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Objetivos / Propósitos 

 

 Comprender las dificultades epistemológicas propias del pensamiento algebraico y 

aleatorio  

 Analizar distintas propuestas didácticas vigentes para la introducción de estos 

conocimientos en la escuela  

 Comprender el funcionamiento sistémico de las cuatro dimensiones de la 

construcción del conocimiento en cada uno de los contenidos temáticos presentes 

en el discurso matemático escolar  

 Problematizar sus propias prácticas docentes en lo relativo a estas ramas de la 

matemática  

 Reconocer la complejidad de este tipo de pensamiento y la relación que su 

introducción tiene con el desarrollo cognitivo de los estudiantes  
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 Conocer e incorporar a sus propuestas las nuevas tecnologías  

 Diseñar secuencias de aprendizaje orientadas a los distintos conocimientos 

matemáticos concernientes al álgebra, la probabilidad y la estadística  

 Valoración del conocimiento matemático, las épocas de su desarrollo y sus 

protagonistas  

 Utilización adecuada de los recursos disponibles y de la bibliografía de consulta  

 Reconocimiento de la posibilidad de transferencia al aula de las problemáticas 

analizadas  

 Participación activa  

 Respeto por las opiniones de los otros miembros del grupo y fundamentación de 

las propias  

 

Contenidos / Unidades temáticas 

 

- Unidad I: El álgebra como lenguaje:  
o El pensamiento algebraico a través de la historia de la matemática.  

o El pensamiento algebraico en el aula. Ventajas y dificultades.  

o El álgebra simbólica.  

o El álgebra como generalización.  
 
- Unidad II: El infinito  

o El infinito intuitivo y el infinito matemático.  

o Su aparición en el aula.  

o La construcción de ideas relacionadas con el infinito en los distintos niveles 
educativos.  

o El infinito y el cálculo  

o Prácticas sociales del infinito  
 
- Unidad III: Las convenciones  

o Las convenciones matemáticas.  

o Su importancia para la matemática y su presentación en el aula.  

o La convención matemática como práctica social  
 
- Unidad IV: El pensamiento aleatorio  

o El pensamiento combinatorio  
o Distintas investigaciones en el área de las probabilidades y la estadística.  

o El pensamiento aleatorio.  

o Azar e incertidumbre en matemática y en el aula.  

o La simulación de experimentos aleatorios como herramienta para la comprensión 
del azar.  

 
- Unidad V: El impacto en el aula  

o Diseño de secuencias didácticas.  



o Análisis del discurso matemático escolar relacionado con el álgebra y con el azar.  

o Implementación de secuencias didácticas  

o El rediseño del discurso matemático escolar  
 

 

Evaluación,  aprobación y acreditación de las instancias curriculares 

Las condiciones de evaluación y aprobación son las definidas en el Plan excepcional de 

continuidad de la formación docente en el contexto de emergencia sanitaria del 

I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”. 

Según establece la RESOL-2020-1482-GCABA-MEDGC en su Art 4° (…) las 

inasistencias de los estudiantes no serán computadas para la regularidad de los mismos 

quedando justificadas de manera extraordinaria. En función de este marco, queda 

establecido que las/os  estudiantes que realizaron la inscripción en los espacios 

curriculares conservan la condición de regularidad aunque no hayan participado de las 

actividades remotas.  

La evaluación y aprobación de los espacios curriculares se define en base a cuatro 

situaciones: 

a) Validación, Aprobación y Acreditación de los Espacios Curriculares*: para 

las/os estudiantes que participaron sistemáticamente de las actividades virtuales y 

en la que la/el docente pudo realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje y 

evaluación formativa. Se realizará un encuentro presencial en el cual el docente 

refrendará lo actuado para dar una devolución pedagógica al estudiante y la 

acreditación del espacio curricular. 

b) Validación parcial, Jerarquización de Contenidos, Aprobación y Acreditación*: 

para las/os estudiantes que participaron en forma parcial y/o interrumpida de las 

actividades virtuales y en la que la/el docente no pudo realizar el seguimiento 

sistemático del proceso de aprendizaje y evaluación formativa. Se validarán las 

instancias de participación realizada por la/el estudiante y la/el docente elaborará 

una propuesta de complementación para acceder a la aprobación y acreditación de 

la materia. 

c) Contenidos Prioritarios, Aprobación y Acreditación*: para las/os estudiantes 

que no participaron en ningún momento de las actividades pedagógicas virtuales, 

se destinarán tres semanas para que la/el docente elaborará una propuesta 

pedagógica para acceder a la aprobación y acreditación de la materia. 

 

*Para las opciones a) b) y c) se prevé destinar una vez restituida la actividad presencial, 



tres semanas de actividades respetando las recomendaciones y pautas previstas por la 

emergencia sanitaria, en las que la/el docente y las/os estudiantes podrán trabajar en 

forma conjunta, teniendo en cuenta la finalidad formativa del espacio curricular y el 

recorrido de las/os estudiantes. 

De extenderse la imposibilidad de actividades presenciales más allá de 

septiembre/octubre, se definirán nuevos mecanismos de evaluación, aprobación y 

acreditación de los espacios curriculares. 

 

Modalidad de trabajo:  

 

La propuesta metodológica para este espacio responde a una metodología orientada 

hacia el tipo de trabajo en un taller: clases centradas en la actividad de los profesores-

estudiantes, basadas en el análisis y discusión de textos y propuestas didácticas clásicas 

del discurso matemático escolar. Estas clases y espacios de intercambio serán sostenidos 

a través de foros y clases en línea utilizando Zoom como medio de comunicación.  

Se propondrá una serie de textos de investigación en matemática educativa, así como 

textos escolares, que acompañados de guías de lectura y actividades, permitan a los 

profesores-alumnos reflexionar sobre la naturaleza propia de estas ideas, criticar la 

realidad de la escuela actual y proponer mejoras para su inserción en el sistema 

educativo. Todo el material estará a disposición de los alumnos en una carpeta 

compartida de Google, donde se podrán descargar textos, prácticos, videos y otros.  

Las actividades que los alumnos realicen, dependiendo de la modalidad, serán 

entregadas a través del correo electrónico. Algunas de las actividades propuestas son:  

 

- Estudio de investigaciones de matemática educativa relacionadas con los temas a 

abordar  

- Resolución y discusión de Guías de lectura de las investigaciones abordadas  

- Análisis de los libros de texto más habituales en el sistema educativo  

- Resolución de guías de actividades con recursos tecnológicos  

- Presentación de propuestas de secuencias de aprendizaje  

- Presentación de reportes de lectura de textos sugeridos  

- Implementación de secuencias didácticas y su posterior reporte a modo de 

articulo de investigación en matemática educativa  

- Preparación de artículos para publicación en revistas especializadas  



- Preparación de presentaciones con uso de software para discusión o análisis de 

artículos o actividades propias  
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