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Resumen 

           La introducción de la dimensión tecnológica plantea transformaciones en la enseñanza, en  el 

aprendizaje de la matemática y en la práctica de los docentes. En este trabajo, a partir del análisis de las 

actividades que realizaron los estudiantes de una experiencia de cursado intensivo virtual de una asignatura en la 

carrera de Ingeniería y de sus opiniones, se presentan algunas dimensiones para caracterizar un aula virtual 

dinámica para la enseñanza de la matemática. 

Esta experiencia que se viene implementando desde el año 2009 ha permitido describir un proceso de 

evolución de uso del aula virtual. La experiencia permitió, además, desarrollar y probar un escenario para la 

formación docente.   

 

Introducción 

En el marco del proyecto PROMEI, desde la Secretaría de Gestión Académica de la UTN-FRBA se 

presentó una propuesta denominada “Mejoramiento de la calidad educativa favoreciendo la retención estudiantil 

mediante el uso de las nuevas tecnologías”. Entre sus objetivos se habilitaba a la implementación del régimen de 

cursado intensivo para la aprobación de asignaturas de la carrera de grado, en el ámbito de la Facultad Regional 

Buenos Aires. Finalmente, esta situación adquiere su status legal con el aval de una ordenanza aprobada por el 

Consejo Superior Universitario. 

En el año 2008 se constituyó un equipo para preparar material didáctico apto para la intervención 

pedagógica en entornos virtuales para la asignatura Matemática Discreta, asignatura de primer año de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de Información.  

Se diseñó y desarrolló una interfaz gráfica para la plataforma Moodle–en sus dimensiones didáctica, 

tecnológica y estética- llegando a crear el Aula Virtual.  

Inicialmente la propuesta se centró en la elaboración del material didáctico, considerando al mismo como 

un elemento clave para desarrollar una propuesta de educación a distancia. La autora del texto, que sirvió de base 

para la elaboración del material es docente titular y con gran trayectoria académica en la universidad. La función 

que desempeña en la institución, como directora de cátedra, brinda autoridad al material y a los contenidos 

soportados en él. Para la escritura, participaron activamente dos docentes que se desempeñan, respectivamente, 

como profesora asociada y jefa de trabajos prácticos en la cursada presencial y que, luego, se incorporarían como 

tutoras en el aula virtual. Se decidió realizar materiales digitalizados, con las características de materiales 

impresos, para desarrollar los temas de todas las unidades de la asignatura. La organización de contenidos en el 

material impreso se centraba en la estructura de la materia, respetando el enfoque propuesto por la cátedra; en su 

secuencia se tuvo en cuenta la necesidad de aprendizajes previos antes de la presentación de otros más 

complejos, la importancia de algunos sobre otros y la extensión dada según esa importancia. 

Según Elena Barberá y Antoni Badia “un aula virtual no es un entorno virtual en sentido estricto porque el 

entorno en cuanto armazón electrónico es inerte y el aula no debería serlo: en todo caso, tienen un nivel de 

concreción e individualización que le dan vida y entidad propias; no es un contexto virtual de enseñanza y 

aprendizaje porque es sólo una parte de él y tampoco la más importante pero está claro que puede ser un gran 

facilitador o inhibidor del aprendizaje. En el concepto de aula virtual confluyen dos dimensiones irrenunciables: 

a) Por un lado, de la selección y de la organización personalizada de la tecnología que determina el aula 

virtual que se pone al servicio de la actividad instruccional del mismo modo que se ponen las sillas, las 

mesas, la pizarra, el video, etc. en una clase convencional. 

b) Y, por otro lado, los instrumentos instruccionales y los documentos-guías que son necesarios para 

desarrollar una actividad virtual que promueva la construcción del conocimiento. En el caso de la clase 

ordinaria esta segunda decisión muy posiblemente se materializaría en consignas orales introductorias 

de actividades o unidades temáticas, pero en el mundo virtual se tornan imprescindibles documentos 

de referencia de este tipo que guían la actividad de profesores y alumnos y sin los cuales la actividad 

virtual correría el peligro de diluirse en el ancho ciberespacio.” (Barberá y Badia, 2004) 

Durante la etapa preactiva se generó un plan de trabajo, se organizaron los materiales en bloques 

temáticos y se anticiparon diferentes espacios de comunicación a través de los cuales se desarrollarían las 

acciones tutoriales. Para superar las limitaciones de la versión utilizada del entorno Moodle se incorporó como 

recurso disponible en los foros un editor de ecuaciones online y la adaptación de programas para realizar gráficos 

y diagramas considerando las necesidades particulares de la asignatura. 

La propuesta, básicamente, consiste en dar una nueva posibilidad a los que ya cursaron, por lo menos una 

vez, de recursar la asignatura en forma virtual, durante un tiempo menor que la cursada habitual. La modalidad 
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de cursado a distancia se hace relevante por su característica particular de superar las limitaciones de tiempo y 

espacio. 

 

Fundamentación 

La introducción de la dimensión tecnológica plantea transformaciones en la enseñanza, en  el 

aprendizaje de la matemática y en la práctica de los docentes. En este trabajo, a partir del análisis de las 

actividades que realizaron los estudiantes de una experiencia de cursado intensivo virtual de una asignatura en la 

carrera de Ingeniería y de sus opiniones, se presentan algunas dimensiones para caracterizar un aula virtual 

dinámica para la enseñanza de la matemática. 

Estas dimensiones son: 

- Coordinar la integración de conocimientos matemáticos, con conocimientos de las posibilidades que 

brindan las TIC, por parte de los docentes, para realizar propuestas apropiadas y significativas. Por 

ejemplo, al incorporar un editor matemático en los foros, al elegir dónde comunicar los mensajes de 

diferente índole, entre otros. 

- Coordinar la integración de la enseñanza de contenidos matemáticos y el desarrollo de hábitos de 

trabajo y técnicas de estudio. El cronograma de trabajo actúa como organizador inicial tanto de la tarea 

de los docentes como de los alumnos. La palabra “índice” es un derivado del latín que significa “alguien 

que señala”. No es suficiente la elaboración de un documento estático que indique tareas y fechas, sino 

que el índice para ir acompañando a los estudiantes en sus procesos de estudio lo hace también el 

docente a través de sus intervenciones, relacionando el cronograma, con los materiales y los “lugares” 

del aula donde los alumnos deben intervenir. 

- Coordinar las acciones preactivas con las activas. En este sentido, la necesidad de planificar y 

sistematizar elementos para configurar el aula tienen que ser coherente con una visión activa del aula 

virtual. Una vez diseñados los espacios, en la etapa activa, el aula cobra vida con las intervenciones 

docentes y estudiantes. Esta coordinación se da al promover la participación de los estudiantes haciendo 

ajustes respecto a lo planificado. Sobre este punto Begoña Gros Salvat indica “el papel del profesor 

debería de cambiar desde una concepción puramente distribuidora de información y conocimiento hacia 

una persona que es capaz de crear y orquestar ambientes de aprendizaje complejos,  implicando a los 

alumnos en actividades apropiadas, de manera que los alumnos puedan construir su propia comprensión 

del material a estudiar, y acompañándolos en el proceso de aprendizaje.” (Gros Salvat, 2005) 

- Coordinar estrategias para generar aprendizaje colaborativo. En tal sentido, tanto la presencia del 

profesor y como la los otros estudiantes, resultaban imprescindibles. Se acordó que ante las consultas 

formuladas por los estudiantes, la respuesta de los profesores no fuera inmediata para habilitar la 

palabra de los otros estudiantes. A la vez, era necesario que el profesor dejara marcas que den cuenta de 

su presencia y de la validación conceptual que se produjeran durante los intercambios. Asimismo, el 

profesor tenía como función animar para que los estudiantes para que participaran.  

- Pensar el aula virtual como una oportunidad para revisar la organización conceptual de los contenidos 

en función de los vacíos y errores conceptuales que pueden identificarse al analizar las preguntas y 

respuestas de los estudiantes en el foro. De hecho, después de la segunda implementación, la docente 

titular y su equipo decidieron una reorganización de la secuenciación de abordaje de los contenidos que 

trascendió al cursado intensivo dado que el replanteo didáctico abarcó a la cátedra en su conjunto –tanto 

para las instancias presenciales como las virtuales-.  

-   Concebir la evaluación como un proceso, si bien en el espacio virtual del aula de Matemática Discreta no 

se encuentra aun instalado el sistema de e-portafolio, la combinación de la entrega de tarea individual, 

la devolución de dicha práctica realizada por el docente y los aportes de los compañeros en la resolución 

de los trabajos, apuntan a lograr una evaluación más bien de tipo formativa.  

Esta experiencia que se viene implementando desde el año 2009 ha permitido describir un proceso de 

evolución de uso del aula virtual. Esta tarea pudo realizarse en virtud de un trabajo sistemático de evaluación y 

seguimiento del proyecto. Desde lo metodológico, algunas de las fuentes de información para llevar a cabo dicho 

proceso fueron: los intercambios de los foros, encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes. En el apartado 

siguiente se ilustran algunas de las dimensiones antes mencionadas a partir de estos datos.  

Desarrollo 

 

Por el alcance y limitaciones de este artículo ampliaremos dos de las dimensiones nombradas: coordinar 

la integración de conocimientos matemáticos, con conocimientos de las posibilidades que brindan las TIC, y 

coordinar estrategias para generar aprendizaje colaborativo. 

En cuanto a la comunicación entre profesor y estudiantes para el trabajo matemático que requería el 

desarrollo de cada unidad temática se acordó que, en el marco del dictado del cursado intensivo, se 

circunscribiría al uso de las herramientas de comunicación que ofrecía el entorno virtual. Se empleó mensajería 

interna, chat y foro de debate. Los foros se constituyeron en la herramienta de comunicación privilegiada, 



aunque inicialmente los profesores intentaban reproducir las formas de comunicación tradicionales, por ejemplo, 

ofreciendo un horario específico para consultas en el chat.  

Durante la primera experiencia se estableció un horario fijo para las comunicaciones sincrónicas entre 

profesor y estudiantes; luego se decidió generar tiempos más flexibles relacionados con propósitos específicos 

para la convocatoria a los chat. 

Esto se hizo en la primera experiencia y se vio que no tenía sentido. Si bien uno podía anticipar esta 

situación, hasta que no fue vivenciado por los propios docentes, no pudieron sumarse a nuevas formas de 

comunicación y anticiparse a las mismas.  

Después de las primeras experiencias, surgió la necesidad de reorganizar los materiales con otra lógica de 

secuenciación disciplinar. En este sentido, se realizó una reestructuración de los materiales más integrados a los 

espacios de tutoría, es decir, a los espacios de comunicación que cada vez fueron tomando más relevancia. 

En cuanto a los espacios de comunicación, se pensaron espacios individuales y grupales – públicos y 

privados, y fue desde la experiencia y el uso que los docentes fueron identificando la importancia de realizar 

diferentes tipos de comunicaciones utilizando el tipo de espacio más apropiado. Por ejemplo, para la devolución 

de tareas individuales se establecían comunicaciones privadas de carácter individual, para realizar comentarios 

sobre funcionamiento de un grupo en el trabajo práctico se utilizaban comunicaciones a grupos específicos a 

través de foros definidos para tal fin, para la entrega de consignas de trabajo semanal se hacían públicas para 

todos a través de los foros de cada unidad temática. 

En las primeras implementaciones existían por parte de los docentes prejuicios respecto a la “copia” de 

respuestas. Cambiar la lógica hacia un aprendizaje colaborativo implica por parte de los docentes dar 

posibilidades, abrir puertas para que se generen este tipo de propuestas. Para los alumnos es aprender de otros, 

leyendo los aportes y preguntando no sólo a docentes sino también a pares. Es importante destacar la necesidad 

de generar propuestas que permitan este tipo de aprendizaje. 

A modo de ejemplo se transcribe un diálogo producido en los foros:  

Alumno N: Buenas, les escribo para hacerles una consulta acerca del ejercicio 3 de la tarea 2.  

Si bien está planificado para realizarlo el miércoles 3 de Febrero, como trabajo, dudo que pueda hacerlo el 

mismo miércoles. Por eso, ahora que tengo tiempo aprovecho para consultar. 

El problema es que no entiendo el enunciado... Cuando dice:  

Dado el conjunto A = {20, 220, 0220, 2220, 0222, 22022}, se define en A la siguiente relación de orden: a R 

b   a = b v el número de dos de a es menor al de b.  

A qué se refiere con "el número de dos de a es menor al de b"??? 

No entiendo que es lo que tengo que ver para establecer la relación de orden. 

Muchísimas gracias!!! 

Alumno D: por ejemplo 0220 y 220  tienen igual cantidad de dos, no están relacionados por R y cada uno de 

ellos si esta relacionado con sigo mismo por la igualdad 

Alumno N: Creo que entendí, la relación es a=b o "la cantidad de 2 de a es menor igual a la cantidad de 2 de b"  

Gracias!! 

Alumno M: Fijate si te quedo igual o algo parecido al mío, CREO que esta bien 

Alumno N: A mi entender el diagrama está bien. (yo lo tengo igual)  

El tema de encontrar los elementos, lo respondo a la noche, que me falta leer la teoría de eso. 

Saludos!! 

Profesora: Bien, N!!!!!!!!!!   

Alumno G: (le pregunta directamente a su compañero) Néstor,  

No veo cual es la igualdad? porque el enunciado dice "el número de dos de a es menor al de b" con lo cual no 

estarían relacionados...o sí? 

Alumno J: se refiere a la cantidad de "2"que hay, por ejemplo 0220 es menor o igual a 0222 o 0220 tiene igual 

cantidad de "2" q 0222 , pensalo por lógica, 0220 es menor o igual a 0222? claro q si, pero, 0220 tiene igual 

cantidad de "2" q 0222?, no ,  pero esto es verdadero .. ya que es V o f = verdadero---> están relacionados 0220 

es menor o igual a 0222 o 0220= verdadero 0220 tiene igual cantidad de "2" q 0222 = falso  V 0 F = Verdadero
1
  

 

Se visualiza como necesidad que el estudiante formule preguntas, establezca conexiones y asociaciones 

con plena conciencia de los conocimientos que dispone, piense con sentido crítico y decida qué es más 

importante para sus intereses. En este sentido fue necesario buscar consignas de tipo abiertas, para que los 

estudiantes propongan ejemplos, encuentren argumentos, resuelvan consignas, discutan teoría, entre otros. 

“Las tecnologías informáticas, en primer lugar han cambiado drásticamente los medios semióticos de 

trabajo matemático, haciendo del estudio semiótico una dimensión ineludible del estudio del potencial de estas 

tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En segundo lugar, nos han proporcionado los 

                                                      
1
 En el pasaje de las citas de los alumnos se decidió realizar las correcciones ortográficas necesarias  
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medios técnicos de un análisis detallado de la mediación semiótica, teniendo en cuenta su multi-modalidad, sin 

limitarse a la lengua natural y a los registros semióticos de representación establecidos.” (Artigue, 2010: 4) 

 Coordinar estrategias para generar trabajos colaborativos es un elemento clave para lograr un papel 

activo por parte del alumno, al respecto, Garrison y Anderson proponen un modelo para el análisis de las 

interacciones y procesos de aprendizaje en línea que definen a partir de tres dimensiones relacionadas entre sí, 

que son: la  presencia cognitiva,  la presencia docente y la presencia social. La presencia cognitiva se entiende 

“como el punto hasta el cual los estudiantes son capaces de construir significado mediante la reflexión continua 

en una comunidad de investigación” (Garrison y Anderson. 2005: 50). La presencia docente “es definida como la 

acción de diseñar, facilitar y orientar los procesos cognitivo y social con el objetivo de obtener resultados 

educativos personalmente significativos y de valor docente” (Garrison y Anderson. 2005:51). La presencia social 

es entendida como “la capacidad de los participantes en una comunidad de investigación de proyectarse a sí 

mismos social y emocionalmente, como personas “reales”(es decir, su personalidad plena), mediante los medios 

de comunicación en uso” (Garrison y Anderson. 2005: 50). 

Para la dimensión social se tienen en cuenta tres categorías: el afecto, la comunicación abierta y la cohesión. 

- afecto: se analiza mediante la expresión de emociones, como el uso de emoticones, las mayúsculas las 

puntuaciones repetitivas entre otros. 

 comunicación abierta: en esta categoría se tiene en cuenta como indicador hacer preguntas, citar otras respuestas 

y/o comentarios, acordar, entre otros aspectos, y 

- cohesión: se analiza mediante indicadores relacionados con el grupo, como ser saludos, despedidas, uso de 

llamativos 

Se presentan aquí, ejemplos dentro del Aula Virtual de Matemática Discreta en donde los alumnos entre 

sí intercambian saberes para la construcción conjunta del aprendizaje, en este caso particular que decidimos 

extraer del entorno virtual, la consulta la inicia un alumno, y en forma colaborativa van armando la mejor 

respuesta y la forma de resolver el ejercicio, que todos tendrán que entregar como trabajo individual; la 

participación de dicho diálogo termina con comentarios de alumnos, en este espacio no tuvo que intervenir el 

docente, si se analizan los momentos de participación, se puede deducir que la rapidez de las respuestas y de la 

interacción por parte de los alumnos llevó a la resolución del problema en conjunto: 

Alumno L: Hola profesora estoy leyendo el anexo "teoría de números" que habla de la congruencia entiendo 

todo pero no me queda claro el ejemplo que pone (que es igual al ejercicio 2 del TP3)  

Calcular el resto en la división de 7 elevado 122 por 11  

Como 122= 10.12 +2, se tiene que 7 elevado 122 = 7 elevado 10.12 +2 = 7 elevado 10.12. 7 elevado 2 = 7 

elevado (10.12). 7 elevado 2 que se puede escribir de la forma que se da a continuación  

7 elevado 122 = (7 elevado 10) elevado 12. 7 elevado 2 Como ap-1 congruencia 1(p) se tiene que (7 elevado 10) 

congruencia 1(11) y por lo tanto queda  7 elevado 122 congruencia 7 elevado 2 (11) de donde el resto buscado es 

5. Perdón por la des prolijidad, si no se entiende el ejercicio esta al final de la página 3 del anexo. 

Bueno no entiendo por qué le queda resto 5, alguien me podría sacar la duda muchas gracias 

Alumno D: mira Luis yo creo que es así.  

 no se si leíste el pdf números naturales y enteros la parte que la profe nos dijo que leamos pero 

ahí en las páginas 36 y 37 vas a encontrar lo que hago.  entonces: c= ent = 4 y 

r=mant =0,454545455... . 11= 5 c: cociente y r: resto espero te sirva ;) saludos 

Alumno L: Muchas gracias Damián, me sirvió mucho. 

mmmm creo que pude hacerlo el ejercicio del TP me da resto 1 está bien ? 

Alumno D: mmmm a mi me dio resto 2.  Yo dije 417= 208.2+1 

y resolviendo me quedó  fijate si llegas a lo mismo o sino avisame y subo como lo hice y vemos ;) 

Alumno R: A mi me pasa, que después de expresarlo como potencias, no sé cómo encarar el ejercicio.  

AlumnoD: mmm podrías especificar un poco mas con que se te dificulta?? por ahí podría ayudarte ;) 

Alumno R: Me estoy guiando con el ejemplo que da en el apunte "Teoría de números" y no entiendo como llega 

de 

 

Alumno N: Roque, me parece que donde dice debería decir . Fijate que te 

dice que   quedaria asi  /  / 

 /  

Alumno G: Roque estoy en la misma que vos, por favor si a alguien le quedo claro el tema que lo explique el 

ejercicio porque faltan 6 horas para la entrega y parece que muy pocos lo pudieron resolver porque aca solo se 

ven unos pocos comentarios.  Agradezco al que pueda explicar el de  

Saludos, Gonzalo 



Alumno K:   Mira Gonza lo que tenés que hacer, como lo entiendo yo, es lo siguiente. Por el teorema de fermat 

dice que   En el ejercicio del tu primo es 11. Por lo tanto vas a querer que de alguna manera 

te quede expresado , que sería el ideal.  Como 122= 12*10+2 podemos expresar como 

. Como sabemos que ,  elevándolo a la 12 sigue manteniendo la congruencia ya que 

1 elevado a cualquier número sigue siendo 1.  Lo terminamos multiplicando por y te queda   Si le 

sacan resto a eso es 5 ya que 49/11 =4,45 La parte entera del resultado es 4 así que 49-11.4=5 

 No sé si está del TODO bien, pero creo que es la manera de hacerlo. Suerte a todos!! 

Alumno D: Primer comentario al respecto de lo que estuve leyendo en lo que comentaron. 

está perfecto expresado asi. Porque ustedes tienen que tratar de llegar a la propiedad que 

dice .donde dice p tiene que quedar el valor por el que se está dividiendo en este caso el 11. 

Entonces si se fijan estamos cumpliendo con la regla para decir   .   Como son 

congruentes lo reemplazamos y nos queda   resolvemos la multiplicación y nos queda 

  y después aplicamos lo que expliqué antes.      r= 

0.454545455 . 11= 5 asi lo entendí yo. Espero que les sirva y cualquier cosita me avisan ;) 

Alumna A: Entendí casi todo, lo que no logré entender, es cuando remplazas, el 710, donde quedó el 12 como 

potencia en el paso anterior? 

Alumna A (nuevamente): ya lo entendí! 1 elevado a cualquier número es 1! Gracias 

Alumno R: Muchas Gracias muchachos! igual, me cuesta un poco, es cuestión de agarrarle la mano. 

Resolviendo el ejercicio del TP obligatorio, me da como resultado resto = 2 

Alumno A: a mi tmb me dio resto 2 

AlumnoG: Me alegro que nos este dando igual, coincido con el resultado. Saludos, Gonzalo. 

 

Resultados 

“… Enseñar dentro de contextos de educación formal puede definirse como la provisión articulada de un 

conjunto de ayudas educativas a los estudiantes, durante un periodo instruccional determinado, de manera 

ajustada a los procesos de construcción de conocimiento que están llevándose a cabo.” (Badía, 2006) 

Si bien el autor afirma que el término tiene un sentido amplio, entendiendo como tal tanto a la selección 

de contenidos curriculares, la organización institucional del espacio o el tiempo educativo, materiales empleados, 

etc.; luego proporciona una redefinición más específica para realizar su análisis 

Abordamos en párrafos anteriores la necesidad de lograr un trabajo colaborativo, al respecto los alumnos en las 

encuestas realizadas luego del cursado de matemática discreta dirán: 

“La asignación de tareas obligatorias me pareció muy útil para poder seguir la materia así como 

también el uso del foro para aclarar algunas dudas en lo teórico y práctico y para ayudar a los 

demás en lo que pudiera” 

“en mi caso pude sacarme las dudas mediante los foros” 

“una propuesta muy interesante porque implicaba una nueva experiencia del aprendizaje sin el 

maestro adelante. …Yo por mi parte no aportaba mucho al foro, y puede que sea un poco egoísta 

de mi parte pero cuando quería poner algo encontraba que alguien lo había hecho y mejor. No se 

tal vez por miedo a equivocarme aunque de los errores se aprende pero bueno me sirvió mucho 

los aportes de todos los alumnos aunque algunos parecían muy preparados, casi profesores en 

algunos casos que quien sabe tal vez desaprobaron por muy poco o por no presentarse por otras 

materias. Fue increíble porque las dudas que yo tenía alguien ya había hecho la pregunta y supe 

nutrir mi conocimiento de pedacitos de información pero eso implico que este todo el tiempo 

pendiente de lo que ponían en el foro, leyendo dudas, buscando el material bibliográfico 

correspondiente pero todo lo que necesite estuvo” 

Se establecen comunicaciones dentro del aula virtual donde el receptor también pasa a ser emisor de 

esta forma se afianza  la idea que el  verdadero aprendizaje se da cuando el alumno logra la autogestión de su 

aprendizaje y cuando existen espacios para la expresión. Y es  el  lenguaje el elemento clave de dicha 

construcción.  En palabras de  Mario Kaplún, podemos decir que el lenguaje determina el desarrollo del 

pensamiento. 

Retomando las dimensiones que Garrison aporta para el análisis de la dimensión social y citando a  

Vigotski, podemos decir  que “el desarrollo de la lógica es una función directa de un lenguaje socializado” y es 

el docente quien debe reconocer que cada medio tiene su propio lenguaje y gramática particular. Tanto la 

educación virtual como la presencial, según Kaplún, requiere de diversos modelos de comunicación, pero cuando 

la propuesta educativa se centra en el alumno y tiene como modelo teórico  el aprendizaje significativo es 

conveniente ponderar un modelo comunicativo horizontal, abierto y democrático para favorecer la creatividad, la 



interacción y el trabajo colaborativo para potenciar las competencias de comunicación necesarias en la educación 

mediatizada por tecnologías. 

 
 Conclusiones  

Un aula virtual en el área de matemática dinámica se logra con la conjunción de diferentes herramientas, 

con una correcta planificación y una continua participación colectiva en la búsqueda de la obtención de nuevos 

conocimientos. Para ello, como indica Gros Salvat: “En lo pedagógico el tutor acompaña, media y retroalimenta 

al estudiante en su proceso de formación,  conduce el aprendizaje individual y grupal, orientando y aconsejando 

cuando el alumno o el grupo lo necesite. En lo social, debe poseer habilidades sociales que le permitan crear y 

mantener una comunidad de aprendizaje donde se respire una atmósfera agradable, debe ser acogedor, empático 

y estar siempre dispuesta a ayudar. En lo técnico, debe posees habilidades mínimas de carácter general 

relacionadas con el uso de la tecnología, los computadores y las redes. Además necesitará habilidades técnicas 

para intervenir en el sistema de conferencia. En lo administrativo utilizar las herramientas que provea el 

ambiente para este propósito y que permitan crear y gestionar la conferencia, hacer un seguimiento a la 

participación individual de alumno y general del grupo, y administrar los equipos de trabajo.” 

Según Siemens “El conocimiento puede describirse de muchas formas: como una entidad y como un 

proceso, como una secuencia de continuos: tipo, nivel, y aplicación, implícito, explícito, tácito, procedimental, 

declarativo, inductivo, deductivo, cualitativo y cuantitativo. El conocimiento depende de los individuos, pero 

reside en el colectivo… Hay que tratar de forma diferente el conocimiento en el campo farmacéutico y el 

conocimiento en agricultura. Hay que aplicar diferentes definiciones en base a diferentes comprensiones. El 

conocimiento declarativo (una fórmula matemática) es diferente del conocimiento  procedimental (habilidades 

para mantenerse actualizado en un mundo en que el conocimiento cambia continuamente)”(Siemens, 2006) por 

tal motivo, en el momento de la búsqueda del dinamismo dentro del aula, no podemos dejar de lado  que el 

conocimiento que se pretende distribuir es matemático, que el mismo tiene una didáctica asociada que es 

importante analizar y que según dicha didáctica será la herramienta de comunicación e información que se ponga 

en juego. 

Este mismo autor al hacer referencia al aprendizaje dice: “En el aprendizaje, por lo general nos centramos 

en lo que estamos incluyendo en nuestro razonamiento (aprendizaje y adquisición de conocimientos a menudo se 

consideran conceptos similares). En general, aprender está asociado con obtener algo.  Es importante determinar 

la función de exclusión en el aprendizaje. Lo que decidimos excluir para aprender, puede proporcionar tanta 

información como lo que realmente incluimos… El aprendizaje se filtra a través de algún tipo de estructura, 

compuesta de un conjunto de creencias personales, redes, experiencias, conocimientos existentes, e inteligencia 

emocional.” (Siemens,2006) Es por este motivo tan importante que los docentes que llevan la propuesta adelante 

puedan anticipar los materiales apropiados para que los alumnos se acerquen al aprendizaje, orienten y guíen en 

este proceso y también es sumamente importante poder conocer cuáles son las creencias que sustentan al 

aprendizaje del alumno, como modo de conclusión queremos compartir esta frase de un alumno luego del 

cursado de matemática discreta en forma virtual:  “La verdad me pareció una propuesta muy interesante porque 

implicaba una nueva experiencia del aprendizaje sin el maestro adelante” . 
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