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Resumen 
La elaboración de una descomposición genética del concepto de función exponencial 
surge en el entorno de una investigación más amplia que pretende describir la 
práctica del docente. Se ha construido partiendo de los presupuestos del marco 
teórico APOE, de un estudio histórico  del concepto de función exponencial, así 
como en los informes de investigaciones en el ámbito de la Educación Matemática.    
La descripción de la descomposición genética del objeto función exponencial se 
realiza a través de los mecanismos de construcción: interiorización, coordinación, 
encapsulación y generalización. Se reflexiona para ello sobre los vínculos con otras 
nociones matemáticas como: función, razón de cambio, proporcionalidad y  
potenciación generalizada.  

Palabras clave: función, exponencial, descomposición genética, mecanismos de 
construcción. 

1.- Introducción 
A partir de la teoría cognitiva de la construcción del conocimiento desarrollada por Piaget, 

Dubinsky propuso la teoría APOE para describir cómo las acciones son interiorizadas en 
procesos que se encapsulan en objetos mentales, para, finalmente, construir esquemas cognitivos 
más sofisticados. Dubinsky construye esta teoría considerando que “El conocimiento matemático 
de un individuo es su tendencia a responder ante situaciones matemáticas problemáticas 
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reflexionando sobre ellas en un contexto social y construyendo y reconstruyendo acciones, 
procesos y objetos matemáticos y organizándolos en esquemas con el fin de manejar las 
situaciones” (Dubinsky, 1996, pp. 32-33). 

De esta forma, la construcción del conocimiento matemático “comienza con la 
manipulación de objetos físicos o mentales previamente construidos para formar acciones; las 
acciones son interiorizadas para formar procesos que son encapsulados para formar objetos. Los 
objetos pueden ser desencapsulados de nuevo en los procesos a partir de los cuales fueron 
formados. Finalmente, las acciones, procesos y objetos pueden ser organizados en esquemas” 
(Asiala et al, 1996). 

Las dos afirmaciones anteriores determinan la propuesta del modelo de comprensión 
APOE y, con ello, uno de los “aspectos” fundamentales de dicho modelo como es la 
descomposición genética de un concepto. Una descomposición genética de un concepto es una 
propuesta hipotética de la secuencia de construcciones mentales específicas que un estudiante 
realiza para aprenderlo, es decir, “un conjunto estructurado de construcciones mentales, los 
cuales pueden describir cómo el concepto puede ser desarrollado en la mente de un individuo” 
(Asiala et al., 1996).  

Para realizar la descomposición genética de un concepto, es decir, una detallada 
identificación de cada una de las construcciones mentales que un individuo debe hacer para 
llegar a comprenderlo, algunos investigadores (Dubinsky y Harel, 1992; Vidakovic, 1997) parten 
inicialmente de la experiencia del profesor o investigador, de las revisiones de los resultados de 
investigaciones previas de los procesos utilizados por los estudiantes cuando tratan de 
comprender el concepto (Dubinsky y Lewin, 1986), y del análisis epistemológico del concepto. 
Cordero y Miranda (2002) consideran que el análisis teórico inicial debe descansar en la 
epistemología del concepto puesto que este conocimiento enriquece dicho análisis teórico  

Uno de los objetivos que justifica el análisis de la práctica del profesor de matemáticas en 
el ámbito de la educación matemática es determinar en qué medida lo que el profesor hace en el 
aula (su discurso matemático) y los problemas y recursos que utiliza facilitan el que los 
estudiantes doten de significado a las ideas matemáticas (Gavilan et al, 2007a, 2007b). En este 
contexto la secuencia de construcciones mentales y los mecanismos cognitivos por los cuales los 
estudiantes pueden desarrollarlos se convierte en un referente para determinar en qué medida la 
práctica del profesor permite esa construcción.  De esta manera, la descomposición genética de 
un concepto se convierte en un referente para identificar y explicar aspectos relevantes de la 
práctica del profesor de matemáticas. 

La función exponencial es un concepto que se incluye en los cursos de precálculo a nivel 
universitario en Colombia y cuya importancia radica en que es la única función cuya derivada es 
proporcional a la propia función. Sin embargo, su aprendizaje no está exento de dificultades 
relacionadas con las restricciones sobre los valores de la base (Davis, 2009), los cómputos tanto 
si el exponente es natural como cuando no lo es (Confrey y Smith, 1995) o el significado de su 
crecimiento (Lezama, 1999). Desde el punto de vista de su enseñanza, se ha realizado una 
inversión respecto a su génesis histórica dado que lo habitual es que se enseñe previamente a la 
función logaritmo cuando, en realidad, surgió como inversa de ésta. Esto ha conducido a que se 
descuiden aspectos que la dotan de significado y que tienen que ver tanto con dicha génesis 
histórica como puede ser la relación entre la estructura aditiva de los exponentes y la 
multiplicativa de la variable dependiente como con las aplicaciones de la función exponencial en 
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ámbitos muy diversos como las ciencias naturales o la economía. Esto pone de manifiesto los 
prerrequisitos para su construcción como los nuevos significados que deben ser generados: razón 
de cambio, covariación y crecimiento.   

2. Una propuesta de descomposición genética de la función exponencial en el ámbito 
del análisis de la práctica del profesor. 

Para realizar la descomposición genética de la función exponencial hemos tenido en cuenta 
tanto la génesis y evolución del concepto de función exponencial (Martínez, 2000; Boyer, 2003; 
Kline, 1972; Colerus, 1972; Colette, 1985; Paradís, 1993; Wieleitner, 1932; Dunham, 2000) 
como los resultados de las investigaciones previas sobre los procesos utilizados por los 
estudiantes para comprenderla (Weber, 2002; Radley 2004) junto con propuestas de situaciones 
y secuencias didácticas (Martínez, 2006; Lezama, 1999 y 2003; Ferrari 2001; De Faria Campos, 
2006; Bradie, 1998; Hernández y Arrieta 2005) lo que ha permitido desglosar todos los pasos 
necesarios para la adquisición de la función exponencial a nivel de precálculo.  

En el campo de la Educación Matemática se han realizado diversas investigaciones 
vinculadas con aspectos como la potenciación, la comprensión de los exponentes, la razón de 
cambio, las progresiones, el número e y las funciones exponenciales que nos muestran 
evidencias para construir la descomposición genética puesto que permiten responder a preguntas 
como, ¿Cuáles son los conceptos previos necesarios para la comprensión de la función 
exponencial?, ¿Cómo construye o entiende un alumno el concepto de función exponencial? , 
¿Cuáles son las estructuras mentales y las conexiones con otros conceptos matemáticos 
necesarios para la comprensión de la función exponencial? 

2.1 Revisión histórico-epistemológica 
Como resultado de la revisión histórico-epistemológica, se establecieron diversas etapas 

del desarrollo matemático del concepto. Así, inicialmente, el concepto de potencia, se encuentra 
por un lado relacionado con la geometría, concretamente con los conceptos de área y volumen; y 
por otro con la numeración puesto que ya Arquímedes evidenció la necesidad del desarrollo de 
una notación para algunas potencias ligadas a números grandes provenientes de cálculos 
astronómicos. En la etapa siguiente se introduce el uso de exponentes negativos, se establecen 
algunas regularidades que relacionan las progresiones aritméticas con las geométricas y se 
introduce por primera vez la palabra exponente Stifel (1487-1567).  

Estos cambios en la naturaleza de los exponentes son consolidados por Descartes (1596 – 
1650) que es considerado uno de los principales gestores de la ruptura con la tradición griega ya 
que no sólo considera x2 y x3 como un área y el volumen sino simplemente como segmentos, lo 
que hace que su álgebra sea mucho más flexible. En una etapa posterior, el estudio de curvas, la 
necesidad de homogeneidad en las operaciones entre monomios y la ampliación de índices 
(exponentes) fraccionarios y negativos, con John Wallis (1606-1703), como principal 
representante, marcan la evolución de esta noción hacia la conceptualización de los denominados 
exponentes continuos. Finalmente, la definición de función da paso a otra etapa (Vargas y 
González, 2007), en la que Leonard Euler (1707-1783) define la función exponencial y la incluye 
dentro de las llamadas funciones trascendentes. 

2.2.- Procesos de construcción de la función exponencial 
 



Descomposición genética de la función exponencial: mecanismos de construcción 

XIII CIAEM-IACME, Recife, Brasil, 2011. 

4 

La revisión de las investigaciones en Educación Matemática sobre la función exponencial 
ha permitido determinar los conceptos previos necesarios para la construcción de esta función, 
así como las estructuras mentales y conexiones con otros conceptos matemáticos necesarias para 
su comprensión. 

Desde una perspectiva curricular, Ferrari (2001) plantea la organización de los conceptos 
de un curso de precálculo en el que se aborda inicialmente el estudio de desigualdades, valor 
absoluto, repaso del sistema numérico e intervalos. Se pasa luego a las ecuaciones lineales y su 
representación gráfica, para luego realizar un acercamiento a la noción de función lineal. El 
mismo enfoque se le da al tratamiento de la función cuadrática en el que se incluye la relación de 
las cónicas con la geometría analítica. Se presentan luego otras funciones como las funciones 
constantes, racionales o exponenciales, tanto desde el punto de vista gráfico como el analítico. 
Finalmente se abordan las funciones inversas y se presentan como tales a la función logarítmica 
y la exponencial. Esto nos informa de cuáles son los conocimientos previos que usualmente 
tienen los alumnos antes de trabajar con la función exponencial. 

Si tratamos, ya concretamente, de lo que implica la construcción de la función exponencial, 
un elemento esencial es el relativo a los exponentes. Habitualmente, la construcción de la noción 
de exponente parte de los exponentes naturales como una convención matemática para 
simplificar la escritura de una multiplicación reiterada (Martínez, 2006). Para los demás 
exponentes, racionales o enteros, se considera una extensión del dominio de valores que 
conserva las leyes de la potenciación (Martínez y Penalva, 2006). Desde el punto de vista de la 
comprensión de estos conceptos, esto produce que la mayoría de los estudiantes entienda la 
exponenciación sólo como una acción, no como un proceso (Weber, 2000). Así, al considerar la 
función f(x)= 2x y tratar de interpretar f(1/2) los estudiantes no razonan que  21/2 es igual 2 . 
Los estudiantes deben comprender las expresiones exponenciales como objetos matemáticos que 
son el resultado del proceso de exponenciación, para lo cual la noción de la operación 
exponencial como "multiplicación repetida” es inadecuada (Weber, 2002). Un estudiante con la 
comprensión del proceso de exponentes debe imaginar bx como el número que resulta de la 
aplicación de la operación de exponenciación, lo cual es necesario para comprender las leyes de 
los exponentes y concebir el proceso reversible de exponenciación para llegar a conceptuar el 
proceso de logaritmo.  

Para poder concebir las exponenciales como objetos matemáticos, un aspecto a tener en 
cuenta en la construcción de la función exponencial es la génesis histórica del concepto de 
logaritmo como la relación entre dos progresiones, una geométrica y otra aritmética de la que, 
sin embargo, se prescinde en el ambiente escolar. Una idea potente que da sentido al concepto de 
función exponencial desde su epistemología y puede ayudar a la comprensión de dicha función 
(Ferrari, 2001).  

En este sentido la noción de covariación (Confrey y Smith, 1995) que vincula la relación 
entre dos valores de una variable coordinándola con la relación entre los correspondientes 
valores de la otra variable es esencial para construir la función exponencial. El enfoque de la 
covariación, que tiene como fin crear y conceptualizar funciones, incluye la formación de 
vínculos entre los valores del dominio de una función y los de su recorrido. Saldhana y 
Thompson (1998) describen la comprensión de la covariación como “mantener en la mente, de 
manera simultánea, una imagen sostenida de dos cantidades” (p. 298). De acuerdo a estos 
autores, “en cada desarrollo, uno coordina dos cantidades pensándolas como una, entonces la 
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otra, entonces la primera, entonces la segunda, y así contínuamente”. Una imagen operativa de 
covariación es aquella en la cual una persona imagina ambas cantidades por algún tiempo y, con 
la correspondencia establecida, comienza una propiedad emergente de la imagen (Thompson, 
1994). Esta idea  presentada  por Confrey y Smith (1994 y 1995) concibe el desarrollo de la 
función exponencial a través del modelo de yuxtaposición de la estructura aditiva con la 
multiplicativa, donde los elementos y estructura del domino y el rango son generados a través de 
acciones simultáneas pero independientes creando un modelo de función de covariación.  

Por otro lado, se ha de tener en cuenta, además, el papel de los diferentes sistemas de 
representación para que los alumnos construyan una adecuada imagen del concepto (Tall y 
Vinner, 1981) que conduzca a la comprensión del concepto (González, 2002). El papel de las 
conversiones y traslaciones entre los diferentes modos de representación apoya la generación y 
consolidación de los diferentes mecanismos cognitivos que deben ser generados para dotar de 
sentido a la función exponencial. 

De esta forma, si se consideran los puntos de vista geométrico, gráfico y analítico para 
poder integrar todos estos aspectos y conseguir una comprensión del concepto, se hace 
imprescindible la construcción de ciertos objetos geométricos y el establecimiento de relaciones 
con los aspectos analíticos. Así, Lezama (1999) diseña, aplica y analiza una ingeniería didáctica 
para la función 2x propiciando la realización de acciones a partir de criterios geométricos; 
localizar puntos en el plano, escribir tablas, identificar regularidades que propicien 
posteriormente generalizaciones pertinentes. Este desarrollo atiende a unas características como: 

• La construcción de elementos geométricos y gráficos en las que solicita a los estudiantes 
que efectúen trazos y localicen puntos de la forma 2x según ciertos valores de x en un 
sistema de coordenadas rectangular. 

• La inducción de lo local a lo global para localizar más puntos a partir de los ya construidos 
y argumentar a partir de ciertas tablas, sobre las relaciones entre los cocientes de la 
variable dependiente y las diferencias de la independiente. 

• La generalización a partir del análisis de las regularidades observadas para 2x para 
extenderlo a otras bases.  

Uno de los resultados de esta investigación fue que el concepto de potencia entera positiva 
es estable en la mayoría de los estudiantes, pero elevar a potencias fraccionarias carece de 
significado para la casi totalidad de ellos lo que está en consonancia con Weber (2002). Además, 
la mayoría los estudiantes asocia la función exponencial con crecimiento, pero son incapaces de 
reconocer la modalidad de crecimiento pues la mayoría representó dicho crecimiento con líneas 
rectas crecientes.  

Para organizar los mecanismos de encapsulación y generalización de la función 
exponencial, diversas investigaciones afirman que para dotar de sentido a la función exponencial 
hay numerosas situaciones tanto científicas como sociales que permiten contextualizarla. Bradie 
(1998) señala que, usualmente, se introduce la función exponencial sin explicar cómo se aplica 
en ciertos contextos (por ejemplo, en el crecimiento de una colonia de bacterias); se les pide 
simplemente que sustituyan ciertos valores en la fórmula y hagan los cálculos correspondientes. 
Como consecuencia los estudiantes no desarrollan la habilidad de reconocer el uso de las 
funciones exponenciales en otros fenómenos. Para trabajar la modelización de estos fenómenos 
es necesario que los alumnos consideren la función exponencial como aquella en la que la tasa de 
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cambio es proporcional al valor de la función, para lo cual no es necesario que posean 
conocimientos del concepto de derivada que se puede suplir mediante el uso de herramientas 
tecnológicas.  

 En este mismo sentido, Hernández y Arrieta (2005) proponen una enseñanza de la función 
exponencial en la que se parte de una situación real como la toma de datos del enfriamiento del 
silicón, se construye un modelo numérico (tabla de datos), se plantean conjeturas al analizar las 
características de la tabla de datos, se realizan predicciones con ella y se construye un modelo 
gráfico como una nube de puntos para argumentar acerca de las conjeturas realizadas.  

2.3  Una Descomposición genética 
A partir de las consideraciones anteriores se hace una propuesta de descomposición 

genética de la función exponencial. Se elabora y examina la propuesta teniendo presente que la 
descomposición genética del concepto hace referencia a dos componentes del modelo de 
comprensión APOS: las formas de conocer: acción, proceso, objeto y esquema, y los 
mecanismos de construcción: interiorización, inversión, coordinación encapsulación y 
desencapsulación. En la siguiente figura (Dubinsky, 1991) se pueden ver las relaciones entre 
estos dos componentes lo cual es una ayuda al esbozar las ideas que se presentan en las 
descomposiciones.  

 
Figura 1.  Formas de conocer y mecanismos de construcción en la teoría APOS 

Para realizar  la descomposición genética se establecieron unos prerrequisitos  para luego 
describir cada uno de los mecanismos de construcción en dos grupos de registros de 
representación: el analítico-tabular y el gráfico-analítico, considerando así tanto los aspectos 
aritméticos y algebraicos por un lado como los geométricos y gráficos por otro. 

La idea inicial es partir de la noción de potencia como operación, junto con los diferentes 
significados del exponente; considerar los exponentes naturales mayores que uno como una 
multiplicación reiterada en la que se busca una economía en la escritura y luego la noción de 
exponente no natural como una convención matemática para uniformizar las operaciones entre 
monomios a partir de las leyes de las exponenciales. Esta introducción permitirá generar en los 
estudiantes formas de conocer la potencia como una acción que posteriormente permitirán 
generar mecanismos de interiorización de la idea de potencia con exponente natural.  

Además, en el contexto de las funciones se parte de las funciones lineales y polinómicas, 
entre ellas las funciones potenciales, para llegar a la función compuesta y la función inversa. 

Así los prerrequisitos se concretan en: 
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• Representación gráfica de objetos matemáticos; puntos, rectas y curvas en un sistema de 
coordenadas cartesianas. 

• La función como objeto matemático. 

• Comprensión de la potenciación generalizada para cualquier número real. 

o El concepto de exponente natural mayor que uno. La existencia de la potencia que 
surge de la interacción entre base y exponente, como una acción de multiplicar de 
manera reiterada una misma cantidad atendiendo a los requerimientos de 
economía en la escritura y en la sintaxis aritmética y algebraica.    

o La noción de exponente no natural como una convención matemática para 
uniformizar las operaciones entre monomios.  

o Propiedades de los exponentes.  

• Concepto de proporcionalidad directa. 

• Análisis de monotonía de las funciones. 

o Crecimiento; análisis de la pendiente en funciones lineales y razón de cambio 
promedio en funciones potencia. 

o Concavidad 

o Continuidad 

A continuación iremos describiendo la descomposición genética a partir de: los elementos 
matemáticos que configuran el concepto de función exponencial, las relaciones lógicas 
establecidas entre estos elementos donde se incluyen las construcciones mentales específicas que 
un estudiante realiza para aprenderlo y las diferentes formas de representación. Se entiende por 
elemento matemático “el producto de una disociación o de una segregación del concepto 
vinculada al concepto y a sus propiedades”  (Piaget, 1963). Estos elementos matemáticos se han 
obtenido a partir de la investigaciones descritas en el apartado anterior y de las propuestas 
curriculares y se concretan en: el concepto de exponente, la estructura aditiva de los exponentes, 
la estructura multiplicativa de las potencias, la noción de covariación, el dominio y rango, la 
razón de cambio de la función, el crecimiento y la tendencia. 

Comienza la construcción de la función exponencial por medio de las llamadas acciones en 
la teoría APOE, transformaciones de objetos percibidas por el estudiante como externas. Estas 
transformaciones se producen como una reacción a una indicación que ofrece información sobre 
los pasos a seguir. Se realiza en dos planos, el analítico y el gráfico para los cuáles se consideran 
algunos casos particulares como bases enteras y racionales, teniendo en cuenta, además que las 
funciones exponenciales xbxf =)(  son aquellas funciones cuya razón de cambio es proporcional 
al valor de la función y, por tanto, los estudiantes deben ser conscientes de esta razón de cambio. 
Por otro lado hay que tener en cuenta la noción de covariación entre las dos estructuras, la aditiva 
de la variable independiente y multiplicativa de la dependiente. Estos dos últimos aspectos deben 
permitir al estudiante identificar la naturaleza creciente o decreciente de la función. En cuanto a 
los aspectos gráficos, hay que considerar la representación en el plano cartesiano de los puntos 
de la curva exponencial para lo que se requiere el uso de elementos geométricos como la media 
geométrica, la semejanza o el producto de segmentos. En definitiva, se trata de: 
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• Analítico-tabular 

Acción de evaluar numéricamente la expresión de función exponencial con una base dada. 

Acción de calcular las diferencias entre dos valores de la variable independiente y los 
valores correspondientes de la variable dependiente.  

Acción de comparación de diferencias y cocientes de dos valores de la variable 
independiente e dependiente respectivamente . 

• Gráfico- analítico 

Acción de ubicar en el plano cartesiano puntos correspondientes a parejas de coordenadas 
donde la segunda componente es una potencia de exponente la primera componente, 
recurriendo a construcciones geométricas cuando la ubicación de puntos lo requiera.  

El mecanismo de interiorización es la construcción mental de un proceso que tiene que 
ver con una serie de acciones sobre objetos cognitivos, es decir, las acciones se interiorizan en 
procesos. Este mecanismo permite ya la comparación de funciones exponenciales de diferente 
base, distinguiendo de este modo el tipo de crecimiento relacionado con los valores de la base 
tanto desde el punto de vista analítico como gráfico, la adquisición del proceso asociado a la 
covariación de la función exponencial y del proceso de proporcionalidad de la razón de cambio 
con el valor de la función asociado a la función exponencial. 

• Analítico- tabular 

Interiorización de las acciones en un proceso cuando se realizan iteraciones 
correspondientes a elevar una base fija cuando se varía el exponente, considerando los 
casos en que la base es mayor que uno o cuando tiene un valor entre cero y uno.  

Interiorización de las acciones de comparación de diferencias y cocientes de dos valores de 
la variable dependiente e independiente respectivamente,  para buscar las relaciones entre 

ellas 12

1

2 xxa
y
y −= .  

Interiorización de las acciones del cambio que se efectúa en la variable x, para x muy 
grande en el caso de la función decreciente y x muy pequeño en el caso de la función 
creciente para comparar el cambio que se genera en y.   

Interiorización de las acciones de comparación de la razón de cambio promedio en un 
punto con el valor de la función en ese punto.  

• Gráfico-analítico.  

Interiorización de las acciones de ubicar diferentes puntos en el proceso gráfica de la 
función exponencial sin recurrir a realizar las acciones de reemplazar en la fórmula esos 
diversos valores en donde está definida la función. 

Representación del triángulo característico para diferentes puntos de la  gráfica de una 
función.   

El mecanismo de coordinación es el acto cognitivo de asociar dos o más procesos para 
construir un nuevo proceso, en este caso los procesos construidos mediante el mecanismo de 
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interiorización son coordinados para formar el proceso función exponencial en el plano analítico 
y en el plano gráfico. 

• Analítico -tabular.  

Coordinación entre el proceso función exponencial, cuya razón de cambio promedio es 
directamente proporcional al valor de la función en ese punto y el proceso de funciones 
crecientes para bases mayores que uno y decrecientes para bases mayores que cero y 
menores que uno con corte en (0,1) y asíntota al eje x.  

• Gráfico-analítico.  

Coordinación entre el proceso curva de la función exponencial asíntota al eje x con corte 
en el eje y; y el proceso función creciente para bases mayores que uno y decrecientes para 
bases mayores que cero y menores que uno.  

El mecanismo de encapsulación es la transformación mental de un proceso dinámico en 
un objeto cognitivo estático Este objeto puede ser visto como una entidad total y puede ser 
transformado mentalmente por otras acciones o procesos. En este caso se dice que el proceso ha 
sido encapsulado en un objeto cognitivo. 

Encapsulación del proceso función exponencial en el objeto función exponencial y su 
representación xbxf =)(  con b>0 y b≠1, dominio en el conjunto de los números reales y 
rango los número reales positivos, que tiene como asíntota el eje x, es una función 
creciente para b<1 y decreciente para 0<b<1 con una raíz para x=1 y relación de 
proporcionalidad entre la función y su razón de cambio. 

Finalmente el mecanismo de generalización permite considerar la función exponencial en 
diferentes contextos tanto matemáticos como no matemáticos incrementando la imagen del 
concepto y con ello dotando al concepto de sentido. 

Generalización de la función exponencial objeto xbxf =)(  por diversas transformaciones 
relacionando los diferentes parámetros de la representación analítica con sus efectos en la 
representación gráfica. 

Aplicación de la generalización anterior con los procesos de solución de ecuaciones 
exponenciales. 

Utilización de la función exponencial en diferentes contextos: crecimiento de poblaciones, 
decaimiento, temperatura e interés compuesto, comportamiento radiactivo. 

3.- Consideraciones finales 
La descomposición genética del concepto función exponencial propuesta se apoya en el 

conocimiento de los investigadores, en la epistemología del concepto y en los resultados de las 
investigaciones previas sobre los procesos mentales necesarios para comprenderla que se han 
obtenido a través de diversas investigaciones en educación matemática. La descomposición 
genética del objeto función exponencial se describe a través de los mecanismos de construcción: 
interiorización, coordinación, encapsulación y generalización. Se reflexiona para ello sobre los 
vínculos con otras nociones matemáticas; función, razón de cambio, proporcionalidad y  
potenciación generalizada.  
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La posibilidad de incluir en la descripción de los mecanismos de construcción de la 
función exponencial su caracterización como aquella función cuya razón de cambio es 
proporcional al valor de la función y de incluir la percepción de la función desde el punto de 
vista de la covariación conduce a que el alumno, no sólo sea capaz de concebir la función 
exponencial como un proceso sino llegar a construirla como objeto. De esta forma, a partir de las 
acciones iniciales que le permiten elaborar tablas y gráficas para las funciones exponenciales 
puede organizar dos familias de funciones, una creciente y otra decreciente dependiendo de los 
valores de la base, lo que le lleva a una reorganización cognitiva de la función exponencial en un 
nivel superior al precedente.  

Esta propuesta de descomposición genética de la función exponencial, es solamente un 
camino de los posibles a plantear; con ella se pretende analizar las construcciones mentales que 
tienen que hacer los alumnos para construir este concepto teniendo en cuenta tanto la 
epistemología del concepto como los resultados de investigaciones centradas en la compresión 
de los alumnos. Esta descomposición genética se convierte en un instrumento para el análisis de 
la práctica del profesor de matemáticas al ser considerada como un referente de las acciones y 
recursos usados por el profesor cuando intenta que sus estudiantes doten de significado a las 
ideas matemáticas.  
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