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Prólogo
Investigar, entre las razones y técnicas 

del “deber ser” y el corazón 
Las experiencias de investigación en un contexto académico pueden 
delimitarse al conocimiento de sus técnicas y procedimientos, motivo 
por el que se naturaliza su práctica y deja de problematizarse, en algunos 
casos por la exigencia de la producción de conocimientos dependientes de 
la forma en la que se conciban el desarrollo y la innovación que sustentan 
prácticas de investigación caracterizadas por no cuestionar la validez de 
las formas de ver la vida y el mundo que delimitan los paradigmas. 

La ausencia de problematización de la noción de paradigma y de la 
propia práctica de investigación ofrece un indicio de que las dimensiones 
“pedagógica y epistémica de la escritura y la investigación” (Van Manen, 
2000) no son consideradas en su enseñanza, particularidad que expresa una 
denegación de la “acción reflexiva” (Van Manen, 2000) de la investigación 
y por tanto de la confluencia crítica entre la invención, la improvisación 
y la episteme que implica, pues como destacan Anselm Strauss y Juliette 
Corbin (2002), una investigación conlleva:

al mismo tiempo arte y ciencia. Es ciencia en el sentido de que 
mantiene un cierto grado de rigor y se basa en el análisis de 
los datos. La creatividad se manifiesta en la capacidad de los 
investigadores de denominar categorías con buen tino, formular 
preguntas estimulantes, hacer comparaciones y extraer un esquema 
innovador, integrado y realista de conjuntos de datos brutos 
desorganizados. Lo que buscamos al investigar es un equilibrio entre 
ciencia y creatividad Existen procedimientos que proporcionan 
algún grado de estandarización y rigor al proceso. Sin embargo, 
estos procedimientos no fueron diseñados para seguirse de manera 
dogmática sino para usarlos de manera creativa y flexible si los 
investigadores los consideran apropiados. (Strauss y Corbin, 2002, 
p, 22-23).   
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La investigación permite entonces complementar perspectivas y a la 
vez ampliarlas tal como se proponga en las diferentes experiencias de 
investigación, sean propuestas de acuerdo a paradigmas positivistas, post 
positivistas, socio críticos o constructivistas (Guba, Lincoln, 2002), que 
pueden interpretarse o no, como dogmas.
 
La creatividad expone al investigador al límite de su propia percepción 
sobre la relación entre los diferentes paradigmas y la forma en la que 
afectan la concepción de la relación entre la investigación, la educación 
y la enseñanza, pues cuestiona la objetividad o validez de los datos y la 
transcripción irreflexiva de la información, debido a que interviene desde 
los afectos, emociones, sentimientos que hacen parte integral de la “acción 
reflexiva” que implica el pensamiento, la vida y el devenir de los saberes 
y conocimientos entre diferentes experiencias, culturas y tradiciones 
investigativas. 

Las experiencias investigativas al involucrar al investigador de forma 
íntima provocan crisis particulares a nivel ontológico, epistemológico y 
metodológico (Guba, Lincoln, 2002) pues las propuestas teóricas y prácticas 
de las acciones reflexivas en la investigación al “evocar la vida académica 
y cotidiana” del investigador provocan lo que Ronald Pelias (2004) concibe 
como una “Metodología del Corazón” que emerge:

en el deseo de escribir desde el corazón, que expone al investigador 
que, en lugar de esconderse tras la ilusión de la objetividad, se presenta 
a sí mismo en la vulnerabilidad de sus emociones, la evocación de su 
lenguaje y la poética de una voz sensitiva que le permite acercarse de 
manera más íntima a quienes pretende estudiar. En este sentido, la 
Metodología del Corazón, tiene lugar en el cuerpo del investigador 
– en un cuerpo que se despliega sin la intención de la exhibición 
narcisista, sino en, sobre y a través de la relación con los demás. 
Expone un cuerpo que invita al reconocimiento y comunicación 
pasional, que asume y se expone a la responsabilidad de estar siendo 
humano. (Pelias, 2004, p, 1).
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es determinar de qué manera las herramientas 
de Idoneidad Didáctica aportan al análisis y valoración de una tarea sobre 
Medidas de Tendencia Central, propuesta por una futura profesora de 
matemáticas a estudiantes de Bachillerato General Unificado (BGU) en 
Ecuador.   Para ello, se aplicó a la futura docente, un cuestionario de 
nueve preguntas, las cuales fueron analizadas cualitativamente mediante 
la herramienta Criterios de Idoneidad Didáctica. El análisis didáctico 
contempla en general, algunos de sus componentes, en particular: los 
diferentes significados del objeto matemático; el uso de los recursos 
materiales y tecnológicos; la interacción entre el profesor y el alumno; 
adaptación al currículo; innovación didáctica; el análisis de los errores y 
dificultades de los estudiantes y sus motivaciones, intereses y necesidades. 
En conclusión, se evidencia que la tarea presenta una alta idoneidad 
cognitiva, epistémica, interaccional y de medios y, en menor medida, una 
idoneidad afectiva y ecológica.  

Palabras claves: Diseño e implementación de tareas. Formación de 
profesores. Criterios de Idoneidad Didáctica. Medidas de tendencia 
central.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios basados en el diseño, implementación y valoración de 
tareas matemáticas han centrado la atención tanto en las respuestas 
de los estudiantes, las estrategias y formas de resolverlas, como en el 
trabajo del profesor que concibe, diseña, implementa, analiza y valora las 
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tareas, ya que las tareas matemáticas promueven el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes, potencian el aprendizaje de diferentes conceptos y 
representaciones y fomentan la creatividad (Moreira, Gusmão y Font, 2020; 
Rodrigues y Gusmão, 2020). Además, según estas investigaciones, diseñar, 
implementar y valorar tareas es un aspecto clave que el futuro profesor 
debe desarrollar en su proceso formativo. La noción Criterios de 
Idoneidad Didáctica (CID) (Breda, Font y Pino-Fan, 2018) ha tenido un 
impacto relevante en la formación de profesores de matemáticas en 
diferentes países iberoamericanos y ha demostrado ser una herramienta 
útil para guiar el diseño y la valoración de tareas matemáticas (Gusmão 
y Font, 2020). En esta línea, el objetivo de este trabajo es determinar de 
qué manera la herramienta CID aportan al análisis y valoración de una 
tarea sobre Medidas de Tendencia Central, propuesta por una futura 
profesora de matemáticas a estudiantes de Bachillerato General Unificado 
en Ecuador.

2. ENFOQUE TEÓRICO:

2.1 Tareas Matemáticas: Algunas 
Características

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, las 
tareas ocupan un lugar central en el aprendizaje de los estudiantes y se 
definen como la propuesta de trabajo que un docente realiza para un 
estudiante, planificada intencional y cuidadosamente por el docente para 
lograr un determinado objetivo de aprendizaje (Ponte, 2014).
Para Gusmão y Font (2020), en cuanto a la tipología, las tareas se pueden 
clasificar en tareas de ejercicio, de problema o de investigación. Los 
ejercicios son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
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las matemáticas y son útiles para que los estudiantes pongan en práctica 
sus conocimientos (Ponte, 2005). Las tareas tipo problema requieren 
que los estudiantes busquen elementos desconocidos, interpreten 
información, identifiquen elementos relevantes y establezcan conexiones 
entre conceptos e ideas matemáticas (conexiones intramatemáticas) y 
con otros componentes curriculares y situaciones cotidianas (conexiones 
extramatemáticas). Es decir, los estudiantes deben utilizar diferentes 
estrategias para resolver una misma situación y esto ayuda a promover 
el desarrollo de su autonomía y competencia comunicativa. Las tareas 
de tipo investigativo requieren de un mayor compromiso cognitivo por 
parte de los estudiantes, ya que el nivel de desafío es alto y promueven un 
alto grado de comunicación y argumentación, lo que justifica conjeturas y 
negociaciones en la búsqueda de una solución (Ponte, Brocardo y Oliveira, 
2003)
En cuanto a la duración, las tareas se clasifican en corta duración (unos 
minutos), media duración (una clase, una semana) y larga duración 
(semanas, meses). En particular, las tareas a largo plazo, como los proyectos, 
son situaciones ricas en desafíos y pueden permitir a los estudiantes 
aprender lecciones interesantes y consistentes a partir de la búsqueda 
de estrategias para la solución, los diálogos entre los involucrados y las 
justificaciones de las acciones. (Ponte, 2005, p. 9). En cuanto al contexto, 
Ponte (2005) considera tres posibles contextos en el trabajo con tareas: real, 
matemática pura y semi realidad. En términos de naturaleza, las tareas 
matemáticas se pueden clasificar como abiertas o cerradas. Las tareas 
abiertas admiten múltiples respuestas correctas, varían en duración de 
media a larga, ofrecen espacio para argumentos, justificaciones y tienen 
un alto grado de desafío. Además, según Gusmão (2019), la naturaleza de 
las tareas cerradas admite una única respuesta correcta. El enunciado 
suele dar pistas o especificar claramente lo que se da y lo que se pide 
(Ponte,2005).
Otro aspecto relevante es la gestión de tareas  ̶ planificación, ejecución y 
evaluación, (PEREIRA, 2019) ̶   en el aula que, según Sousa (2018), implica 
preparación inicial, contextualización, cuestionamiento, problematización, 
distribución del tiempo, interacción profesor-alumno y alumno-alumno, 
entre otros.
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2.2 Criterios de Idoneidad Didáctica 
(CID)

Los CID propuestos en el marco teórico Enfoque Ontosemiótico del 
Conocimiento e Instrucción Matemáticos (EOS) pretenden ser una 
respuesta parcial a la siguiente pregunta: ¿qué criterios se deben utilizar 
para planificar una secuencia de actividades que permitan evaluar y 
desarrollar la competencia matemática de los estudiantes y qué cambios 
se deben realizar en su rediseñar para mejorar el desarrollo de esa 
competencia?
Los CID pueden servir, en primer lugar, para guiar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y, en segundo lugar, para 
evaluar sus implementaciones. En el EOS se consideran los siguientes CID 
(GODINO BATANERO y FONT, 2007): idoneidad epistémica, para evaluar 
si las matemáticas que se enseñan son “buenas matemáticas”; idoneidad 
cognitiva, para evaluar, antes de iniciar el proceso instruccional, si lo 
que se va a enseñar está a una distancia razonable de lo que saben los 
estudiantes, y después del proceso, si el aprendizaje adquirido se acerca 
a lo que se pretendía enseñar; idoneidad interaccional, para evaluar si las 
interacciones resuelven las dudas y dificultades de los alumnos; idoneidad 
de medios para evaluar la adecuación de los recursos materiales y 
temporales utilizados en el proceso de instrucción; idoneidad afectiva, para 
evaluar la implicación de los alumnos (intereses y motivaciones) durante 
el proceso formativo; idoneidad ecológica, para evaluar la adecuación del 
proceso instruccional al proyecto educativo de la institución, las directrices 
curriculares y las condiciones del entorno social y profesional.
La operatividad de los CID requiere la definición de un conjunto de 
indicadores observables, que permitan evaluar el grado de calidad de cada 
uno de estos criterios. Por ejemplo, existe un consenso de que es necesario 
implementar las “buenas” matemáticas, pero es posible entender cosas 
muy diferentes al respecto. En Breda, Pino-Fan y Font (2017) se establece 



195

un sistema de indicadores que sirve de guía para el análisis y evaluación de 
la Idoneidad Didáctica, el cual está destinado a un proceso instruccional 
en cualquier etapa educativa y explica cómo se generaron y desarrollaron 
estos criterios, sus respectivos componentes e indicadores. Gusmão y Font 
(2020) definieron un conjunto de indicadores observables para evaluar el 
grado de adecuación de cada uno de estos criterios en el diseño y análisis 
de las tareas. Los componentes del CI se detallan a continuación (Breda, 
Pino-Fan y Font, 2017):

Cuadro 1. Criterios y componentes de Idoneidad Didáctica. 

Criterios de 
Idoneidad Componentes

Epistémica (IE1) Errores, (IE2) Ambigüedades, (IE3) Riqueza de procesos, (IE4) 
Representatividad

Cognitiva (IC1) Conocimientos previos, (IC2) Adaptaciones curricular a las diferencias 
individuales, (IC3) Aprendizajes, (IC4), Alta demanda cognitiva

Interaccional (II1) Interacción docente-discente, (II2) Interacción entre discentes, (II3) 
Autonomía, (II4) Evaluación formativa

De Medios (IM1) Recursos materiales, (IM2) Número de estudiantes, horario y condiciones 
del aula, (IM3) Tiempo

Afectiva (IA1) Intereses y necesidades, (IA2) Actitudes, (IA3) Afectividades

Ecológica (IEC1) Adaptaciones al currículo, (IEC2) Conexiones intra e interdisciplinares, 
(IEC3) Utilidades socio-laboral, (IEC4) Innovación didáctica

La noción de Idoneidad Didáctica tuvo un impacto relevante en la 
formación docente en diferentes países (Mallart, Font y Malaspina, 2015; 
Pochulu, Font y Rodríguez, 2016). Este impacto se relaciona con la idea de 
que uno de los componentes del conocimiento y competencia didáctico-
matemática del docente es aquel que permite evaluar y justificar la mejora 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
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3. METODOLOGÍA
Cualitativamente, se analizó una tarea relacionada con el tema Medidas de 
Tendencia Central, diseñada e implementada, por una futura profesora de 
matemáticas de la Universidad de Cuenca, con estudiantes de Bachillerato 
General Unificado. La tarea tipo problema estuvo relacionada con los 
costos de la canasta básica familiar de alimentos en el Ecuador, como se 
muestra en la Figura 1.

              
       
                         

Figura 1. Tarea diseñada y aplicada por la futura professora.

Considerando el contexto en el que se realizó el estudio para el análisis 
didáctico de la tarea, se plantearon a la futura profesora las siguientes 
preguntas: 1) ¿Qué definiciones, conceptos y procedimientos intervienen 
en la solución del problema propuesto?  2) ¿Qué proposiciones o 
argumentos intervienen y justifican la resolución del problema propuesto?  
3) Además de la solución generada ¿hay otra forma de resolver el problema? 
Muestre el método para esta nueva forma de resolverlo  4) ¿Cuáles serían 
las ventajas de utilizar las TIC o materiales concretos para resolver el 
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problema? 5) ¿A qué niveles educativos aplicaría este problema? 6) En base 
a lo contestado a la pregunta anterior, ¿qué tipo de respuestas se esperan 
de los estudiantes? 7) ¿Cuáles son las principales dificultades que pueden 
tener los estudiantes para resolver el problema?  8) ¿Qué tipo de errores 
pueden cometer los estudiantes al resolver el problema?  9) ¿Encuentra 
este problema atractivo para los estudiantes? Si su respuesta es no, 
¿qué medidas implementaría para motivar a los estudiantes a resolver el 
problema?
Para analizar las respuestas dadas por la futura profesora a las preguntas 
planteadas, se utilizaron como categorías previas, los Criterios de 
Idoneidad Didáctica del EOS y sus respectivos componentes (Tabla 1): 
Idoneidad Cognitiva, Idoneidad Afectiva, Idoneidad Epistémica, Idoneidad 
de Medios, Idoneidad Ecológica y la Idoneidad interaccional.

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

En este apartado se presenta el análisis realizado a través de algunos 
ejemplos relevantes que ilustran la aplicación de la metodología y 
los resultados obtenidos sobre la idoneidad didáctica de la tarea. A 
continuación, se exponen las preguntas aplicadas a la futura profesora y 
sus respectivas respuestas:
En cuanto a la pregunta ¿qué definiciones, conceptos y procedimientos 
están involucrados en la solución del problema propuesto?, la futura 
profesora responde que:

Conceptos y definiciones de media: 1) La media aritmética, como 
cálculo numérico, es la suma de todos los valores entre el número 
de valores. 2) La media, en estadística, es el valor promedio de 
un conjunto de datos numéricos. Procedimiento del cálculo de 
media: Sumar todos los valores y dividir por el número de datos 
(cálculo numérico), lo que da el valor promedio de las lecturas 
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obtenidas (valor promedio de un conjunto de datos numéricos). 
Conceptos y definiciones de mediana: 1) En estadística, es el 
valor que ocupa el lugar central de los datos ordenados. 2) 
Como valor representativo de una distribución, sólo considera 
los valores centrales de la distribución. Procedimiento de 
cálculo de la mediana: ordenar de menor a mayor los datos 
proporcionados, sumar los dos datos que ocupan las posiciones 
centrales y dividir entre dos. Conceptos y definiciones de moda: 
1) En estadística, es el dato que se repite con mayor frecuencia. 
2) En el área de investigación, es un valor representativo para 
variables cuantitativas y cualitativas. Procedimiento de cálculo 
de la moda: Se identifica el dato que más se repite, mismo que se 
convierte en un valor representativo de las variables cuantitativas 
proporcionadas.

En referencia a la pregunta ¿Qué proposiciones o argumentos intervienen 
y justifican la resolución del problema propuesto?, la futura profesora 
indica que:

Los estudiantes son capaces de reconocer las medidas de 
tendencia central, presentes en el problema propuesto, 
obteniendo cifras que las representen. Los estudiantes pueden 
identificar y conectar, al menos dos significados de cada una 
de las medidas de tendencia central, presentes en el problema. 
Los estudiantes conocen los procedimientos para obtener 
de manera correcta determinados resultados. El problema 
propuesto pone en evidencia una situación conflictiva para las 
familias ecuatorianas que subsisten con un salario básico y que 
deben destinar casi el 50% de este salario a la alimentación. 
El problema permite a los estudiantes reflexionar acerca de la 
realidad que afrontan las familias ecuatorianas. El problema 
propuesto desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes, 
su capacidad argumentativa y su actitud propositiva. 
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Para la pregunta: Además de la solución que han generado, ¿existe otra forma 
de resolver el problema? Señale el método para esta nueva forma de resolverlo.  
La futura profesora menciona que:

Se haría manualmente o con el uso de calculadora. Otra manera 
de resolver el problema es utilizando un software estadístico 
como SPSS o Excel.

Con respecto a los recursos, ¿cuáles serían las ventajas de hacer uso de 
las TIC o de material concreto para la resolución del problema? La futura 
profesora responde que:

La principal ventaja de usar las TIC en la resolución del problema 
es la optimización del tiempo de cálculo, además se puede utilizar 
para comprobar los resultados obtenidos mediante el proceso 
descrito anteriormente y permite al estudiante investigar sobre 
este proceso, de manera autónoma. 

Con relación a los niveles de formación ¿En qué niveles educativos aplicaría 
este problema? La futura profesora manifiesta que:

Este problema se aplicaría en 1ro de BGU, por su complejidad 
media y dado que responde a la siguiente destreza planteada en 
el currículo: Resolver y plantear problemas de aplicación de las 
medidas de tendencia central para datos agrupados, con apoyo 
de las TIC. 

Con base a los expuesto en la pregunta anterior, ¿qué tipo de respuesta se 
espera por parte de los estudiantes? La futura profesora manifiesta que:

Se espera una respuesta precisa en cuánto al valor de la media 
(232,35) y al valor de la mediana (233,49 o 233,50 dependiendo 
del método utilizado para redondear el resultado a dos cifras 
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decimales). En cuanto a la reflexión sobre los resultados 
obtenidos se esperan respuestas bien argumentadas en 
referencia al costo de la canasta básica familiar con relación al 
salario básico unificado y considerando otros gastos mensuales 
de las familias ecuatorianas. Además, aunque en los enunciados 
no se mencionen los nombres de las medidas de tendencia 
central, se espera que los estudiantes a partir de concepto del 
mismo, sepan relacionarlos y realizar los cálculos matemáticos 
correctos. 

Sobre las dificultades de los alumnos, ¿cuáles son las principales dificultades 
que podrían tener los estudiantes al resolver el problema?, la futura profesora 
responde que:

El problema proporciona un número par de datos y esto puede 
representar una dificultad para la obtención de la mediana 
porque deja de ser un proceso inmediato de conteo ya que se 
requiere realizar un paso adicional que es el cálculo del promedio 
de los dos valores centrales. El problema proporciona un 
número de datos extenso, por lo que los estudiantes al momento 
de transcribir ya sean a su cuaderno, calculadora o si trabajan 
con algún software matemático, podrían omitir algún dato. El 
problema no proporciona información para obtener la moda, 
por lo que los estudiantes podrían confundirse y no responder 
al problema, correctamente. 

¿Qué tipo de errores podrían cometer los estudiantes al resolver el 
problema? La futura profesora indica que:

Confundir los conceptos que involucran las medidas de tendencia 
central. Omitir datos para el cálculo de la media. No ordenar 
los datos para obtener el valor de la mediana. Suponer el tercer 
valor directamente como la mediana. 
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¿Considera que este problema es atractivo para los estudiantes? Si 
su respuesta es NO, ¿qué medidas implementarían para motivar a los 
estudiantes en la solución del problema? La futura profesora expresa que:

Se trata de un problema atractivo para los estudiantes ya que 
los motiva a reflexionar acerca de una temática que corresponde 
a su entorno familiar. Además, es un problema que puede ser 
comentado y debatido con los compañeros y demás miembros 
de la familia, abriendo camino a otras estrategias de aprendizaje 
de la matemática. Sin embargo, se puede cambiar con costos 
similares de otras ciudades del Ecuador y pedir que se obtenga 
la moda ya que es una medida que no se visibiliza en el problema. 

El análisis de la tarea matemática aplicada por la futura profesora, se 
basa en las nueve respuestas y su correspondencia con los criterios de 
Idoneidad didáctica, obteniéndose que las preguntas 1, 2 y 3, referidas a 
conceptos, definiciones, proposiciones, argumentos y procedimientos, 
pueden enmarcarse en la idoneidad epistémica que plantea presentar a los 
estudiantes, una cantidad representativa de éstos a fin de orientar en su 
aplicación y resolución; la pregunta 4, relacionada a las ventajas de hacer 
uso de las TIC o de material concreto para la resolución del problema, 
respondería a la idoneidad interaccional que da importancia a la interacción 
docente-discente, interacción entre discentes y a la autonomía; esta 
pregunta también puede corresponder a la idoneidad mediacional que 
analiza los recursos materiales, el número de estudiantes, horario y 
condiciones del aula, además del tiempo requerido para la actividad 
docente. Por otro lado, la pregunta 5, que menciona al nivel educativo en 
el que aplicaría este problema, estaría dando respuesta a la idoneidad 
ecológica que se preocupa de la adaptación al currículo, las conexiones 
intra e interdisciplinares, la utilidad socio laboral y la innovación didáctica. 
Las preguntas 6, 7 y 8, relacionados a respuestas, dificultades y errores, se 
corresponderían con la idoneidad cognitiva que sugiere trabajar teniendo 
en cuenta los conocimientos previos, las adaptaciones curriculares, 
las diferencias individuales, el aprendizaje y la alta demanda cognitiva 
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y finalmente, las preguntas 7 y 9, referida a dificultades y motivaciones, 
pertenecerían a la idoneidad afectiva que se ocupa del estudio de intereses 
y necesidades, actitudes y emociones de los estudiantes.

5. CONCLUSIONES
La tarea propuesta por la futura profesora sobre medidas de tendencia 
central contempla de manera general los Criterios de Idoneidad Didáctica, 
con sus diferentes significados, el uso de recursos materiales y tecnológicos, 
la interacción entre el docente y el alumno, la adaptación al currículo, la 
innovación didáctica, el análisis de errores y dificultades y motivaciones, 
intereses y necesidades de los alumnos. En particular, se evidencia que la 
tarea presenta una alta idoneidad cognitiva, epistémica, interaccional y de 
medios y, en menor medida, una idoneidad afectiva y ecológica.
Este estudio contribuye a la creación de sentido para nuestra educación 
porque pretende demostrar la importancia de diseñar y evaluar las tareas 
matemáticas en la práctica docente, ya que la resolución de tareas por parte 
de los estudiantes es la clave del aprendizaje y el conocimiento profundo de 
las dimensiones que envuelven el proceso de enseñanza-aprendizaje (seis 
criterios de idoneidad didáctica) por parte del docente, es la clave para la 
selección y creación de buenas tareas y la consecuente valoración de las 
mismas (Gusmão y Font, 2020).  Los seis CID, en conjunto, constituyen la 
herramienta que determinará la idoneidad de la tarea propuesta por la 
futura profesora de matemáticas.
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