato establecido 
por el establecimiento educacional y bajo la 
supervisión del guía.

La	 planificación	 diseñada	 por	 Lucas	
(figura	2)	busca	desarrollar	 la	habilidad	de	
“representar” en contextos diversos, con la 
utilización	de	tablas	y	gráficos,	dejando	un	
margen abierto respecto de otros tipos de re-
presentaciones por utilizar. Además, en los 
indicadores de logro del detalle de su pla-
nificación	(ver	figura	3),	se	observa	que	los	
estudiantes deberán ser capaces de repre-
sentar las medidas de posición, por medio 
de diagrama de cajón, una vez terminada la 
unidad. Por otro lado, Lucas indica que se 
apoyará en el uso de Power Point, dejando 
fuera otro tipo de software o recurso.

Figura 3. Extracto de la planificación de la clase
Nota: Fuente propia de la investigación.

Durante el primer episodio, Lucas 
inicia su clase de forma virtual-sincrónica, 
presentando	 una	 tarea	 introductoria	 (figu-
ra 4). Esta busca activar el conocimiento 
previo de los estudiantes sobre porcentaje, 
asunto	contemplado	en	la	planificación.

Figura 4. Tarea de apertura propuesta por Lucas
Nota: Fuente propia de la investigación.

Dicha tarea está contextualizada y es 
cercana para los estudiantes, debido a que la 
red social “Instagram” es ampliamente co-
nocida por ellos y manejan los términos que 
utiliza (seguidores, cuenta y red social). En 
esta instancia, los alumnos presentan baja 
participación en sus respuestas y es el FP 
quien responde las preguntas planteadas.

A continuación, en el episodio desa-
rrollo de la clase,	Lucas	define	las	medidas	
de posición como aquellas que “dividen a 
un conjunto de datos ordenados en una can-
tidad determinada de partes iguales, por 
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tanto, es aplicable para las variables cuan-
titativas”	(ver	figura	5a).	A	lo	anterior,	aña-
de	 la	 definición	 de	 variables	 cuantitativas,	
como esas a las que se les puede asociar un 
valor numérico, y la de medidas de posición, 
específicamente,	los	cuartiles,	como	los	va-
lores que dividen una muestra de datos en 4 
partes	iguales	(ver	figura	5b).

Luego, Lucas expone la fórmula  
con el propósito de determinar la posición 
de los cuartiles, basándose en esta para tra-
bajar	 en	 el	 problema	 propuesto	 (figura	 6),	
sin desarrollar la fórmula o poder deducir 
junto a sus estudiantes.

Figura 5. Definición de medidas de posición y cuartiles
Nota: Fuente propia de la investigación.

Figura 6. Tarea de medida de posición de cuartiles
Nota: Fuente propia de la investigación.

En este episodio, se observa una inten-
ción, por parte de Lucas, de generar un diá-
logo con los alumnos, realizando preguntas 

sobre la fórmula recién presentada. Ellos 
responden con lo que Lucas ha menciona-
do durante su presentación.

1 FP: ¿Cómo calculamos los cuartiles? 
¿Qué es n? ¿Qué era k?

2 E1: n es el número de total de datos
3 E2: k es 1, 2 y 3

Por otra parte, ninguno de los estu-
diantes se cuestiona sobre las variables in-
volucradas en la fórmula. Luego de esto, 
Lucas les presenta dos tareas más: una simi-
lar	a	lo	visto	en	la	figura	6	y	otra	que	incluye	
el	diagrama	de	caja	y	bigotes	(ver	figura	7).	
En ambas se insiste en la aplicación de la 
fórmula para calcular cuartiles (mediante 
una	nube	tipo	recordatorio	en	la	figura	7a)	
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y se solicita el cálculo de dos de ellos. Pese a 
que las indicaciones estipuladas son para los 
alumnos, resulta ser Lucas quien nuevamen-
te las realiza.

Posterior a la tarea de construir el dia-
grama de caja y bigotes, el FP plantea otras 
dos	más.	La	primera	(figura	8a)	busca	que	
los estudiantes ubiquen los distintos cuar-
tiles. La segunda pretende que relacionen 
el diagrama de caja y bigotes con los datos 
presentados a la izquierda de la imagen 8b.

Figura 7. Problema de posición del cuartil y de caja y bigotes
Nota: Fuente propia de la investigación.

Figura 8: Usos del diagrama de caja y bigotes
Nota: Fuente propia de la investigación.

Las	 tareas	 presentadas	 en	 las	 figu-
ras 8a y 8b incluyen las notaciones usua-
les de los cuartiles y la representación del 

diagrama de caja y bigotes, de modo que 
los alumnos utilicen esas representaciones 
para resolverlas. En la 8a se pide ubicar 
los cuartiles en relación con el diagrama, 
mientras que en la 8b se pretende que el 
estudiante	 identifique	el	diagrama	corres-
pondiente a los datos proporcionados; esto 
es, extraer datos de la representación (dia-
grama de caja y bigotes) para poder dar 
respuesta a lo solicitado.

Finalmente, en el episodio de cierre 
de la sesión, Lucas vuelve a las diaposi-
tivas de su presentación, haciendo énfasis 
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en la fórmula de posición de los cuartiles, a 
modo de cierre, y luego la da por terminada.

Para esta clase, en la fase 6 se sugie-
re a Lucas que sería deseable que hubiese 
desarrollado	la	fórmula,	con	el	fin	de	deter-
minar los cuartiles mediante alguna tarea, lo 
cual queda registrado en su bitácora como 
una	de	las	reflexiones	sobre	la	enseñanza	en	
esta lección.

Figura 9: Reflexión de Lucas extraída de la fase 5
Nota: Fuente bitácora de Lucas.

Retroalimentación del profesor guía 
del centro de práctica

En general, el guía realiza retroali-
mentaciones al FP semanalmente, mediante 
breves reuniones individuales y de forma 
remota (virtuales), en las cuales le asigna 
diferentes tipos de labores que debe cumplir 
durante los días seleccionados. Además, du-
rante la semana, el guía envía mensajes, vía 
WhatsApp o correo electrónico, que contie-
nen tanto consejos como sugerencias sobre 
la forma de abordar algunos contenidos y la 
metodología empleada.

A continuación, se presenta uno de es-
tos mensajes de retroalimentación a Lucas:

Figura 10. Extracto de retroalimentación 
del profesor guía 18-5-2021

Como se puede observar en el extrac-
to, el guía sugiere considerar problemas 
más cercanos a la realidad de los estudiantes 
(Henríquez-Rivas y Verdugo-Hernández, 
bajo revisión), a modo de comprometerlos 
con	la	clase	y	generar	actividades	de	dificul-
tad progresiva.

Análisis e interpretación de la sesión

La baja participación de los alumnos 
lleva al FP a desarrollar por sí mismo todas las 
tareas presentadas. En el inicio de la clase, Lu-
cas	presenta	una	tarea	introductoria	(figura	4),	
en lenguaje natural, que requiere relacionar la 
determinación del segundo cuartil con el cál-
culo de porcentajes. Desde la perspectiva del 
ETM, se busca activar el referencial relativo a 
los conocimientos previos sobre porcentajes, 
en relación con el tema presentado (cuartiles), 
y comenzar el trabajo matemático a partir de 
la génesis semiótica, debido al uso de la repre-
sentación numérica de los datos.

En términos de las habilidades (MI-
NEDUC, 2016b),	la	tarea	inicial	se	planifica	
para que los estudiantes resuelvan un proble-
ma (RP) contextualizado en una red social 
que ellos usan, sin embargo, la propuesta no 
logra impactar en su motivación. En este sen-
tido, el ETM previsto	en	la	planificación	de	
Lucas no ocurrió en el ETM implementado, 
evidenciando una distancia entre ambos. Por 
su parte, a pesar del contexto cotidiano plan-
teado en esta tarea, son escasos los elementos 
que permiten señalar que se busca un trabajo 
de la habilidad de representar, contemplada 
en	lo	planificado	para	la	sesión.
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Las tareas mostradas están precedidas 
por	la	definición	de	medida	de	posición	y	la	
presentación de la fórmula para determinar 
la posición de los cuartiles; esta última se 
expone	sin	reflexión	respecto	de	su	resolu-
ción para obtener la fórmula general. Las ta-
reas propuestas en adelante (ETM previsto) 
pretenden aplicar dicha fórmula y estable-
cer una forma de proceder para determinar 
los cuartiles, encaminando el trabajo hacia 
la habilidad de resolver problemas, que en 
este caso inicia por la aplicación directa de 
la fórmula en una estructura determinada. 
En	la	figura	6,	se	aprecia	la	ejemplificación	
de este procedimiento.

Para motivar la participación de los 
estudiantes, Lucas intenta generar diálogo 
con ellos, a través de distintas preguntas, 
pero no se muestran participativos. Duran-
te	 la	 actividad	 de	 la	 figura	 6,	 destacamos	
una intervención del alumno E3, quien se 
cuestiona	agregar	una	unidad	a	4	(ver	figu-
ra 11) para determinar la posición de uno 
de los cuartiles, como se observa en el si-
guiente extracto.

Figura 11: Intervención de estudiante
Nota: Fuente propia de la investigación.

4 FP: Los cuartiles dividen a una muestra 
de datos en 4 partes iguales.

5 FP: ¿Qué es una muestra?
6 E3: ¿Por qué se le suma el 1 al 4?
7 FP: Pues no me da un resultado, por lo 

que a la parte entera [de 4,5] le sumo en 
1 y ahí me da la posición 5.

8 FP: Continuamos con el cuartil 2. El 
cuartil 2 corresponde a la mediana.

9 FP: ¿Por qué relacionamos los porcen-
tajes con cuartiles?, porque se habla de 
porcentaje en los cuartiles.

Lucas responde a la pregunta del es-
tudiante sin precisar el fundamento de este 
procedimiento. La respuesta la interpretamos 
como una focalización del trabajo matemá-
tico en la aplicación de la fórmula para de-
terminar cuartiles de forma numérica y alge-
braica,	lo	que	significa	privilegiar	la	génesis	
semiótica e instrumental sobre lo discursivo. 
Asimismo, se observa un rápido regreso a lo 
calculatorio que demanda la tarea propuesta, 
cuando señala “Continuamos con el cuartil 2. 
El cuartil 2 corresponde a la mediana”.

El trabajo matemático en esta tarea 
(figura	 6),	 ETM	 implementado, se restrin-
ge a lo numérico, partiendo del referencial 
con las medidas de posición para activar la 
génesis semiótica mediante el ordenamiento 
de los datos. La tarea aborda la habilidad de 
representar los datos de manera creciente, 
para conseguir visualizar la posición de los 
cuartiles solicitados y obtenidos con la ayu-
da de la aplicación de la fórmula. Esto últi-
mo nos permite observar el rol de artefacto 
que Lucas asigna a la fórmula y la activa-
ción de la génesis instrumental en el trabajo 
matemático que promueve en la sesión.

Por	 su	parte,	 la	 tarea	de	 la	figura	7a	
es una puesta en práctica del procedimien-
to	recién	instaurado	(figura	6).	Se	activa,	en	
su mayor parte, la génesis semiótica, dando 
sentido a la posición del cuartil por medio 
del uso del ordenamiento de los datos. Lu-

cas utiliza la fórmula  como una herra-
mienta teórica que permite la obtención de 
los cuartiles, sin generar un cuestionamien-
to sobre ella, más allá de su uso, restringien-
do la aparición de la génesis discursiva en el 
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trabajo propiciado en el aula. Lucas plantea, 
además, una tarea de las mismas caracterís-
ticas que la anterior, pero esta vez incluye 
la construcción del diagrama de caja y bi-
gotes para ubicar y visualizar los cuartiles 
como	medidas	de	posición.	Se	observa	que	
el FP pretende activar la génesis semiótica e 
instrumental, a través de la elaboración del 
diagrama y el uso de la fórmula.

En términos de las habilidades, el FP 
retoma la resolución de problemas desde 
la aplicación de la fórmula para los cuar-
tiles. Al igual que antes, se observa la ac-
tivación de la génesis semiótica, desde el 
representamen hacia la visualización, pues 
la tarea presenta los datos para determinar 
los	cuartiles	(figuras	7a	y	b),	trabajados	de	
forma numérica por parte del FP (ETM im-
plementado). En este sentido, se observa el 
desarrollo de las habilidades de representar 
y aplicar, sin embargo, esta última no fue 
explicitada	en	la	planificación	(ETM	poten-
cial). Tanto en esta como en las siguientes 
tareas	(figuras	8a	y	b)	se	observa	que	Lu-
cas recurre a la visualización para activar 
el referencial de los estudiantes, mediante 
la relación entre el cuartil calculado, vía la 
fórmula y su ubicación en el diagrama de 
caja y bigotes. Así, el establecer relaciones 
se transforma en otra habilidad presente en 
el trabajo matemático de Lucas que no está 
contemplada	en	su	planificación.

En	la	actividad	de	la	figura	8a,	el	FP	
vuelve sobre la relación entre los cuartiles y 
el diagrama de caja y bigotes. Aquí no hay 
una tarea directa para los alumnos, sino que 
es Lucas quien utiliza esta actividad para 
explicitar la ubicación de los cuartiles en el 
diagrama. La habilidad de representar está 
presente en este trabajo como algo que se 
espera en los estudiantes, pero que es mode-
lado por el FP. De este modo, la labor mate-
mática propuesta promueve la activación de 

la génesis semiótica y del polo referencial 
como foco de esta actividad.

En	la	tarea	de	la	figura	8b	se	pide	a	los	
aprendices usar el trabajo realizado por Lu-
cas en la actividad anterior. En este caso, al 
estar determinados los diagramas y cuarti-
les, se exige establecer una correspondencia 
entre ellos, la que debe darse entre el regis-
tro	 numérico	 y	 el	 gráfico.	 Se	 trata	 de	 una	
labor semiótica, en la cual la activación del 
referencial permite establecer estas relacio-
nes y dar respuesta a la tarea.

Por su parte, en la fase 6, el profesor 
guía solicita a Lucas la inclusión de acti-
vidades que aborden la construcción de la 
fórmula y, con ello, que active la génesis 
discursiva, pues observa que el FP solo se 
focaliza en el cálculo de cuartiles, lo que, 
en el sentido del ETM, corresponde a un 
trabajo semiótico-instrumental. Asimismo, 
recomienda aumentar la complejidad de las 
tareas durante la sesión, lo cual interpreta-
mos como conocimiento del guía sobre el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
que requiere el trabajo matemático en esta 
asignatura.

Finalmente, en la fase 5, Lucas regis-
tra	 en	 su	 bitácora	 sus	 reflexiones	 sobre	 la	
enseñanza	 (figura	 12).	 El	 FP	 señala	 haber	
logrado el objetivo de que sus estudiantes 
comprendieran las medidas de posición, sin 
embargo, esto se restringió al trabajo desde 
las	definiciones	de	los	conceptos,	debido	al	
tiempo disponible para la sesión. Además, 
indica que no pudo desarrollar otras tareas 
que involucran la resolución de problemas, 
lo que muestra la conciencia de Lucas sobre 
las	falencias	de	su	planificación	y	de	su	cla-
se, pero no las explicita o precisa, como un 
cuestionamiento crítico de su práctica.
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Figura 12: Reflexiones de Lucas, fase 5.
Nota: Fuente bitácora de Lucas.

Las tareas que po-
tencian la habilidad de RP 
Lucas las plantea como 
situaciones en contextos 
cercanos a los estudian-
tes (Henríquez-Rivas y 
Verdugo-Hernández, bajo 
revisión), en las cuales 
se debe aplicar un pro-

cedimiento y una fórmula previamente 
establecida, con miras a luego relacionar 
dos representaciones para los cuartiles. En 
este sentido, en la RP se involucran otras 
habilidades, no consideradas explícitamen-
te en el currículo, por ejemplo, las duplas 
descubrir-explorar,	justificar-razonar	y	pre-
sentar-comunicar, que caracterizan el tra-
bajo matemático, según Gómez-Chacón 
et al. (2016), y que están asociadas a los 
planos verticales del ETM. El análisis de 
las tareas matemáticas, a la luz del ETM, 
permite	identificar	y	caracterizar	el	 trabajo	
matemático propuesto con ellas, en térmi-
nos de “competencias matemáticas cogni-
tivas fundamentadas en la coordinación de 
las génesis en sus relaciones con el plano 
epistemológico” (p. 10) que, para nuestro 
foco de estudio, corresponden a habilidades 
disciplinares por desarrollar durante la en-
señanza de la matemática, pero que no son 
explícitas en la propuesta ministerial.

En cuanto a las habilidades incluidas 
en el currículo chileno, cabe preguntarnos 
por qué se han seleccionado cuatro y no 
otras como las mencionadas antes. En esta 
línea, Breda et al. (2016)	identifica	que	son	
las tendencias ampliadas en investigacio-
nes en educación matemática las que guían 
los ajustes curriculares y los programas de 
formación, incluyendo, en dichos ajustes, 
aquellos temas que actualmente se están 
desarrollando en la disciplina. En este caso, 
se	 identifica	 una	 tendencia,	 por	 ejemplo,	

Discusión

En la propuesta de Lucas, en su pri-
mera clase, se observan tareas que requieren 
de representar, aplicar y establecer rela-
ciones, consideradas parte del desarrollo de 
la habilidad para resolver problemas (RP). 
El aspecto semiótico del trabajo propuesto 
muestra la relación entre el objetivo y las 
habilidades	(declaradas	en	la	planificación),	
incluidas en el diseño del ETM idóneo y del 
ETM implementado. Sin	embargo,	una	pla-
nificación	 simplificada,	 como	 la	 exigida	 a	
Lucas por el centro de práctica, no da cuen-
ta de todas las habilidades que se necesitan, 
se ven involucradas o se busca desarrollar 
durante la sesión.

Las habilidades declaradas en el cu-
rrículo chileno sobre representar, modelar, 
resolver problemas, así como argumentar y 
comunicar (MINEDUC, 2016a), a su vez, 
involucran otras. Por ejemplo, la resolu-
ción	 de	 problemas	 involucra	 identificar,	
seleccionar, establecer relaciones, aplicar y 
representar, etc. (Chico, Gamboa y Henrí-
quez, 2017; MINEDUC, 2016b), de acuer-
do con el tipo de problema por resolver y 
las características propias del resolutor, 
esto es, las características cognitivas del 
individuo como estructuración del ETM 
personal (Kuzniak, 2011), traducidas en 
habilidades propias de la construcción del 
conocimiento matemático.

http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en
mailto:https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia?subject=
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=


Paula Verdugo-Hernández • Gonzalo Espinoza-Vásquez

DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
E-ISSN: 2215-3470

CC: BY-NC-ND

U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 37, N
°. 1, pp. 1-23. January-D

ecem
ber, 2023 • 

 w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • 
 revistauniciencia@

una.cr

187

sobre la resolución de problemas (e. g. Pi-
no-Fan, Báez-Huaiquián, Molina-Cabero 
y Hernández-Arredondo, 2020) y las com-
petencias que se despliegan a través de la 
modelización (e. g. Trelles, Toalongo y Al-
sina, 2022), como tópicos de interés en este 
ámbito de estudio.

El FP, en relación con las tareas pro-
puestas sobre nociones de estadística, privile-
gia aquellas encaminadas hacia resolución de 
problemas, mostrando la activación de la gé-
nesis semiótica, lo que caracteriza el ETMi. 
Cabe mencionar que se ha analizado solo la 
primera clase diseñada por Lucas, en la cual 
solo	ha	planificado	el	desarrollo	de	la	habili-
dad de representar (o usar representaciones) 
y que, en ningún momento de su clase ni de 
su bitácora, mostró conciencia sobre el tra-
bajo con otras habilidades que podrían estar 
involucradas. Lo anterior da cuenta de la co-
herencia entre las tareas propuestas (contem-
pladas en el ETMi) y la habilidad objetivo, 
pero	también	deja	ver	la	falta	de	reflexión	del	
FP sobre otras habilidades involucradas en su 
propuesta de enseñanza.

También se observa la activación del re-
ferencial del plano epistemológico, en cuanto 
a las nociones estadísticas involucradas, pero 
no se activa el componente de la prueba, por 
lo que no podemos evidenciar la activación 
de la génesis discursiva y, por tanto, no hay 
actividad en los planos [sem-dis] o [ins-dis], 
alejándose del desarrollo de argumentar y co-
municar, como se espera abordar siguiendo 
las bases curriculares (MINEDUC, 2016a). 
Asimismo, la génesis instrumental se ve res-
tringida a la aplicación de la fórmula como 
una herramienta teórica para determinar cuar-
tiles y su posición, sin fomentar otro tipo de 
trabajo, por ejemplo, la utilización de algún 
software para el manejo de los datos o la cons-
trucción de los diagramas, pues el diagrama 
de caja y bigotes fue siempre dado por Lucas.

La clase estudiada evidencia una es-
casa interacción entre el FP y los estudian-
tes, lo que podría ser atribuido al contexto 
de clases virtuales (CEM, 2021) a causa de 
la situación de la pandemia por COVID-19. 
De acuerdo con Zurita (2020), las interven-
ciones disminuidas de los alumnos impactan 
negativamente el desarrollo de las habilida-
des, mientras que fomentar un contexto de 
trabajo colaborativo ayudaría a fortalecer las 
relaciones entre pares e incrementar el desa-
rrollo de habilidades cognitivas. Lucas busca 
que el grupo contribuya mediante preguntas 
dirigidas, pero poco estimulantes, y pretende 
atraer su atención por medio del uso reiterati-
vo de ostensivos (en el sentido de Brousseau, 
1998), como colores y formas. El problema 
contextualizado del inicio de la sesión in-
cluye este tipo de elementos, cercanos a los 
estudiantes, pero no logra el compromiso ne-
cesario para que ellos aborden la tarea. Las 
siguientes actividades van perdiendo esa cer-
canía y su presentación se enfoca en desarro-
llar un procedimiento numérico (cálculo de 
cuartiles) por encima de la comprensión pro-
funda del tema. Con ello, los alumnos focali-
zaron la forma en lugar del fondo del tema en 
estudio, sin cuestionarse, por ejemplo, el des-
envolvimiento de la fórmula de cuartiles o su 
aplicación en otras áreas del conocimiento y 
en situaciones cercanas a ellos.

Por su parte, el guía recomienda a Lu-
cas que existan tareas cercanas para los estu-
diantes, tal como señalan Henríquez-Rivas y 
Verdugo Hernández (en prensa), de modo que 
los comprometan con el trabajo de la clase, 
que ellas progresen en su nivel de complejidad 
y que los alumnos participen activamente de 
la sesión. La experiencia del guía resulta ser 
un insumo importante en la formación del FP, 
pues de ella se obtienen elementos que apor-
tan al desarrollo de propuestas de enseñanza y 
diseños más sólidos de ETM idóneos.
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Conclusiones

La	planificación	del FP relativa al de-
sarrollo de la habilidad de representar, a tra-
vés de las actividades recomendadas, parece 
ocultar otras habilidades matemáticas que 
serían necesarias para desarrollar las tareas 
y el trabajo sugerido.	Si	bien	en	la	propuesta	
existen tareas que evocan diferentes tipos de 
habilidades, no resulta explícito que aque-
llas se seleccionen y organicen para dar el 
andamiaje a la habilidad de representar, tal 
como lo sugiere el currículum chileno. El 
desarrollo de esta habilidad se ve restringi-
do por la baja participación de sus estudian-
tes en las clases virtuales. Debido a esto, es 
Lucas quien realiza cada tarea y el trabajo 
sobre las representaciones, mostrando lo 
que espera que logren sus estudiantes, en 
lugar de incentivar que sean ellos mismos 
quienes las construyan o elijan, es decir, que 
desarrollen la habilidad.

Coincidimos con Chico et al. (2017) 
en que son las tareas las que podrían in-
centivar el desarrollo de las distintas habi-
lidades declaradas en el currículum, así, la 
selección adecuada de estas, que proyecte 
su desenvolvimiento y logre comprometer 
a los alumnos con el trabajo propuesto, se 
vuelve un asunto importante de considerar 
como parte del conocimiento profesional 
del FP, el que debe ser desarrollado durante 
su formación.

En el caso estudiado, Lucas realiza 
elecciones de tareas y presenta sus clases 
enfocadas en mostrar, principalmente, las 
temáticas estadísticas contempladas en el 
programa de estudio del nivel (como la fór-
mula de los cuartiles y su cálculo), en lugar 
de resaltar las habilidades que deben lograr 
sus estudiantes. Pareciera ser que Lucas aún 
no toma conciencia de que, en el ejercicio de 
su profesión, debe fomentar el trabajo de las 

cuatro habilidades establecidas en el progra-
ma de estudio (MINEDUC, 2016a), como 
lo exigen los estándares de su formación y 
desempeño (MINEDUC, 2021). Además, 
adecuar	 la	 planificación	 al	 formato	 exigido	
por el centro de práctica de Lucas tampoco 
contribuye a dilucidar la relación entre los 
objetivos, los contenidos y las habilidades 
que este propone trabajar, frente a lo cual las 
orientaciones del guía se tornan un factor im-
portante, al formar y acompañar al FP.

En cuanto al trabajo matemático que 
fomenta el FP, el ETM idóneo implemen-
tado se caracteriza por privilegiar el trabajo 
semiótico, lo que se alinea con la habilidad 
declarada	en	su	planificación.	Asimismo,	se	
observa la presencia del componente del re-
ferencial, por medio del uso de la fórmula 
para calcular los cuartiles, usada como he-
rramienta teórica en la génesis instrumental. 
Otros componentes del ETM se ven esca-
samente activados, restringiendo el tipo de 
trabajo que se promueve en la sesión. Los 
aspectos discursivos del trabajo matemático 
quedan ausentes; son relegados por lo ope-
ratorio del cálculo de cuartiles y la interpre-
tación de los diagramas de caja y bigotes. 
En esta línea, podemos establecer que el tra-
bajo que Lucas incentiva durante la clase, 
mediante el enfoque tradicional de la ense-
ñanza de la matemática, es principalmente 
semiótico y operatorio: busca visualizar e 
interpretar los cuartiles determinados como 
separadores de una colección de datos.

El trabajo semiótico es natural de la 
actividad matemática, pero Lucas lo muestra 
desvinculado con la habilidad de representar 
que pretende desarrollar. Reconocemos que 
analizar solo una sesión de clases y su plani-
ficación	resulta	una	limitante	para	caracteri-
zar todo el trabajo matemático del FP y que 
el estudio del desarrollo de las habilidades 
debe	observarse	a	largo	plazo.	Sin	embargo,	
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la imagen que resulta de esta primera sesión 
puede dar cuenta de cómo el FP concibe la 
enseñanza y la propuesta para desarrollar ha-
bilidades,	reflejando	lo	que	podrá	ser	su	des-
empeño docente al egresar como profesor.

Lo anterior nos permite dar respuesta 
a la pregunta que guio esta investigación so-
bre el tipo de trabajo que promueve el pro-
fesor y el desarrollo de habilidades en una 
propuesta inicial para la enseñanza de los 
cuartiles y, junto con ello, nos abre nuevos 
cuestionamientos respecto del desenvolvi-
miento y análisis de las prácticas tempranas. 
Por ejemplo, sobre las características de los 
profesores guías y su formación como tales, 
de modo que sean profesionales capaces de 
acompañar	con	eficacia	a	los	futuros	docen-
tes mediante sus conocimientos y experien-
cias, pues su participación y las retroalimen-
taciones ofrecidas a los FP en las instancias 
de práctica son un aporte a la formación.

Lo	anterior	nos	hace	reflexionar	sobre	
la preparación lograda por los futuros profe-
sores hasta su última instancia de práctica, 
especialmente	si	las	deficiencias	observadas	
en el caso estudiado persisten en el ejerci-
cio de los docentes, una vez completada 
su formación inicial. De este modo, el FP 
necesitará desarrollar conocimientos disci-
plinares, didácticos, técnicos y prácticos, 
entre los que se encuentran aquellos sobre 
las diferentes habilidades involucradas en 
el trabajo matemático que promueve en sus 
clases, así como tener presentes cuáles son 
las que permiten potenciar el desenvolvi-
miento de las contempladas en el currículo. 
Esto constituye una proyección del presente 
estudio, por ejemplo, hacia el abordaje de 
los saberes que los futuros profesores pue-
den/deben implementar en su formación, 
respecto del desarrollo de las habilidades 
disciplinares y sobre la selección de tareas 
adecuadas para conseguirlas.

Finalmente, es imperativo permane-
cer vigilantes en la FID, al menos, en las 
tres direcciones que aquí se mencionaron: el 
desarrollo de las prácticas, el rol de los pro-
fesores guía y tutor y en cómo este contexto 
permite generar insumos de retroalimenta-
ción hacia toda la formación y la investiga-
ción en didáctica de la matemática.

Agradecimiento

Paula Verdugo-Hernández agradece 
el	financiamiento	a	ANID,	Proyecto	Fondo	
Nacional	de	Desarrollo	Científico	y	Tecno-
lógico de Iniciación 2023, folio 11230240, 
Chile, y al Convenio Marco FID-TAL 1856, 
de la Universidad de Talca (2021). Gonza-
lo	Espinoza-Vásquez	agradece	el	financia-
miento a ANID, Proyecto Fondo Nacional 
de	Desarrollo	 Científico	 y	Tecnológico	 de	
Iniciación 2023, folio 11231088, Chile. 
Este	trabajo	está	vinculado	a	la	Red	MTSK	
de la Asociación Universitaria Iberoameri-
cana de Posgrado (AUIP).

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún 
conflicto	de	interés.

Declaración de la contribución 
de los autores

Todos	 los	 autores	 afirmamos	 que	
se	 leyó	 y	 aprobó	 la	 versión	 final	 de	 este	
artículo.

El porcentaje total de contribución 
para la conceptualización, preparación y 
corrección de este artículo fue el siguiente: 
P. V. H. 50 %, G. E. V. 50 %.

http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en
mailto:https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia?subject=
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=


Paula Verdugo-Hernández • Gonzalo Espinoza-Vásquez

DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
E-ISSN: 2215-3470

CC: BY-NC-ND

U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 37, N
°. 1, pp. 1-23. January-D

ecem
ber, 2023 • 

 w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • 
 revistauniciencia@

una.cr

190

Declaración de disponibilidad 
de los datos

Los datos que respaldan los resultados 
de este estudio serán puestos a disposición 
por el autor correspondiente P. V. H., previa 
solicitud razonable.

Referencias

Burns,	N.	y	Grove	S.	(2004).	Investigación en enfer-
mería. Madrid: Elsevier.

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2000). The handbook of 
qualitative research.	London:	Sage.

Barber, M. y Mourshed, M. (2007). How the world’s 
best-performing schools systems come out on 
top. Mckinsy y Company.

Breda, A., Font, V. y Lima, V. M. (2016). Análise das 
Propostas de Inovação nos Trabalhos de Con-
clusão de Curso de um Programa de Mestrado 
Profissional	em	Matemática.	AIEM. Avances 
de Investigación en Educación Matemática, 
10, 53-72. https://doi.org/10.35763/aiem.
v0i10.137

Brousseau, G. (1998). Théorie des situations di-
dactiques (Textes rassemblés et préparés 
par	Balacheff	N.,	Cooper	M.,	Sutherland	R.,	
Warfield	V.).	La	Pensée	Sauvage.	https://doi.
org/10.7202/000137ar

Calderón, M. (2020). Desafíos para la enseñanza y el 
aprendizaje en las prácticas progresivas en la 
formación de profesores. Una aproximación 
cualitativa en una universidad chilena. Pro-
fesorado. Revista de currículum y formación 
del profesorado, 24(2), 202-222. https://doi.
org/10.30827/profesorado.v24i2.14075

Centro de Estudios Mineduc. (2021). Efectos de la 
suspensión de clases presenciales en el contex-
to de pandemia por Covid-19. Evidencias, 82.

Cisternas, T. (2011). La investigación sobre for-
mación docente en Chile. Territorios explo-
rados e inexplorados. Calidad en la Educa-
ción, 35, 131-164. https://doi.org/10.4067/
S0718-45652011000200005

Comisión Nacional de Acreditación. (2014). Crite-
rios de Evaluación para Carreras y Progra-
mas de Pregrado.	 Santiago,	 CNA.	 https://
www.cpeip.cl/formacion-inicial-docente/

Coyne, I. T.	 (1997).	 Sampling	 in	 Qualitative	 Re-
search.	Purposeful	and	Theoretical	Sampling,	
Merging or Clear Boundaries? Journal of Ad-
vanced Nursing, 26, 623-630. https://doi.or-
g/10.1046/j.1365-2648.1997.t01-25-00999.x

Chico, J., Gamboa, M. y Henríquez, L. (2017). El 
desarrollo de habilidades en la resolución de 
problemas trigonométricos de los estudiantes 
de segundo ciclo de la enseñanza secundaria 
angoleña. Revista Pertinencia Académica, 
(4), 49-68.

De Oliveira, M. y Cerqueira, J. (2021). Habilidades 
Matemáticas na Base Nacional Comum Cu-
rricular: Vislumbrando Caminhos Analíticos. 
JIEEM, 14(1), 32-41. https://doi.org/10.1792
1/2176-5634.2021v14n1p32-41

Gómez-Chacón, I. M., Kuzniak, A. y Vivier, L. 
(2016). El rol del profesor desde la pers-
pectiva de los espacios de trabajo mate-
mático. Bolema - Boletin de Educación 
Matemática, 30(54), 1-22. https://doi.
org/10.1590/1980-4415v30n54a01

Grossman, P. (2011). Framework for teaching prac-
tice: a brief history of an idea. Teachers Co-
llege Record, 113(12), 2836-2843. https://doi.
org/10.1177/016146811111301205

Grossman, P., Compton, C, Igra, D., Ronfeldt, 
M.,	 Shahan,	 E.	 y	 Williamson,	 P.	 (2009).	
Teaching practice: A cross-professio-
nal perspective. The Teachers College 
Record, 111(9), 2055-2100. https://doi.
org/10.1177/016146810911100905

Henríquez-Rivas, C., Ponce, R., Carrillo, J., Climent, 
N. y Espinoza-Vásquez, G. (2021). Trabajo
matemático de un profesor basado en tareas
y ejemplos propuestos para la enseñanza.
Enseñanza de las Ciencias, 39(2), 123-142.
https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3210

Henríquez-Rivas, C. y Kuzniak, A. (2022). The Idoi-
ne	 or	 Suitable	 MWS	 as	 an	 Essential	 Tran-
sitional	 Stage	 between	 Personal	 and	 Refe-
rence Mathematical Work. In Kuzniak, A., 
Montoya Delgadillo, E. y Richard, P. (2022). 
Mathematical work in educational context: 
The perspective of the theory of mathema-
tical working spaces.	 Springer.	 https://doi.
org/10.1007/978-3-030-90850-8_6

Heríquez-Rivas, C. y Verdugo-Hernández, P. (bajo 
revisión). Diseño de tareas en la formación 
inicial docente de matemáticas que involu-
cran las representaciones de una función. 
Educación Matemática.

http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en
mailto:https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia?subject=
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=
https://doi.org/10.35763/aiem.v0i10.137
https://doi.org/10.35763/aiem.v0i10.137
https://doi.org/10.7202/000137ar
https://doi.org/10.7202/000137ar
https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.14075
https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.14075
https://doi.org/10.4067/S0718-45652011000200005
https://doi.org/10.4067/S0718-45652011000200005
https://www.cpeip.cl/formacion-inicial-docente/
https://www.cpeip.cl/formacion-inicial-docente/
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.t01-25-00999.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.t01-25-00999.x
https://doi.org/10.17921/2176-5634.2021v14n1p32-41
https://doi.org/10.17921/2176-5634.2021v14n1p32-41
https://doi.org/10.1590/1980-4415v30n54a01
https://doi.org/10.1590/1980-4415v30n54a01
https://doi.org/10.1177/016146811111301205
https://doi.org/10.1177/016146811111301205
https://doi.org/10.1177/016146810911100905
https://doi.org/10.1177/016146810911100905
https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3210
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90850-8_6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90850-8_6


Paula Verdugo-Hernández • Gonzalo Espinoza-Vásquez

DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
E-ISSN: 2215-3470

CC: BY-NC-ND

U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 37, N
°. 1, pp. 1-23. January-D

ecem
ber, 2023 • 

 w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • 
 revistauniciencia@

una.cr

191

Jiménez, C., Martínez, Y., Rodríguez, N. y Padilla, 
G. (2014). Aprender a hacer: la importancia
de las prácticas profesionales docentes. Edu-
care, 18(61),	429-438.	ISSN:	1316-4910.

Kuzniak, A. (2011). L’espace de travail mathéma-
tique et ses genèses. Annales de Didactique 
et de Sciences Cognitives, 16, 9-24. https://
halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01060043

Kuzniak, A., Tanguay, D. y Elia, I. (2016). Mathe-
matical	 Working	 Spaces	 in	 schooling:	 an	
introduction. ZDM - Mathematics Educa-
tion, 48, 721-737. https://doi.org/10.1007/
s11858-016-0812-x

Kuzniak,	A.	y	Richard,	P.	R.	(2014).	Spaces	for	Ma-
thematical Work. Viewpoints and perspec-
tives, RELIME, 17(4- I), 17-2. https://doi.
org/10.12802/relime.13.1741b

Diario	Oficial	de	la	República	de	Chile.	(2016).	Ley 
20.903 Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente.	 Santiago,	 Chile.	 https://www.bcn.
cl/leychile/navegar?idNorma=1087343

Ministerio de Educación de Chile (Mineduc). 
(2012). Estándares orientadores para carre-
ras de Pedagogía en Educación Media. http://
www.cpeip.cl/index2.php?id_seccion=4650y 
id_portal=41y id_contenido=24753

Ministerio de Educación de Chile. (2016a). Bases Cu-
rriculares 7° básico a 2° medio. Unidad de Cu-
rrículum y Evaluación. https://media.mineduc.cl/

Ministerio de Educación de Chile. (2016b). De-
sarrollo de Habilidades: Aprender a pensar 
matemáticamente. En A. Pedreros Matta, 
Habilidad de Modelamiento Matemático (pp. 
11-43).	Santiago,	Chile:	MINEDUC.

Ministerio de Educación de Chile. (2019). Bases Cu-
rriculares 3º y 4º medio. Unidad de Currícu-
lum y Evaluación. https://media.mineduc.cl/

Ministerio de Educación de Chile. (2021). Estánda-
res pedagógicos y disciplinarios para carre-
ras de pedagogía en matemática. Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Inves-
tigaciones Pedagógicas CPEIP.

Paquay, L., Altet, M., Charlier, E. y Perrenoud, Ph. 
(ed.). (1996). Former des enseignants profes-
sionnels. Quelles stratégies? Quelles compé-
tences? Bruxelles: De Boeck.

Pino-Fan, L., Báez-Huaiquián, D., Molina-Cabero, 
J. y Hernández-Arredondo, E. (2020). Cri-
terios utilizados por profesores de matemá-
ticas para el planteamiento de problemas en
el aula. UNICIENCIA, 34(2), 114-136. http://
dx.doi.org/10.15359/ru.34-2.7

Pino-Fan, L. R., Castro, W. F. y Moll, V. F. A. (2022). 
Macro Tool to Characterize and Develop Key 
Competencies for the Mathematics Teacher’ 
Practice. International Journal of Scien-
ce and Mathematics Education. https://doi.
org/10.1007/s10763-022-10301-6

Pino-Fan, L., Gusmán-Retamal, I., Larraín, M. y 
Vargas-Días, C. (2018). La formación inicial 
de profesores en Chile: ‘Voces’ de la comu-
nidad chilena de investigación en educación 
matemática. Uniciencia, 32(1), 68-88. http://
dx.doi.org/10.15359/ru.32-1.5

Pino-Fan, L. y Godino, J. D. (2015). Perspectiva 
ampliada del conocimiento didáctico-mate-
mático del profesor. PARADIGMA, 36(1), 
87-109. http://revistas.upel.edu.ve/index.php/
paradigma/article/view/2662

Ramos, A., Herrera, J. y Ramírez, M. (2010). De-
sarrollo con habilidades cognitivas con 
aprendizaje móvil: Un estudio de casos. Co-
municar, (34), 201-209. España. https://doi.
org/10.3916/C34-2010-03-20

Reed,	S.	K.	(2007).	Cognition. Theory and Applica-
tions.	USA:	Thomson	Wadsworthn.

Stake,	R.	E.	(2007).	Investigación con estudio de ca-
sos. Madrid, España: Morata.

Trelles, C., Toalongo, X. y Alsina, Á. (2022). Una 
actividad de modelización matemática en pri-
maria con datos auténticos de la COVID-19. 
Enseñanza de las Ciencias, 40(2), 193-213. 
https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3472

Verdugo-Hernández, P. (2018). Espacio de Trabajo 
Matemático del análisis: enseñanza de las 
sucesiones en los primeros años de univer-
sidad [tesis	doctoral].	Pontificia	Universidad	
Católica de Valparaíso.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applica-
tions. Design and methods (6th ed.). Thousand 
Oaks:	SAGE	Publications	INC.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and 
methods	(4th	Ed.).	Thousand	Oaks,	CA:	Sage.

Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections 
between	 campus	 courses	 and	 field	 ex-
periencies in college-and university-ba-
sed teacher education. Journal of Tea-
cher Education, 61(1), 89-99. https://doi.
org/10.1177/0022487109347671

Zurita, M. (2020). El aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo de las habilidades cognitivas. Re-
vista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda 
Nueva Etapa 2.0, 24(1), 51-74. https://doi.
org/10.46498/reduipb.v24i1.1226

http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en
mailto:https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia?subject=
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01060043
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01060043
https://doi.org/10.1007/s11858-016-0812-x
https://doi.org/10.1007/s11858-016-0812-x
https://doi.org/10.12802/relime.13.1741b
https://doi.org/10.12802/relime.13.1741b
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1087343
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1087343
http://www.cpeip.cl/index2.php?id_seccion=4650y id_portal=41y id_contenido=24753
http://www.cpeip.cl/index2.php?id_seccion=4650y id_portal=41y id_contenido=24753
http://www.cpeip.cl/index2.php?id_seccion=4650y id_portal=41y id_contenido=24753
https://media.mineduc.cl/
https://media.mineduc.cl/
http://dx.doi.org/10.15359/ru.34-2.7
http://dx.doi.org/10.15359/ru.34-2.7
https://doi.org/10.1007/s10763-022-10301-6
https://doi.org/10.1007/s10763-022-10301-6
http://dx.doi.org/10.15359/ru.32-1.5
http://dx.doi.org/10.15359/ru.32-1.5
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma/article/view/2662
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma/article/view/2662
https://doi.org/10.3916/C34-2010-03-20
https://doi.org/10.3916/C34-2010-03-20
https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3472
https://doi.org/10.1177/0022487109347671
https://doi.org/10.1177/0022487109347671
https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i1.1226
https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i1.1226


Paula Verdugo-Hernández • Gonzalo Espinoza-Vásquez

DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
E-ISSN: 2215-3470

CC: BY-NC-ND

U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 37, N
°. 1, pp. 1-23. January-D

ecem
ber, 2023 • 

 w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • 
 revistauniciencia@

una.cr

192

El desarrollo de habilidades en el trabajo matemático: el caso de Lucas, un futuro profesor 
de matemática, en su práctica profesional (Paula Verdugo-Hernández • Gonzalo Espinoza-
Vásquez) Uniciencia is protected by Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported 

(CC BY-NC-ND 3.0)

http://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.10
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en
mailto:https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia?subject=
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en

	Introducción
	Marco teórico
	Habilidades del currículum escolar chileno
	Espacios de trabajo matemático

	Metodología
	Selección del caso
	Recolección y análisis de datos

	Análisis y resultados
	Descripción de la clase
	Retroalimentación del profesor guía del centro de práctica
	Análisis e interpretación de la sesión

	Discusión
	Conclusiones
	Agradecimiento
	Conflicto de intereses
	Declaración de la contribución de los autores
	Declaración de disponibilidad de los datos
	Referencias

	Button 2: 
	Página 1: 

	Button 3: 
	Página 1: 



