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Recomendaclones generales

Los contenldos de este grado aflanzan yampllan
aquellos conoc:lmlentos adqulrldos por los alum nos
en los grados prlmero y segundo. Por ~sto es
convenlente tener presente cu8les contenldos y con
qu~ profundldad se trataron ~stos en los grados
anterlores.

En este grado se einpieza con el estudlo de las
caracterlstlcas del sistema de numeracl6n usual, en
contraste con las caracterlstlcas del sistema de
numeracl6n romana (u otro sistema de numeracl6n

\ conoc:ldo por el doc:ente), con el fin de ofrecerle al
alumno la poslbllidad de comparar dlferentes
sistemas de numeracl6n y lIegar asl a la noc:16nde
base y a establecer la Importal1cia de la poslcl6n de
las cifras en la representaci6n de los numeros. Se
generallza el algorltmo de la adlci6n y el de la
sustracci6n y se eictiendeel de la multlpllcaci6n yel
de la dlvisi6n.

Se vuelven a e~tudlar algunas relaclones de orden
y se anallzan sus representaclones en los dlagramas
de f1echaspara Hegara algunas concluslones acerca
de las propladades de este tlpo 'de relaclones.

En cuanto alas expreslones del lenguaje usual,
Interesan aquellas que hacen referencla a la unl6n 0
Interseccl6n de conjuntos 0 alas relaclones de
pertenencla y contenencla, sin que ~stas lIeguen a
rnenclonarse expllcltamente. Basta manejar adecua-
damente ellenguaje. En este sentldoj es Importante
el uso de las palabras "y", "que" y "0'-'. AsI, por
ejemploj para hallar la reunl6n y la Interseccl6n de
los multlplos de 2 y de los multiplos de 5, los
alumnos estan de acuerdo en que en la reunl6n
estaran 108mClltlpl08 de 2 "y" 108 mClltlpl08 de 5,
mientras que en la Interseccl6n estaran los
mClltlpl08 de 2 "que" tamb"n son mClltlplos de 5. Se
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ve pues como en el lenguaje de los alum nos es mas
natural utllizar la "y" para 13uni6n y no la "0'-' que
utillzan los matematlcos. Conviene anotar que
cuando a los alumnos se les pregunta cu81 es la
condlcl6n que cumplen los objetos de la reuni6n;
entonces sl utllizan en sus respuestas a la "0'-': ser
IrtClltlplode 2 "0" 8er mClltiplo de 5. Paraexpresar las
condiciones de los objetos de la Interseccl6n
utllizan la "y": ser mClltlplo de 2 "y" 8er multlplo de
5.

Se ve pues que en la expresi6n de las condiciones
los alum nos sl estan de acuerdo con los
matematicos.

Otras palabras como todos, todo, cada uno,
alguno, algunos, hay, merecen un Inter~s especial
porque constltuyen la base para el estudlo de los
cuantiflcadores en la Baslca Secundarla.

Es deseable que durante el transcurso del ano
escolar se haga ~nfasls en el significado de estas
palabras y asl, tal vez, no sera necesarlo dadlcarle
un tiempo especial al logro de los objetlvos
relaclonados con el uso de tales expreslones.

Se continUa con las actlvldades de Geometrla
dinamlca actlva para /legar, a trav~s de la
manipulacl6n de objetos. alas representaclones de
las caras planas de estos objetos y abordar asl el
estudlo de las lIamadas "figuras geom~trlcas
planas", como son: el trl8nguloj el rectangulojel
cuadrado y el clrculo. Para caracterlzar los
poHgonos menclonados anterlormente se tlenen en
cuenta sus 'ngulos, sus lados y sus slmetrlas.

EI estudlo de las slmetrlas SEt faclllta cuando la
geometrla se trata con un enfoque dlnamlcoj donde



los giros, las rotaciones, los angulos, etc., no son
algo estatlco que el nino ve dibujado en el tablero 0
en el papel, sino algo que 61 "descubre" cuando
actua sobre los objet os, cuando corre, cuando
juega, cuando realiza las construcciones~ue su
imaginaci6n Ie inspira.

Tradicionalmente se ha considerado que el
cuadrado; por ejemplo; es una figura sim6trica
porque al trazarlecualquiera de sus dos diagonales
o una linea que pase por los puntos medios de dos
lados paralelos entre sl queda dividido en dos partes
congruentes. Desde este punto de vista el cuadrado
tiene 4 ejes de simetrla.

Una forma mas precisa de estudiar ei cuadrado en
cuanto a sus simetrlas, es la que t1ene en cuenta
determinados movimientos. Para visualizarlos, se
trabaja con un papel en forma cuadrada que se hace
girar de diferentes maneras a partir de una posici6n
inicial, con el prop6sito de conseguir todas las
posiciones que sean similares a la inicia!. Resultan
en total 8 movimientos que producen 8 posiciones,
cuatro por cada cara del papel de forma cuadrada
con el quese esta trabajando. Las cuatro trans-
formaciones que generalmente se estudian primero
se consiguen conservando el papel en su propio
plano y haci6ndolo girar sobre su centro. Las otras
cuatro se consiguen haciendo girar el papel de
forma cuadrada, sobre cualquiera de sus diagonales
o de las IIneas que unen los puntos medios de dos
de sus lados paralelos.

En cuanto a la medici6n de magnitudes tales
como longitud, superficie, volumen y capacidad, se
introducen nuevas unidades para completar el
sistema que se venia manejando; como en el caso
de las unidades de longitud; en otros casos, se pail.
de unidades arbitrarias a patrones estandari-
zados de medida, como sucede en la medlci6n de
superficies, volumenes y capacidad.

Tambi6n se amplla el estudlo de las unidades para
medlr la duraci6n de los lapsos de tiempo; hasta
lIegar al manejo del calendario 0 almanaque.

Se inicia en este grade el estudio de los fraccio-
• 1 1 1 1narlos ta es como '"2 ' T' "4' etc., como

operadores que actUan sobre magnitudes produ-
clendo una dlsminucl6n en elias, y se compara el
efeoto de estos operadores con el de otros como "el
duplicador", "el tripllcador", etc., que aumentan las
magnitudes alas cuales se apllcan.

La soluci6n y formulaci6n de problemas son
activldades basicas que se sugieren como motiva-
cl6n, familiarizaci6n 0 apllcacl6n, y que pueden
proponerse antes, durante 0 despu6s del desarrollo

de cada tema. Estos problemas deben permitirle a
los alumnos encontrarle sentido alas matematicas y
adquirir habilidades de razonamiento 16gico tanto
en la soluci6n de problemas como en la formulaci6n
de los mismos. Pedlr a los alumnos que formulen
problemas es una buena manera de captar su
comprensi6n de los contenidcis y de detectar los
sistemas concretos de su experiencia que se
prestan a un tratamiento matematico.

La representaci6n de datos en tablas y en
diagramas de barras se vuelve a retomar para
enriquecerla con diagramas de IIneas y de puntos.
Seefectuan arreglos de objetos que requieren orden
y arreglos de objetQs qlie no requieren orden, ya sea
tomando todos los elementos del conjunto 0

tomando subconjuntos del mismo.

Con las actividades que se explican en el
programa se desea ayudar al docente en su labor. De
ninguna manera se quiere restringir su participaci6n
ni desconocer su iniciativa y creatividad.

Los objetivos especlficos son una ayuda para
detectar las causas de los errores de 105 alumnos y
desarroflar distintas estrategias paracorregirlos.

Los indlcadores de evaluaci6n son una ayuda para
formular preguntas, problemas e Itemes para las
evaluaciones. SI el objetivo es muy especlficoj el
indicador practicamente se reduce a una nueva
redacci6n del mismo objetlvo en una forma mas
pr6xima a su utilizacl6n para la evaluaci6n. Si es
menos especlficoj el indlcador pretende concretarlo
a situaciones mas facilmente evaluables.

Es importante que el maestro tenga en cuenta que
para la evaluacl6n formatlva, la ausencia de
respuesta, 0 la respuesta dlferente a la esperada,
sirven de slntomas para diagnosticar el estado del
proceso cognitivo: En este sentido es mas
i1ustrativa una respuesta no esperada que la
respuesta determinada por el Indicador de evalua-
ci6n; si responde "bien", no se sabe si entendi6 0

no; sl responde "mal", el "error" indica c6mo va el
proceso de aprendlzaje. Por 6sto; se debe osbservar
que 105 alumnos est6n razonando al dar una
respuesta y que no la estan repitlendo mecanica-
mente. Es importante pedirlas la raz6n de su
respuesta, hacerlos dudar de ella aunque sea
correcta, y ejercitarlos en que ellos mismos corrljan
sus errores.

La evaluacl6n global del curso debe hacerse con
respectoa los objativos generales.

Una posible secuencla para el desarro.lo del
programa de tercer grado as la que sugerlrnos a
continuaci6n:



A Nuestro 'Sistema B Algunas relaclones C Adici6n y
de numeraci6n -----.----- entre n(Jmeros -- --.---- sustracci6n
Objetivos 1-4 Objetivos 5~10 Objetivos 11-15

I•
0 E

Geometrla Algunas expreslones Multipllcaci6n
del lenguaje ordina- y divisi6n.

---~---- rlo que expresan re- --- ....• -----
laclones y operaclo-
nes en sistemas nu-
merlcos

Objetivos 33-42 Objetivos 23-32 Objetivos 16-22•G Medici6n 'H Fracclonarlos Combinatoria y-----...---- ----~--- Estadlstica.
Objetivos 43-58 Objetivos 59-66 Objetivos 67-70

abreviadamente algu'nas multiplicaclones y
resolver problemas.

Objetivos generales

1. Reconocer las caracterlstlcas de nuestro
sistema de numeracl6n y generallzar laobten-
cl6n de unidades de orden superior.

2. Reconocer n(Jmeros mayores que mil y emplear
algunas de sus representaclones.

3. Ejercitarse en el calculo mental, oral y escrlto;
aprovechando; entre otras estrategias la formu-
laci6n de suceslones de nClmeros naturales.

4. Expresar verbal mente y mediante el empleo de
slmbolos usuales, la relacl6n de pertenecer a un
conjunto y la relaci6n de estar contenido en un
conjunto;

5. Anallzar en un conjunto numerlco algunas
relaciones de orden, su representaci6n'y sus
propiedades.

6.. Anallzar algunas operaclones entre n(Jmeros y
entre conjuntos numericos.

7. Generallzar algoritmos para la soluci6n de
adlclones, de sustracclones y de multlpllcaclo-
nes y emplear otros algoritmos que simpllflcan
y agillzan el calculomental.

8. Utilizar algunas propledades de la multipllca-
ci6n para facilltar el c8lculo; especlalmente el
c41culo mental, adqulrlr habilidad' para efectuar
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9. Famillarizarse con varlos casos de la divisl6n de
n(Jmeros naturales.

10. Resolver y formular problemas que requieran el
uso de la adlci6n, de la sustracci6n y de la
multipllcaci6n.

11,. Descomponer nClmeros en factores y reconocer
que estos factores tam bien son dlvisorlos.

13. Reconocer, en frases del lenguaje usual, el
significado de algunas expresiones para
expresar 'relaciones y operaciones en siste-
mas numerlcos.

15. Adquirlr habilldad para emplear algunas un!-
dades de longitud en problemas de la vida
cotldiana, para reallzar las converslones corres-
pondlentes y para estimar la medida de una
longitud.

16. Generallzar procedlmientos para determlnar el
perlmetro de algunas figuras geom~trlcas.



Adquirir para emplear algunas medidas de area)
en problemas de la vida cotidiana, para realizalj
las conversiones correspondientes y para
estimar el areade una superficie.

19. Identificar unidades para medir lapsos de
tiempo y aplicarlos en la resoluci6n de
problemas.

20. Iniciar el estudio de los operadores fracciona.
rios.

21. Recoger datos, ordenarlos en tablas, represen-
tarlos en diferentes tipos de graficas e incor-
porar el manejo de datos en la descripci6n de
eventos de la vida cotidiana.

Con el fin de que el docente tenga una visi6n
global de los contenidos propuestos para la
Educaci6n Basica Prlmarla, se presenta a continua-
ci6n el cuadro de contenldos, no solo de tercer
grado sino; de todos los grados de la Basica
Primaria. Dichos contenidos se han organizado -bajo
los siguientes t1tulos: sistemas numericos, siste-
mas geometricos, sistemas metricos, sistemas de
datos, sistemas 16gicos, conjuntos, relaciones y
operaciones. (Ver pagina siguiente).

Estos se estodian de manera gradual. En la
Educaci6n Basica Primaria, el de los nUmeros
naturales, comenzando con los nUmeros de 0 a 100
en primer grade y ampliando en cada grade el
conjunto -numerlco. En cada uno de estos conjuntos
se van introduciendo progresivamente las operaclo·
nes, comenzando con la adici6n y la sustracci6n en
primer grado, hasta "egar alas primeras nociones
de potenciaci6n, radicaci6n y logaritmaci6n en
quinto grade y ademas las relaciones de orden
aditivo y de' orden multlplicativo. Tambien en la
primaria se inicia el estudio de los nUmeros frac-
cionarlos y de los decimales. En la Educaci6n
Basica Secundaria se avanza en el estudlo de los
numeros enteros, raclonales, los reales y los
complejos, vlstos como sistemas numericos, con
sus operaciones y las relaciones que hay entresus
elementos. Se hace mucho enfasis en la soluci6n y
formulaci6n de problemas como aplicaci6n de los
algoritmos de las operaciones y en ejercicios de
calcu\.o mental. Con esto seespera que, a medida
que los ninos vayan trabajando con diferentes
sistemas, puedan identiflcar las semejanzas y
diferencias en su funclonamiento y acumular
experiencias que mas adelante les permitan integrar
conoclmlentos yhacer generallzaciones.

Se incorpora toda la parte de geometrla activa a
traves de la exploraci6n del espacio. Deesla manera
se estudian los s6lidos, las figuras planas, las
IIneas, los angulos, etc.; destacando relaciones
como paralelismo; perpendicularidad, congruencia
y semejanza, y transformaclones como rotaciones,
traslaciones, reflexiones, reducclones y amplia-
ciones.

Se estudia el sistema metrico decimal y otros
sistemas no decimales. Etl dichos sistemas se
expresa el resultado de medir longitudes, superfi-
cies, el volumen de un cuerpo; la capacidad de un
recipiente, el peso y la masa de un objeto, la
duraci6n de un evento y la amplltud de un angulo.
Los patr6nes estandarizados se utillzan despues de
realizar ~ediciones con unidades arbitrarias y sentir
as! la necesidad de una unidad comun de medida
apllcable' en todos los casos. En los diferentes
sistemas se realizan conversiones con sus
aplicaciones y se hacen comparaclones.

Seestudian algunos conceptos fundamentales de
estadlstica que slrven para interpretar algunos
modelos de la realidad. Se inlcia con la recolecci6n
de datos, su organizaci6n en tablas de frecuencia y
su representaci6n en diagramas. Se hace algun
anallsls de los datos recogidos y tabulados,
mostrando 10 que puede deducirse de ellos y c6mo
pueden compararse entre sl; paraello se estudian al
final de la Basica P~lmaria algunas medidas de
tendencia central y al final de la Basica Secundarla
se completan estas medldas y se introducen las
medidas de dispersi6n.

I 20~



s:
GRADO

1

SISTEMAS
NUMERICOS

• Naturales de 0 a 100
con adlciOn _ySUBtrac-
cl6n. 51mbollzacl6n.

.. Algoritmoa con apll-
caclones.

• Orden adltlvo: ...as
mayor que ...•... 8a
menor que ...

.. Ordlnales.
•. Operadorea comO--1,

1, -2. etC.

.. Natu"'" de 0 • 1000
con adielOn, auslrac--
cl6n y mUltlpllcacl6n.
Olvtol6n (InlelacI6n).

•. N(.Imeroa pares y nu-
meres Impares.

.. Algoritmoa con apl~
caelones.

- Orden muillpilcallvO:

...•• mOltlplo d•... ,
•.. 88 divisor de ...

.. NumeraclOn romans.
a Naturales mayorss

que 1000 con adj·
adiCIOn, sustraccl6n,
multiplicaclOn y divi-
siOn.

..Algoritmos generall-
zad08 par. adlclOn,
8ustracelOn· y multi-
plicaciOn con apllca-
clones.

•. Nllmeros primos •
..Operadores multlpll-

catlvoa .
.. IntroducciOn a 108

operadores fracclon.
rloa.

.. Naturales con adl·
ciOn, sustracclOn,
multlpllcael6n y divi-
siOn,
M.C.D. Y M.C.M.

.. Fracclonarlos con
adiciOn y multipllca-
ciOn.

.. Oecimales con adl-
ciOn Y suslraccloo.

~Algorltmoa con apU-
caelones.

~Orden multlpllcativo.

~ Naturales con adl-
cion, sustracclon,
multlpllcaeion, divi-
Sion, potenclacl6n,
ra(lleacl6n, logarttma-
cion.

~ Frac!=lonarios con
adleldn, suslracclon,
multlpllcacl60 y dlvl-
0160.

- Declma'es con adl·
cion, sustracclOn,
mulUplicaelon y divi·
sion.

- Algoritmoa con apll-
caeionea.

• Razone. y proporclo-
n18.

• Preporclonalldlld dl-
recta I Inverea.

2

SiSTEMAS
GEOMETRICOS

- Relaclones espacla-
les.

~Algunos s6l1dos geo-
m6trlcOl regulares .

- Figuru planas. Bor-
des rectos y bordes
CUFVOI.

- Introducel6n a 18 sl-
metria.

~LIneae (ablertu y ce-
rradaa).

~ Rectas paralelas y
perpendlculares.

~ Rotaclones y giros.
Angulos.

- Forma g~trlcas
regulares: cuadradas,
triangulares, raetan-
gulares y clrculares.

- Nocl6n de perlmetro.

~Superficies (frontera
de 06I1doo). Superfi-
cies planas.

~ lineae (fronteras de
superficies).

- Puntos (fronteraa de
IIneas) .

- Caracterlzacl6n de:
Trl6ngulo, cuadrado,
rlCl*ngulo, clrculo.

- Modelos de sOlido•.
~Cuaclrll4lt8fos: Irape-

clos.
~ Perlmetro (generallm-

do).
~ Radios, dlp'tros.
- Areas: Trapeclo, eua-

dradO, rectingulo,
tri4lngulo.

- Cuadrlcula.

- Construcelones con
regia y compaa.

- Pollgonos regulates.
- Construecion de algu-

nos solidos.
- Area del clrculo.
- Area y volumen de

algunos solldos.

3

SiSTEMAS
METRICDS

- Introduceion a 18me-
dlclon dl longltudea:
patrones arbitrariOS,
el dm. yel m.

- Medlcl6n de tlampo.
Duracl6n.

- Longltud: m, dm,
em.

- Area: unidfdes arbl-
tl"llrlaa, dm.

.- Unlc;1adls de dura-
cion: horae, minutos.

~Longltud: m, m61U-
plol y subm61tlploa.
Yarda y vara.

• Arsa: PetronTeotr
darlzados: m ,em y
mm2.

- Volumen: Patrone.
arbl trarlca.

- Capacldad: Patron.
arbltrarios. Lltro.

- Area: Algunos multi·~~~~~~:~:t:::
rias.

~Volumen: m3, dm3,
cmS.

~ Peso: gramo, kllogra-
mo .

~ Converslonel Con
unldades de longltud,
4lrea, capacldad y pe-
so.

- Otral unldJdes de
peso.

- Unldades de dura-
ct6o.

- Converslones.

• Recoleccl6n dedalos .
~Tabulacl~n y rapre-

lentacl6n de datos.

• Recolecci6n de datos.
- Tabulacl6n y rapre-

senlaclon de datos.
~ Inlclaci6n aI an'Usls

de dalos.
~Frecuencla y mode.

- Noci6n de promedlo
en un conjunto pe.-
queno de datos.

5

SISTEMAS
LOGICOS

- Significado de Ie "y" y
de 18 "0" 811 una
Instrucclon.

·-Expresiones: "To-
dos", "Algunos",
"Nlnguno".

- D1versos slgnlflcados
de la ')tIt y de la "0"
en eI lenguaJe oreUn••
rlo. 1

- D1versas maneras de
cuantlflcar expresio-
nes en eI lenguaje or-
dlnarlo.

- Praposieiones: Signi-
ficado, verdad y false-
dad.

~ Proposiciones com-
pueslas.

~ Negaci6n de proposl-
clones cuanliflcadas
en el lengus,e ordlna-
rlo.

- Proposlclones can-
Juntlvas y disyuntlvas
y condlclonal. In el
Isnguaj. ordinario.

~ Proposiciones cuanti-
flcadu en II lenguaje
ordlnarlo.

~ Claslflcaciones
• Conjuntos y elemen·

tos.
- Canjunlos 10 mlsmo

de numerosos. Cardi-
nal de un conjunto.

~Noclon de unl~n de
conjuntos dlsyunlos.

- Representacl6n graft-
ca.

- Arreglos sencl/los.

~Pertenencia.
- Noci6n de subconjun~

'0.
~Union de conjunlos

disyuntos y no dls-
yunl08.

~Cardinal de la uni6n.
- Parejas con y sin

orden .

~Simbolizacl6n de las
relaclones de pert.
nencia y contenenela.

- Union e interseccl6n.
~Algunos arreglos con

o sin orden.

~Relaclones de conte-
nencia.

- 19ualdad de conjun-
10s.

~Canjunto referencisl.
- Camplementa de un

conjunto. Simbollza~
cion y repres8nlaclon.·

- Algun08 tlpoa de arre-
glos.

• Extensl6n y compren-
sion.

~ Conjunlos; Infinito
(N), unitarlo y vaclo.

~Union e intersecci6n,
- Otros t1pos de arre-

glos.

7

RELACIONES Y
OPERACIONES

• Iniciaci6n a la repre-
sentacl6n de relaclo-
nes.

~ Oiversas maneras de
efecluer operaciones.

~ Propiedades; conmLt-
tatlv., asocialiva. mo-
dulaliva de algunas
operaciones.

• Propiedad distributiva
do la mullipllcaei6n
con respeclo a la
adici6n (introduc-
ci6n)

~ Aelaciones de orden.
Representacl6n con
f1achas.

~ Propiedades; Simeatrl-
ca, anllslm6trica y trarl
si Iiva de algunas r•..
laelones.

- PrOpiedaddS: Conmu~
laliva, asocialiva y
modulaliva de algu~
nas operaciones .

- Propiedad distrlbuliva
de la multipllcaei6n
con respecto a la adl4
ciOn.

~ Relaei6n inversa.
- Diagramas de flschas.
~ Propiedades: Simelri~

ca antlslm6lrlc. y
tranlltlva de algunas
relaclones .

~ Recopilaci6n de las
operaciones conmu-
lalivas, asocialiv8S,
modulaJivU estudi ••
das.

~ Igualdades.

es
sig
pUI

pal
rel=
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No se pretende hablar de 16glca matematica
abstracta~sino de ciertos aspectos del lenguaje en
los que se notan regularidades que se pueden
manejar matematicamente. Por eso; se parte de las
expresiones que manejan IbS alumnos para ir
introducillndolos poc:o'a poc:o en un lenguaje mas
riguroso; que tiene por objeto; entre otros, evltar las
frecuentes ambiguedades del lenguaje usual, y mas
tarde, desarrollar las habilidades del pensamiento
deductivo;

Se trata la teorla minima necesarla para Introduclr
algunos conceptos fundamentales,de la Aritm6tica,

de la combinatoria y de la probabilidad, y para
preparar una prosterior formulaci6n unificada de las
diversas areasde las matematicas.

Se analizan algunos fundamentos te6rlcos sobre
(estos conceptos. Dicho analisis se InsiMa emplri-
'camente desde la Basica Primarla hasta lIegar a una
conceptualizaci6n mas general al finalizar la Basica
Secundaria. Las operaciones se estudian como
transformaciones sobre los elementos de un
sistema, mientras que las relaciones corresponden
a la teorla acerca de los mismos. Se estudian
tambien las propiedades, tanto de las operaciones
como de las relaciones y se presentan algunos
aspectos te6ricos sobre las funclones.

ObJetivos especfflcos, Indlcadores de evaluaclon.
Sugerenclas de actlvldades y Metodologfa

Objetlvos espaclflco.

1. Comparar nuestro' sistema de numeraci6n
con el sistema de numeraci6n romanb;

2. Reconoc:erque nuestro'sistema de numera-
ci6n es posicional y de base diez.

3. Generalizar la obtenci6n de unidades de
orden superior (decenas, centenas, unida-
des de mil, etc).

4. Escribir en cifras y en letras los nombres de
Mmeros de cuatro 0mas dlgitos.

EI alumno expllcara algunas diferencias entre
nuestro 'sistema de numeraci6n y el sistema de
numeraci6n romano.

EI alumno 'expllcara por que nuestro 'sistema de
numeraci6n, a diferencia del romano; es
posiclonal y de base diez.

Dado oralmente un numero; el alumno 10 es-
cribira en cifras, y dado un numero en cifras, el
alumno 10leera y 10escriblra en letras.

A la edad que tienen los alum nos en este grado,
es posible que piensen que los numeros son los
signos 0 figuras que los representan. EI maestro
puede hacerles notar que los numeros que sirven
para contar, como el uno; el dos, etc., se pueden
representar de muchas maneras segun las diferen-
tes epoc:as y culturas. Las representaclones mas
sencillas, lIamadas clfras,' con la manera ordenada
de combinarlas para simbolizar otros numeros,
forman un sistema de numeraci6n.

Hasta ahora solo hemos usado el sistema de
numeracl6n decimal, con las dlez clfras 0,1,2,3,4,

5, 6, 7, 8, 9, y la utilizaci6n de la posici6n que
oc:upan para representar decenas, centenas, etc.
Ahora vamos a ver que todavla se usan otros
slmbolos para representar los mismos Mmeros que
ya conocemos. Son los lIamados "numeros
romanos".

Cuando los romal'los contaban objetos usaban
otras palabras como: "unus, duo, tres, quattuor ... "
y otros slmbolos com01, II, III, 11110 IV... ; pero ellos
tenIan en mente 10 mlsmo que nosotros cuando
contamos "uno; dos, .tres, cuatro; .." y utilizamos
los slmbolos 1,2,3,4 ... Eso·"mlsmo'·' es el concep-
to de numero; pero los signos con los cuales se
simbolizan son diferentes.



Para esta actividad, si existe en la comunidad
alguna iglesia 0 establecimiento que tenga un relot
que emplee los slmbolos romanos para indicar la
hora, como el que se lIustra en la gnifica, conviene
que .Ios alumnos 10 observen y, con base en el
conocimlento que tienen del relot, identifiquen cada
uno de los srmbolos. que aparecen. Tambien se
puede conseguir un relot de pared 0 un despertador
que tenga numeracl6n romana. En caso\de que no
se pueda usar este recurSOjs~ podnin buscar en la
prensa anuncios u otro tipo de avisos que empleen
esta numeraci6n.

Tambien se pueden encontrar dichos srmbolos en'
la parte superior de la primera paglna de algunos
diarios 0 r~vistas. Estos Informan cuantos anos
hace que se fund6 esa publlcaci6n, como 10i1ustra
el siguiente dato: Aji:iQ XCI. Muchas veces los
capltulos ae los Iibros aparecen en numeraci6n
romana: Capltulo'!'1.

Algunos calendarios emplean la numeracl6n
romana paranumerar los meses; poresoen algunas
ocasiones para escriblr una fecha, a camblo del
nombre del mes, se escrlbe el numero que Ie
corresponde asr:

Luego de que los alumnos hayan trabajado estos
ejemplos, el maestro puede indicarles que esta
forma de representar numeros empleando letras fue
ideado por los romanos hace unos dos mil
quinientos anos, cuando todavla no se habra
inventado nuestro sistema de numeraci6n decimal.

Los alumnos Identiflcan los slmbolos que se
utilizan para representar los nClmeros de unO'8 doee,
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y pueden hacer una tabla con dos columnas: una·
con los srmbolos empleados por los romanos, y al
frente otra con los· srmbolos que en la actualidad
empleamos (arabigos 0 indo-arabigos).

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Paraque los alumnos aprendan a representar los
numeros empleando ·estos slmbolos, el maestro les
dira que hay unos srmbolos basicos y unas reglas
con base en las cuales se representan los otros
numeros; esos slmbolos basicos lIamados cifras
son:

representa al uno
representa al cinco
representa al diez
representa al cincuenta
representa al cien
representa al quinientos
representa al mil

- Una raya horizontal colocada encima de un
srmboloaumenta mil veces su valor. Ejemplo:

Para el dos se colocan dos rayitas que podrran
interpretarse como: 1+1 = 2:

Para el tres se colocan tres rayitas que podrran
Interpretarse como: ,+ I + 1= 3:

Para el cuatro se podria pensar en colocar cuatro·
rayitas y asr 10haclan al principlo los romanos,
perom4s tarde prefirleron qultarle uno a cinco para



obtener cuatro; esto 10 indicaban escribiendo una
V que significa cinco y una linea vertical a la
izquierda que significa que Ie esta quitando una
unidad:

Esta es una regia que se puede considerar como
general:

- Si a una citra que representa un numero'mayor, se
Ie coloca ala izquierda una cifra que representa un
numero menor, esto significa que el numero
mayor se encuentra disminuido en el valor que
indica la cifra de la izquierda.

Para obtener el numero'seis, ai cinco·le sumamos
uno: 5+1 = 6; para indicarlo'escribimos la V y a
derecha iJn linea vertical, asl:

Esta otra regia que de hechoya se apllc6 al formar
el dos (II) y el tres (Ill), dice:

- Si a la derecha de una cifra se coloca otra que
representa un numero igual 0 menor, el numero
representado'ala izquierda se aumenta en el valor
que indica el que sigue.

La representaoi6n para el siete se obtiene
sumando uno al seis; para indicarloj al slmbolo
<lue representa al seis se Ie coloca otra linea
vertical a la derechaasl :., .

Para obtener la representaci6n del ocho ·se coloca
otra linea vertical a la derecha del slmbolo que

.representaal siete, asl:

Para representar el nueve se podrla pensar en
aumentar una linea al slmbolo que representa al
acho; pera en forma similar a qomo se obtuvo el
cuatroj se recurre a disminuir a un valor mayor, en
este caso al diez, una unidad; por eso se escribe
una raya vertical a la izquierda de la X, que
representaa110, loque indica que se ha disminui-
do ~n uno ~I valor representado-porX:

- Tambien como regia general podrIa decirse que un
mismo slm~olo no puede aparecer mas de tres
veces seguidas; 0 sea que cuatro no se escribe
1111,y nuev~ no se ascribe,VllI1. Esta regia es la
mas comOn; pero no es necesario seguirla. Por
eso algunos relotes a cambio de representar el
cuatro asl: IV, 10 representan asl: III\.

A continuaci6n los alumnos pueden seguir
representando numeros atendiendo alas reglas
dadas; para ello conviene que cada alumno pase
al tablero y escriba c.on slmbolos romanos ei
nOmeroque verbalrnente Ie proponga otro alumno.
Lo~ demas alumnos y el maestro estan~natentos a
efectuar las correcciones que sean necesarias. La
siguiente es la lista de algunos numeros:

. Simbolos Simbolos Simbolos
romanos indo-arabigos. romanos

Simbolos
indo-arabigos

X 10 C 100
XX 20 CC 200
XXX 30 CCC 300
XL 40 CD 400
L 50 0 500

.LX 60 DC 600
LXX 70 DCC 700
LXXX 80 DCCC 800
XC 90 CM 900
C 100 M 1000

Como ejercicio los alumnos podra.nescribir can
slmbolos romanos la. lista de 105 nl)meros ciesde
uno 'hastacien. Parasu correcci6n por 10$ mismos
alumnos, ellTlaestro-puede inventarse algur. jiJego
o-concurso;

EI mil tambien podrla representarse asl: T; al dos
mil: iiy el tres mil: ill; pero se ascribe mas bien:
M, MMyMMM.

(,C6mo puede escribirse en otra forma ai numero
cuarenta y nueve? E! numaro Cl.IIlJJenta y nueve
puede representarse tamblsn asl: Il. (,Cual as la
regia? Podemos escrlbir IL:::: XLIX, puss ambas
escrituras representan el mismo -numero:

l,Que significa: CD, XD, ID, CM, XM, 1M?
Conviene que los alumnos representen cualquier
numero entre mil y cuatro mil; utilizando barras
encima de las cifras tambil!n podran representar
cualquier nOmeroentre dos mil y cuatro millones
(exclusive). "Que significa MMMIM?

Para continuar con las actividades es conveniente
que en el sal6n de clase haya una cartelera con los
slmbolos basicos de la numeraci6r. romana, pUGS
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a"partir de este momento, se van a comp~rar dos
sistemas de numeraci6n: el romano y el decimal.

EI maestro invita a los alumnos a hacer una
reflexi6n sobre el sistema de numeraci6n usual,
para 10 cual podra formular preguntas como:

- (,Cuales son las cifras y slmbolos que tEmemos
para representar los numeros? (,euantos son?

Va en la primera parte de esta actividad se dijo que
las cifras son diez: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- Para representar un numero mayor que los
representados con las diez cifras basicas, (,es
Importante la posici6n que oeupan las cifras?

Con ejemplos como"321 y 123 se puede /Iegar a
establecer la Importancla de la posici6n que
oeupan las cifras en la rspresentaci6n de los
nOmer-os.

EI maestro 'orienta alas alumnos para que hagan
unanalisis del valor de una misma clfra en los dos
casas, par ejemplo; el 3 en 321y 123.

Dentro de este mismo anallsis se ve que el valor de
una cifra se hace diez veces mayor cuando dlcha
clfra avanza un lugar hacia la Izqulerda;c..asl
recordaran que:

10 unidades equivalen a 1 decena
10 decenas equivalen a 1 centena "

10 centenas equlvalen a 1 unidad de m/l

10 unidades de m/l equivalen 'a 1 decena de
mil

10 decenas de mil equivalen a'j centena de
mil

10 centenas de mil equivaien a 1 unldad de
m1l16n.

Es decir que una unidad de orden superior as diez
veces mayor que la inmediata anterior.

En representaclones como 111, 202, 1331 poc:lran
reconoeer c6mo una misma citra, para la rep.-e-

" sentaci6n de un numero; tiene diferentes valores
segun la poslci6n que oeupe, por ejemplo'el1 en
111.

Es posible que se !leguen a esbozar algunas
conclusiones como: "

Para repres.entar los numeros sa tienen diez cifras
o -slmbolos.
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- En el sistema de numeraci6n que uti/izamos es
muy importante la posici6n que oeupan las cifras
cuando -sevan a representar los numeros.

- Cada lugar ala izquierda de la ultima citra, sirve
para representar un numero "diezveces mayor que
el lugar inmediatamente anterior, contando de
derecha a izqulerda.

Si esta ultima conclusi6n presenta toc:lavladiticul-
fades, se- puede trabajar con material concreto
(granos de malz, lentejas, piedritas, etc.) para
formar los grupos de a" dlez y ver c6mo diez
objetos forman una decena de objetos y c6mo diez
decenas de obj.etos -forman una centena de
objetos, etc. Esto -permltira decirles que la bas8 8S
dlaz porque los agrupamientos siempre se hacen
de a diez de los anterlores. (Es mejor escrlbir con
letras "base diez" y no "base 10", pues en todas
las bases "10" re"presenta"labase).

Ahora los alumnos podran organlzarse en
pequenos grupos para ver sl a partir de sus
conoeimlentos sobre el sistema de numeracl6n
romano pueden liegar a redactar concluslones
parecidas a las que se obtuvieron para el sistema
de numeraci6n decimal. "

Paraorlentar la discusi6n de los grupos puede ser
conveniente formular preguntas como:

-(,Es lmportante la posicl6n de los slmbolos en la
representaci6n de /os numeros?

- (,Las representaclones de /os numeros por medlo
de srmbolos romanos permlten establecer cuantas
veces mayor es al valor de un citra en relaci6n con (
el valor de la inmedlata anterior?

- (,Sa puede hablar de una base para la numeraci6n
romana? "

(,Que ventajas tiene un sistema de numeraci6n
sobre el otro?

A partir de los trabajos de cada grupo podra
orientarse una discusi6n hacla los siguientes
aspectos:

- Reglas"0 normas que determinan la poslcl6n de
un slmboloen la representaci6n de un numero;



- Ventajas y desventajas de cada uno de los
sistemas.

SI el maestro -domina sistemas de numeraci6n en
otras bases y con la debida cautela considera
conveniente comparar uno de ellos con el sistema
de base diez, podra proeeder como 10hemos hecho
en esta actividad. La base cinco serla la mas
recomendable, pues se puede contar en los dedos
de la mano derecha, y pasar las "manos completas"
oquinas a los dedos de la otra.

Para generallzar la obtenci6n de unidades de
orden superior, el maestro puede organizar una
actividad en la cual haya compradores, vendedon3sy
cajeros y, ademas, sea indispensable el manejo de
billetes y monedas. Es conveniente que las
denomlnaclones de los billetes y de las monedas no
lncluyan aquellas que esten fuera de circulaci6n,

) pero sf podrl~n entrar en juego billetes cuya
aparici6n sea factible (billetes de 5000, 10000,
1~ y que facillten apreciar la equlvalencla entre
las unidades de orden superior. Asl veran, por
ejemplo; comotln billete de $1000 puede camblarse
por dlez billetes de $100; uno de 10000 por dlez de
$1000. Tambilln veran que diez bliletes de $100000
(diez centenas de mil) equivalen a un m11l6n.Cada
vez que se presente la necesidad de efectuar
camblos de bliletes se Ira enfatizando la equivalen-
cia entre las diferentes unidades.

Obsllrvese que con los bliletes S8 puede contar de
10en 10, de 100en 100, de 1000 en 1000 ,de ooסס1
en 10000 y de ooסס10 en 100000, segOn sea el
orden de la unidad superior a la cual quiera lIegarse.

•• Posterlormente pueden reallzarse ejerclclos como
los siguientes:

Como la decena de mil es equivalente a 10
unidades de mil:

32 decenas de mil: 32 x (10 unidades de mil): 320
unidades de mil.

- Escribir el nOmero que tiene 10 6 100 unldades
mas (omenos) que un nOmerodado.

- Hallar el slgulente de algunos nOmerostales como
899, 999, 439, etc.

- Escribir el nOmero-que tiene unas decenas mas 0
unas centenas mas que otro;

- Comparar dos nOmero como 567 y 587r(587 es
mayor _que 567 porque tiene mas etec:enas,
l-cuantas mas?).

- Oar un nOmero de t1nidades sueltas para que el
alumno diga cuantas decenas, cuantas centenas,
cuantas unidades de mil, etc., hay.

- Oar un determinado nOmero de unidades,
decenas, centenas, 0 unidades de mil para que el
alumno -formeel nOmero;

Ejemplo: 5 decenas de mil, 3 unidades de mil,
1ce~tena, 4 decenas y 5 unldades.

Se espera que el alumna forme el nOmero de la
siguiente manera:

5x(100oo) +3x(1 000)+1 x(100)+4x(10)+5=

50 000 + 3000 + 100 + 40 + 5 = 53 145

Cuando los alumnos hayan reallzado un nOmero
suflciente de ejerciclos y estlln famlliarlzados con
las converslones, pueden elaborar un cuadro
resumen como el slguiente para que cotoquen
algunos dlgitos al azar y los lean despulls en voz alta
o 10sescrlban en letras. EI profesor puede anotarles
tambilln algunos dlgitos en el cuadro; eligiendo
ceros en algunos de los cuadros lntermedlos, para
que eilos los lean oescriban.

tn c: tn tn tn tn tn
Q)'O as"_ tn Q) as Q)
"0- c:- as= "0 'E c: as "0as= jg E ~ E as Q) c: as
:E E :E C Q) :E. c: Q) (J Q) Q) (J
c: Q) Q)"O

~"O
c: "0 Q) Q) c:

::l"O () ::l () 0 ::l

2 3 0 6 0 1 2

6 5 1 0 2 0 2

Para ejercitarse en escribir nombres de los
nOmerosen cifras y en letras, se proponen tres tipos
de ejerciclos:

Un alumno'propone oralmente un nOmeroy dos
alumnos pasan al tablero: uno-de ell os escrlbe
el nombre del nOmero en cifras y el otro 10
escrlbe en palabras:

2. Los alumnosse dividen en dos equlpos, cada
equlpo t1ene a su disposlci6n la mitad del
tablero; Un alumno escrlbe el nombre de un
nOmero en cifras y otro alumno del equlpo
contrarlo 10escribe en letras y viceversa. AI final
tendra mas puntos el equlpo que trabaj6 meJor.

3. Para que trabajen Individualmente, el maestro
puede proponer tablas como 1asslgulentes:
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NUMEROS
NUMEROS EN LETRASEN CIFRAS

12376 doce mil trescientos setenta y sels

195420 ?

? dos mill ones veinte mil clento 'Uno

27001403 ?

? clento-cincuenta y slete mil trece

500301 ?

1000004 ?

? velnte millones cuarenta mil dlecisels

Las escrituras "doscientos", "tresclentos",
"seisclentos" pueden simpliflcarse a "docien~
tos", "treclentos", "seiclentos".

Para flnalizar pueden hacer algunas estlmaclones
del numero 'de objetos que hay en una caja, en un
frasco; etc. Ejemplo: l.Cuantas papas hay en un
canasto?l.Cuantas naranjas hay en el bulto?

5. Con tar hacia adelante y hacla atras de 2 en
2, de 3 en 3, etc., a partir de cualquler
numero:

Dado un numero; el alumno contara a partir de
lll, de 2 en 2, de 3 en 3, etc.

Se puede dlbujar en el patio una linea recta sobre
la cual, partiendo del orlgen, se hacen marcas sl es
posible hasta lIegar a 100, a dlstanclas no muy

grandes. Los nlnos van a saltar sobre la linea recta
partlendo del orlgen 0 de cualqul'er otro punto. Para
saber de qull numero se parte, se marca el origen
con el cero y las otras marcas se nacen en las
decenas. SI se consldera necesarlo; se hace una
marca Intermedla mu grande cada cinco mar~s.
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Cada vez que un nll'l.o-salte de una marca a otra,
cuenta de 2 en 2, o-de 3 en 3, etc., hacla adelanta 0
hacia atras a partir del numero que Indlque el
mastro: EI alumno que estll saltando puede Ir
contando en voz alta y ojala 10 haga con cierta
rapldez. Puede organlzar un concurso entre dos
equipos. Los alumnos saltan par turnos, uno de
cada equlpo; y gana el equipo en el que mayor
numero de alumnos haya saltado sin equlvoc:arse y
con rapldez. Cuando un nino se equivoque Ie
corresponde el turno al slgulente del equipo
contrarlo; qulen comenzara en el sltlo en el que se
equlvoe6 el que acaba de perder.

Posterlormente cada nino puede escrlblr en su
cuaderno y en el tablero; los resultados de sus
conteos.
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Asl pueden aparecer ejemplos como los sigulen-
tes:

- EI nino que cont6 de 7 en 7 hacia adelante a partir
de 8 escribe:
8,15,22,29,36,43,50,57,64, ...

- EI nino que cont6 de 9 en 9 hacia atras a partir de
65 escrlbe:
65,56,47,38,29,20,11,1.

Se pueden dar algunos ejemplos para que los
alumnos determinen de cuanto en cuanto contaron,
a partir de qull numero y si fue hacia adelante 0
hacla atras.

En el slguiente ejemplo: 85, 79, 73, 67, 61, 55,
49, ... se espera que digan que contaron de 6 en 6, a
partir de 85 hacia atras. .



Tamblen puede darseles los dos o-tres primeros
termlnos para que busquen los terminos siguientes.

Ejemplos: 84,79,74, .
50,54,58, .

$e puede variar un poco-Ia actlvidad, pidiendo-a
los ninos que alternadamente cuenten hacia
adelante o-hacia atras. Para esto; al saltar pueden,

por ejemplo; avanzarcinco y luego -retrocederdos, a
partir de cuaiquier marca de la recta.

La habilidad de contar por saltos mentalmente y
con rapidez es muy importante para afianzar el
aprendizaje de las tablas de sumar, restar y
multiplicar.

Pueden suponer que es una rana la que salta y
hacer mental mente los carculos.

6. Expresar verbalmente la relaci6n de perte-
necer a un conjunto:

7. Expresar verbalmente la relaci6n de estar
contenidoen un conjunto:

Dados uno 0 mas conjuntos y una Iista de
elementos el alumno dira cuales elementos
pertenecen a cada uno de los conjuntos y cuales
no:

Dadoun conjunto y varlos de sus subconjuntos,
el alumno-explicara cuales subconjuntos estan
contenidos en cuales y por que.

En estas actividades puede trabajarse con
conjuntos de numeros. Esto'favorece la escritura y
lectura de los conjuntos. Si el maestro ·10'consldera
conveniente, puede usar conjuntos cuyos elemen-
tos sean otros objetbs, como' letras, flguras,
alum nos delcurso; etc.

Silos alum nos trabajan en grupos, el maestro
puede sugerir que _cada grupo 'escriba la condici6n
que deban cumplir los .elementos del conjunto 'con
el cual van a trabajar, y ademas los orienta para que
el eonjuntoflo-resulte tan numeroso; pues serla muy
demorado -simboHzarloy estudiarlo:

Algunos ejemplos deestos conjuntos pueden
sar:

- Los numeros de tres cifras que terminen en 25.
- Los numeros de cuatro' clfras que emplecen por

423.
- Los numeros de tres clfras que termlnen en cero:
- Los numeros de 231 a 243 que sean pares.

Cada grupo 'escrlbe la Iista de los elementos del
conjunto escogldo:

EI maestro' puede selecclonar uno'de los
eonjuntos anteriores y, a prop6slto' del mlsmo;
haeer preguntas que lIeven a los alumnos a utllizar
las expreslones "perteneee" y "no' perteneee". Es
mejor no' deeir "Ia relaci6n de pertenencla", sino
mas bien "Ia relacl6n pertenece a" 0 ·"Ia relacl6n de
pertenecer" .

Por ejemplo; sl se selecclona el primero'de los
conjuntos y a este se Ie llama A, algunas preguntas
podrfan ser:

- l,EI numero ·235pertenece a A?
- l,EI numero -1025pertenece a A?

Los 'alumnos van explicando sus resp,uestas y
escriben en el tablero ~asexpreslones que Indican la
relaci6n de pertenencia 0 de no pertenencia de los
elementos al conjunto. Despues de que hayan
escrlto las expreslones en palabras, el maestro
puede declrles que hay una forma mas corta de
escriblrlas, algo asl como' una taquigrafla 0
abreviatura de las expreslones largas:

325 pertenece a A :
1 025 no pertenece a A:

, 325E: A
1 025~ A

Para estudlar el uso'de expreslones como,uesta
contentdo',' y "no esta contenldo'" entre conjuntos,
puede pedlrse a los alumnos un conjunto numerlco
cualqulera. Asl por ejemplo; sl el conjl.JOtoes el de
los numeros desde 96 hasta 103, se Ie puede
deslgnar con la letra M, y se tlene:

M= {96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103}

Luego' se les plde a los alumnos hallar
subconjuntos de este conjunto; tales como:

P es el conjunto de los numeros pares del
conjuntoM.

P ={9s,9S,100,102}



T es el conjunto -de los numeros de tres clfras del
conjuntoM:

T =~OO, 101,102, 103}

Enseguida pueden hacerse representaciones
graficas que muestren el conjunto -dado-y cada uno-
de los subconjuntos hallados:

Con graflcas como -estas se visualiza c6mo el
conjunto-P es un subconjunto-de M, es decir c6mo P
esta contenldo en . M.

De la mlsma manera se analizan otros ejemplos.
Tamblen se dan ejemplos de conjuntos que no esten
contenidos en M.

- Puedenhacer tamblen otros ejercicios como el
siguiente:

- Una rana parte del punto -0sobre la recta numerica
y salta de cinco-en cinco-hasta lIegar a 100. Otra
rana parte del punto-o y salta de diez en diez sobre
la recta numerica hasta lIegar a 100.

(.Que podemos decir del conjunto-de los puntos
tocados por la rana cuando salt6 de diez en diaz,
con respecto al conjunto de puntos tocados
cuando salt6 de cinco en cinco?

Finalmente se lIega a establecer que algunas
veces entre dos conjuntos existe una relaci6n
especial cuando uno de los conjuntos dados esta
contenido -enel otro 0 (10 que es 10 mismo) cuando
es un subconjunto de este ultimo. Es meJorno -decir
"'a relaci6n de contenencia", sino mas bien "Ia
relaci6n esta contenido en" 0 "Ia relaci6n, es
subconjunto-de", 0- tambien "'a relaci6n de estar
contenido''', 0 -"Iarelaci6n de ser subconjunto".

5i el maestro -creeconveniente integrar este tema
con temas de otras ~reas donde sea necesarlohacer
clasificaciones, hara notar a los alumnos que cada
una de las clases resultantes en una clasificaci6n es
subconjunto del conjunto -referencial que se haya
propuesto para clasificar.

Es posible que los alumnos no-acepten que-todo
el referencial sea subconjunto,. ni que un solo
elemento-pueda formar un subconjunto; Es 'meJor
seguirles sus ideas y no imponerleS'"algo que no
entienden.

8. Reconocer las relaclones" es mayor
que... " y ••...es menor que... " en numeros
hasta de seis dlgitos y representarlos grafi-
camente.

9. Reconocer algunas propledades de las
relaciones ••... es mayor que... " y ••...es
menor que... " en numeros hasta de seis-
dlgltos.

10. Reconocer que la relaci6n ••...es mayor
que... " es la Inversa de la relacl6n ••...es
menor que... ".

Dado-unconjunto -denumeros y una relaci6n de
orden, el alumno 10 ordenara y hara la
representacl6n grafica correspondlente.

EI alumno-explicara, mediante el dlagrama de
flechas de una de las relaclonesen estudloj
algunas de las propledades de esa relacl6n.

EI alumno-explicara por que la relaci6n ••...es
mayor que " es la inversa de la relaci6n " ... es
menorque ".

Antes de lniciar el estudlo-de las relaclones de
orden en conjuntos numerlcos, se puede realizar
una actlvldad prellmlnar que consiste en ordenar

-otro ·tlpo de objetos.
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Los alumnos _puecleri organlzarse en pequel'\os
grupos para encontrar la respuesta a ejercicios
propuestos por el maestro. Algunos ejemplos de
tales ejercicios son: .



_Se escoge un can junto de tres balQnes no conoci-
dos y de dlferente color (;azul, raja y amarillo) tales
que el azul sea mas grande que el raja y el raja
mas grande que el amarillo. Alas alumnos se les
permite ver el azul y el raja, y a continuacl6n, se
guardan; luego se les permite ver el raja y el
amarillo. Despues de guardar los balones se les
pregunta: i,Cual es mas grande, el azul a el
amarillo?

Conviene que cada vez que se les presente un par
de balones se les pida verbalizar la relaci6n entre
ellos utllizando la expresi6n ' ... es mas grande
que ... ".

- Ivan es mas alto que Camllo y Camilo es mas alto
que Hermes. i,Quien es mas alto, Ivan a Hermes?
Si se presenta alguna diflcultad para hallar la
respuesta, se puede recurrir a una representacl6n
grafica. '

i,Quien quiere representar a Ivan?
L.Quien puede ser Camilo? l,Quien Hermes?

Cuando los tres alum nos ,est~n adelante, cada
uno senala a aquel que es mas alto que ~1.

- En relaci6n can el peso de tres canastos se tlene
la siguiente informaci6n: los pesos son dlferentes
entre sl, el canasto A pesa mas que el canasto B.
SI solo te permiten comparar el peso de dos
canastos (Ievantandolos del piso uno en cada
mana) i,podrlas decir can toda seguridad cual de

'\os tres es el mas pesado?

i,Si escogieras tos canastos B y C, c6mo deberan
ser sus pesos para poder concluir que el "canasta
A pesa mas que el canasto C"?

- el canasto A pesa mas que el canasta B y
- el canasta B pesa mas que el canasto C

l,que se puede concluir de los pesos de los
canastos A y C?

Utilizando un dibujo podemos representar la
relaci6n ••...pesa mas que ... " de la sigulente
manera:

En este dlagrama se puede observar que cada
canasto "senala "a aquel que as mas pesado que ~I.
Se observa tambl~n que hay dos flechas seguldas y
una flecha dlrecta que permite "transltar" del
canasta C al A saltandose el canasto Intermedio. B

Cuando se hayan construldo varlos dlagramas
como el anterior, basados en otros ejemplos, ya se
pueden hacer observaciones de tipo general como
las siguientes:

- Slempre que hay dos flecha seguldas hay una
flecha directa.

- Entre dos objetos solo es posible transltar en un
sentido; es declr no hay entre ellos un par de
flechas de ida y regreso.



Para ejercitar 10 aprendido anteriormente, el
maestro puede proponer actividades parecidas alas
adivlnanzas: se t1ene un conjunto 0, de bolas para
algunos deportes, cada bola se representa por una
letra, asl: 0= ~,v,r,}

se dan pares de tarjetas en donde se representa
por medio de flechas la relaci6n ••...es mas grande
que ... " en el conjunto 0; los alumnos exploran en
qu~ caso un par de estas tarjetas permite ordenar el
conjunto de bolas por su tamal'lo, y en qu~ casos
no.

Estos pares de tarjetas seran como:

Primercaso: Iv < t I I v ~ r I
Segundo caso: Iv < t I I t -E-- r I

Los alumnos pronto descubrlran que con la
informaci6n de las tarjetas, del primer caso no se
puede ordenar el conjunto, porque se sabe que v es
mas grande que t y que v es mas grande que r, pero
no se sabe cual es mas grande de t y r.

En el segundo caso, por las tarjetas se sabe que v
es mas grande que t y que t es mas grande que r, 0
sea que t es el t~rmino intermedio; entonces v es
tambi~n mas grande que r, y asl el conjunto queda
ordenado: ves la bola mas grande, t es la que sigue
y r es la mas pequeiia. Los alumnos 'Comprenderan

mas facilmente este resultado, si suponen por
ejemplo, que v es un bal6n de vollbol, t es una de
caucho y res una bola de crlstal 0 mara.

Para realizar actividades semejantes alas
anterlores, usamos.conjuntos'num~ricos, el maes-
tro puede lIevar a la clase algunos nOmeros escritos
en tarjetas dobladas por la mitad (566), las cuales
saca °al azar; las va mostrando a los alumnos,
quienes las van leyendo, y luego el maestro las va
ubicando sobre el escrltorlo.

EI maestro pide a los alumnos que Ie ayuden a
ordenarlas partiendo del nOmero mas pequeno hasta
lIegar al mas grande, y las va reorganlzando en el
orden indicado por los alumnos.

t=_2= ~=I 5-=-_~=.I-=-_7--=-_~-=I_-=8-=_~-=..I_-=.1_1-=..~-=-j_-=-14=_1I

En seguida escribe estos nOmeros en el tablero en
el orden Indicado, dejando espaclos grandes entre
ellos.

se da a los alumnos dos tarjetas como las
slguientes:

I "...es mayor que ... " I I.....es menor que ... " I
se pide que seleccionen cual expresl6n escrita en

estas tarjetas podra copiarse en medio de cada dos
nOmeros. Los alumnos van a selecclonar sin duda la
tarjeta:

I.....es menorque···"1

y el maestro escribe en el tablero esta expresl6n en
medio de cada dos nOmeros.

queOOes menor que [TI]es menor que [H] .

Los alumnos se pueden repartlr en grupos de 6 a
8. EJaboran tarjetas para cada par de nOmeros
escritos en el tablero:

12es menor que 5J5 as menor quet es menor que 8]

18 es menor que 111 111 es menor que 141
EI maestro puede pedir a los alumnos que

elaboren otras tarjetas, todas las que resulten del
"transit,o" que permite un mlsmo nOmero escrito a la
derecha de la prlmera tarjeta y a la izqulerda ·de la
otra, por ejemplo :

12 es menor que 51 y 15 es menor que 71 permiten

la tarjeta 12 es menor Que 71



Se tendrAn cinco tarjetas que emplezan con el
nOmero 2, cuatro tarjetas que empiezan con el
nOmero5, tres que empiezan con el numero 7, dos
que ampiezan con el nOmero·8 y una que empieza
con a! numero 11. Si aigon grupo 'omite una 0 -varias
tarjetas, el maestro 'explica por qu~ es conveniente
que las completen y les indica el proceso que
permite elaborar esas tarjetas.

EI maestro' hace un resumen de 10-aprendido;
enfatizado' que la relaci6n ••...es menor que... "
permiti6 ordenar el conjunto:

Luego; cuando- cada grupo- tenga sus tarjetas
completas, 0 -sea, con toclas las parejas aue estan
relacionadas en el conjunfo de nOmerospropuesto.
el maestro puede pedir a los alumnos que analicen
una de ellas y busquen en las demAssl aparece otra
en donde los numeros est~n camblados en el orden
de escritura; por ejemplo'si latarjeta selecclonada.
as: 15 as menor que 111 se les pide que busquen

la tarjeta 111es menor que 51

Los alumnos seguramente no -Ia van a buscar y
probabtemente se les va a ocurrir decir que esa
tarjeta no ~be aparecer, puesto -quees falso -que11
sea menor que 5. Cuando-dos nOmeros diferentes
est~n ordenados en un sentido- no' aparecen
ordenados en sentldo - contrarlo - por la misma
relaci6n.

En este momento 'se rseuerda a los alumnos que
cuando' se trabaja con la retaci6n " ...es mene
que... ", en un conjunto-num~rico; los matematicos
abrevian la expresi6n por un slmbofo; y en lugar de
escribir: ••...es menor que... " se emplea ••...<;."

La representaci6n Inicial, escrita en ef tablero,
quedaasl:

17< 14 ]

Para la relacl6n ••...es mayor que... " se podrra
desarroflar una actividad como ·Iasiguiente:

Sobre el mapa politico del Departamento;
Intendencia o'Comisarla en donde est~ ubicada la
localidad donde viven los alumnos, 'senalan su
capital y tres ciudades intermedias 0 poblaciones
importantes y averiguan ef numero'de habitantes de
cada una de ellas; por ejemplo: si la localidad de
los. alumnos esta ubicada en el Departamento' de
Caldas. pueden selecclonarse localidades como:
Manizales. La Dorada,Salamina, Victoria.

Una vez seleccionadas las localidades, se busca
el numerode habitantes de cada una de ellas.

LOCALIDAD No; DEHABITANTES

Manizales 197246
La Dorada 30995
Salamina 12585
Victoria 2584

Nota: estos datos se refieren ala poblaci6n urbana,
segOnel censo-de 1973. (Datos preliminares
del DANE). EI maestro proeurara mantenerios
,actualizados.

Los alumnos elaboran tarjetas con estos datos y
las ordenan de acuerdo-con la relaci6n: " ...e5 mayor
que.. ." seg(m el n(Jmero-dehabitantes que posea la
localidad.

. -
197246 30995 12585 2584

Manizales La Dorada Salamina Victoria

EI maestro·les recuerda el slmbolo para
reemplazar la expresi6n " ... es mayor que.. ." y los
atumnos hacen otras tarjetas para indicar el orden
establecido:

1197246>30 9951 ~>12 585] b2585>2584 I
Los alumnos van cayendo·en la cuenta de que a

partir deestastarjetas se pueden elaborar otras. Por
ejemplo:

1197246>12 585[ E246>~ 130995>25841

En un conjunto'de pocos elementos como-este,
105 alumnos pueden construirel diagrama de
fl~chas:

En este diagrama resaltan aquellas flecl1as que
permiten ir de un nOmeroa otro sin necesidad de
"intermediarios". Tambien pueden observar que
entre dos numeros s610 !lay una flecha (no hay
eaminos de doble via).



En el diagrama de fleehas anterior los alumnos
pueden trazar, ojaia conotro color, las flechas
correspondientes ala relacl6n ••...es menor que ... ".
Asl puede observar que el sentldo de estas Oltlmas
flechas es contrarlo -al de las prlmeras. Tamblen
pueden comparar las frases relaclonales de las dos
relaciones y ver que para una mlsma pareja de

nOmeros es neeesario cambiar el orden de ellos sl sa
quiere que tales frases sean verdaderas.

Las observaclones anterlores les van a permitlr
reconoeer facllmente que la relacl6n ••...es menor
que ...•• as la Inversa de la relacl6n ••...es mayor
que ...••.

11. Generallzar un algorltmo para la solucl6n de
adiclones.

Ante una serle de adlclones el estudlante
utllizara conslstentemente una tecnlca que
facllite la operacI6f1.. '!-

Los estudlantes deben adqulrlr habilidad para
efectuar las operaclones cada vez con mayor
precisl6n y rapldez. Por esta raz6n, a medlda que
avancen en los conceptos relatlvos alas operaclo·
nes, el maestro-puede Ir suglrlendo'la manera mas
practlca de efectuarlas. En esta forma los
estudlantes van aprencHendo las reglas 0 Instrucclo·
nes que conforman un algorltmo;

Antes de que los alumnos ap/lquen un algorltmo
para efeetuar la adlcl6n, es conveniente que hagan
suflclentes ejerciclos de calculo-mental pues asto
agII Izara la practlca de cualquler algoritmo;

Es poslble que en ejerciclos de calculo mental
algunos alumnos utillcen la descomposlcl6n de los
nOmeros y asoelacl6n de centenas, decenas y
unldades para encontrar el resultado;

EI algorltmoque aqul se propone es tal vez el mas
utllizado y conoeldo; Pero de la experlencia del
maestro'y de la actividad del alumno pueden surgir
otros algorltmos que en algunos casos den mejores
resultados.

En segundo grado de eduC(8cl6n basica se
extendi6 el algorltmo para adlclones con resultados
entre cien y mil, 10 cual signiflca que los alumnos
conoeen metodos para escribir los sumandos en
forma adecuada, por ejemploen coluninas,
aproveehando'el hecho de que el sistema de base
diez que usamos es posicional; ademas conoeen
c6mo proeeder cuando al sulilar cada columna se
obtlenen unldades de orden superior.

Para que los estuGlanteli repasen estos conceptos
se pueden sugerir ejerclclos que sean representa-
tfY05 de 105 diferentes caS05; .
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a. Cuando la suma de cada columna no alcanza
para completar unldades de orden superior
inmedlato; es deelr "sin /Ievar":

2 321
1463
4 2Q2

7986

3452
316

4001

7769

b. Cuando la suma en algunas de las columnas
permite completar unldaaes de orden superior
inmedlato:

211

6932
598
849

8379

2211

59432
34 867
87642

5620

187 561

Una vez que los estudlantes adquieren suficlente
habllidad, la linea superior sobre la cual se
anotan las unldades de orden superior que se
'''lIevan'', puede suprimirse.

c. Un caso que puede presentar dlflcultades es
aquel en el que al sumar una columna 'se
obtienen unldades de orden superior y de la
columna que se esta sumando no quedan
unidades sueltas, por 10 cual se debe escriblr 0 y
"lIevar" las unldades de orden superior a la
sigulente co.umna.

232

6874
1 295
8579
3252

20000

A travas de la practlca de ejerclclos como -son los
anterlores 105 alumnos. pueden Ir generallzando-el
algorltmo.

34 668
21 021
44 311 ,

/

100 000



12. Estimar el orden de magnitud del resultado'
de una adici6n.

13. Resolver y formular problemas que requle-
ran el usa de la adici6n.

Propuesta una adlci6n el estudiante encontrara
mental mente una aproximaci6n al resuitado:

EI alumno 'planteara y resolvera problemas. que
ejreciten la adlcl6n.

EI desarrollo 'de la habilidad de estimar el orden
de magnitud del resultado'de una operaci6n puede
considerarse como una buena competencia que
facilita el analisis de muchas situaclones.

Se pueden proponer actividades de calculo mental
en doMe una primera etapa estt\ dedicada a obtener
una aproximaci6n al resultado' de una adlci6n de
varlos sumandos.

Por ejemploj se dan oralmente los sigulentes
sumandos: 45 + 43 + 37 + 35 + 24. Se puede
hacer caer en la cuenta al alumno de que sl suma las
cifras de las decenas, o·sea 4 + 4 + 3 + 3 + 2, se
obtiene 160, 10' que Ie permite asegurar que el
resultadoes mayor de 160; tambit\n puede hacerse

- un calculo iproximando cada sumando a la decena
superior o sea 5:t-5 +4 +4 +3, asl que el resuitado
es menor que 210. Se obtienen de esta manera dos
numeros: uno menor que el resultado'y uno 'mayor
que ~I, los cuales permiten estimar el orden de
magriitud del resultado de la adici6n.

Ahora el maestro pide a los alumnos que
mentalmente calculen el resultado exacto y 10
comparen con los resultados de estas dos
aproximaciones: 160 <184< 210.

Es posible que los alumnos sugieran una meJor
aproximaci6n, por ejemplo- suponiendo- que cada
sumandotiene como'cifra de las unidades 5, o-sea
sumaran: 45 + 45 + 35 +35 + 25. Este calculo -sera
sencillo' una vez que se adquiera habilidad en la
suma de las decenas de los· sumandos a la cual
sumaran 5 unidades por cada sumando:

EI maestro puede organizar concursos para que
participen todos los alumnos: un grupo -calculara la
aproximaci6n por defectoj otros la aproximacl6n por
exceso'Y otros la aproximaci6n que podria lIamarse
"del centro'''. Es interesante que se comparen estas
tres aproxlmaclones con el resultado'exacto'de la
adici6n.

Los ejerciclos podran ampliarse tomando -suman-
dos de tres y dos cifras, como' por ejemplo:
210+ 46+ 92 +15.

Es posible que en los calcukJs los alumnos
prefieran descomponer los sumandos de tres cifras
en centenas y decenas sobrantes y usen estas
Oltimas en un primer calculo-y al final sumen las
centenas; 0 que procedan atendlendo al primer
modelo: EI maestro-debe permltlr que los alumnos

. procedan en la forma que sea mas sencilia para
ellos.

Es aconsejable que una vez que los alumnos den
sus respuestas orales se haga un anallsls de las
adiciones y sus aproximaciones en el tablero.
Qulzas ejerciclos de df3scomposlcl6n de los suman-
dos ayuden a los alumnos a encontrar camlnos mas
faciles para realizar la operacl6n 0 sus aproxlma-
ciones.

Por eJemplo sl se suman: 326 + 245 +64. Los
sumandos se pueden descomponer y sumar asl:

Los alumnos deben ejercitarse en resolver y
formular problemas usando-Ia adici6n. Se tendra
especial cuidado - en la eleccl6n de los datos
numt\ricos de tal manera que correspondan a
aquellos que manejan los alumnos en este grado:
En la formulaci6n de problemas por parte de los
alumnos debe orientarseles para que den datos
suficientes para lograr encontrar la respuesta que
piden.

Algunos modelos de problemas pueden ser
como:

- En el primer grado- hay 120 alumnos, en el
segundo hay 118, en el tercero hay 105, en el
cuarto hay 102 y en el quinto hay 112. i,Cuantos
alumnos tiene, en total, la escueta?



Sobre el rlo' Magdalena hay muchos puertos,
saliendo'de la Dorada hacla Barranquilla, se pasa
por Puerto' Berrlo por Gamarra. De la Dorada a
Puerto' Berrlo' hay 158 Km., de Puerto' Berrlo' a
Gamarra 257 Km., y de Gamarra a Barranquilla 473
Km. (,Cuantos kll6metros hay desde la Dorada .
hasta Barranquilla?

En un mapa de Colombia pueden encontrar la
representaci6n del rlo Magdalena y la de los
puertos que aqul se menclonan.

- Paco' recibe $30 diarlos. Si debe coger cuatro'
buses que valen a $6 cada uno; (,Ie ~nzara
el dinero para comprarse una empanada d,EI $102

- Halle dos nOmerosde dos cifras cuya suma sea
156.

EI maestro' y los alumnos propondran otros
problemas que tengan alguna relaci6n con
cuestiones regionales O'con temas de actualidad y
que faclliten la integraci6n con otras areas.

14. Generalizar un algoritmo para la solucl6n de
sustracciones.

EI estudiante utllizara normas que faclliten las
sustracciones propuestas.

En el segundo, grado' de educaci6n baslca los
alumnos realizaron sustracciones en las cuales el
minuendo'es un nOmero·menor que mil y doMe es
necesarlo' "prestar" de las unidades de orden
superior para poder efectuar la operaci6n.

Generalizar un algoritmo' para la soluci6n de
sustracci6n..significa aplicar una serie de reglas 0
instrucclones que faciliten cualquler sustraccl6n
propuesta. Para este fin propondremos diferentes
tipos de ejercicios que el maestro'podra seleccionar
de acuerdo·con las necesidades de los alumnos en
10 'que se reffere a desarroflar habilidades en el uso
del algoritmo;

1. Casos en los cuales el minuendo; el sustraendo
y la diferencia son Omerosque se'Presentan con

una sola cifra.

2.. Casos en los cuales la sustracci6n se efectOa
entre un minuendo' cuya representacl6n tiene
dos cifras y un sustraendo de una cifra.

15-4 29-7 58 -5

16 - 6 32-2 46-6

18 -9 43-,8 76-7

10 -8 30- 7 50-9
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Nota: para sustracclones entre nOmeros pequenos
es posible que los alumnos cuenten a partir
del sustraendo hasta lIegar al minuendo y
encontrar asl la diferencia. Este hecho 'puede
ser usado 'para hacer caer en la cuenta que la
sustraccl6n es la operaci6n inversa de la
adlci6n y verificar a partir de esta Oltima la'"
respuesta a la sustracci6n.

Porejemplo: 9-7= 2 porque7 + 2:;9

15-4= 11 porque4+1.1 =15 I

Para lograr el mismo resultado pueden
presentarse ecuaclones sencillas como:

9 -0 = 2 ; 0 + 2 = 9

~Otra ayuda qua suelen usar los aiumnos para
realizar la sustracci6n es descomponer el minuendo
en dos sumandos de tal manera que uno de ellos
facilite la operaci6n, por ejemplo:

29 - 7:; (20+ 9) - 7
29 - 7=20+ (9 - 7)
29-7=20+2
29-7=22

53 - 8 = (40+ 13)- 8
53 - 8 = 40+ (13 - 8)
53-8=40+5

. 53-8=45

Este procedlmiento'aclara muy bien por que es
necesarlo'''prestar'' de la unldad de orden superior
para. poder realizar la sustracci6n, y por que en
realldad nunca se "devuelve" 10 prestado: es
slmplemente una descomposlci6n del mlnuendo;

3. Sustracclones con nOmeros de dos clfras tanto
en el mlnuendo-comoen el sustraendo;

40
-19

70
-65

48
-36

59
-47

72
-58



Nota: en loscasos en que no es necesarlo
"prestar", 10mas sencilio es que los alumnos
procedan restando unidades de unldades y
decenas de decenas. En los segundos
ejerciclos propuestos se hace necesarlo

"prestar" una decena para tener unldades
suficlentes y poeler efectuar la sustracci6n.
Los alum nos necesitan inicialmente sei'lalar
que acaban de prestar una decena e Indlcarlo
de alguna manera, asl:

3
.4"6

-1 9

2 7

46
-119

27

Estas ayudas deben permitlrse y aun
sugerirse, hasta que el alumno haga mental-
mente el cambio necesarlo para poder seguir
adelante.

Otro algorltmo aconsejable contempla com-
pletar hasta la pr6xima decena asl:

Para efectuar la sustraccl6n 34-17, sumamos
3 tanto al mlnuendo como al sustraendo
obtenlendo 37-20 y estamos en el caso donde
no hay necesldad de prestar.

4. En el calculo de sustracclones entre n(lmeros
que se representan con tres, cuatro 0 mas
clfras, s610 sera necesario apllcar estos
procedimientos varias veces, generallzando
mas el algorltmo.

·496
- 38

908
- 49

346
-251

826
-598

774
- 98

1 276
- 594

4032
- 975

98 762
- 1 497

7329
- 877

15. Resolver y formular problemas que requle-
ran el uso de adlclones y de sustracciones.

EI alumno formulara un problema cuya soluci6n
requiera el uso de la adicl6n y de la sustracci6n
y 10resolvera.

EI maestro propone problemas de este tlpo
siempre que 10 considere oportuno y orienta a los
alumnos para que formulen correctamente otros.

- En el curso tercero hay 45 estudlantes. EI lunes de
la semana pasada asistleron 39, el martes 42, el
miercoles 44, el jueves 41 y el vlernes 39.
l.Cuantas ausencias hubo en total en la semana
pasada en tercero?

- De la Dorada a Barranquilla, a 10 largo del rlo
Magdalena, hay una distancia de 888 Km; entre
estos dos puertos se encuel'ltran, entre otros,
primero Gamarra y luego el Banco. De la Dorada a
Gamarra hay 415 Km yaEl Banco 509 Km. l,Cual
es la distancia entre Gamarra y EI Banco, yentre
Gamarra y Barranquilla? Observar un mapa de
Colombia.

- Si tu vas a un almac6n y compras un par de medias
en 115 pesos, una camlsa en 358 pesos y un
cintur6n en 217 pesos y pagas con un billete de
1 000 peso~l,Cuanto dinero te devolveran?

- En el bazar de la escuela se recolectaron 135600
pesos. De ese dinero 60000 se destinaran para
reparar la escuela, 53800 para Iibros, y el resto
para (Iti1es de enfermerla. l,Cuanto dinero qued6
para la enfermerla?

bU,£I-:J:~--"

Para formular problemas se pUde pensar en
primera instancla dar los datos para que formulen el
problema que los contenga. Ejemplo: 43 - 28= 15

Se pueden aprovechar los problemas que
formulen los alumnos para dT$:utir con ell os la

221



Importancla de los temas tratados an al problema, la
-falta 0 axceso de Informacl6n an las situaciones qua
alios salecclonen, las distlntas manaras de lIagar a
una soluci6n correcta, la importancia de tener una
estlmacl6n aproxlmada de la solucl6n, y las
maneras de comprobar alios mlsmos sl la solucl6n
as correcta 0 no.

Se pueden hacer otros ejerclclos en los-que fattan
algunas cifras 0 donde algunas clfras se representan
por letras.

Ejemplos: AB-
-A
B9

12A
-A7

Cada letra representa un dfglto y letras dlferentes
representan dfgltos dlferentes.

16. Reallzarejerclclos de c41culo mental en los
cuales hay que efectuar mUltlpllcaclones.

EI estudlante hallar4 sin la ayuda de papel y
I4plz el resultado de algunas multlpllcaclones y
expllcar4 el procedlmlento empleado.

Se puede comenzar la actlvldad haclendo un
repaso de las tablas de multipllcar con suflclentes
ejerclclos para memorlzarlos, ya que es poslble que
algunos nlnos las hayan olvldado, 0 que otros no las
hayan memorlzado todavfa. Esto podr4n hacerlo a
traves de problemas sencillos que los nlnos
formulen, concursos y juegos que ~os motlven a
aprenderlas.

Un ejerclclo que puede servlr para que los nlnos
aflanzen el aprendlzaje da las tablas es la
descom'poslcl6n en dos factores de un nOmaro que
sea resultado de alguna de las tablas.

Posteriormente se pueden proponer algunas
multlpllcaclones como las sigulentes para que los
nlnoslas realicen mentalmente:

Cuando los nlnos hayan hecho algunas multlpll-
caclones se les puede preguntar sobre el
procedlmlento que han empleado; con base en
astas expllcaclones y en las dlflcultades encontra-·
das se repasan algunas propledades de esta
operacl6n para emplearlas como una ayuda que
facllite los c4lculos. Los procedlmlentos para
efectuar multlpllcaclones .abrevladas pueden servlr
tam bien para agII izar los c4lculos en forma mental y
escrita.

Ejemplos: Es poslble que para algunos nlnos sea
m4s f4c1l calcular 4 x 9 que 9 x 4. Observar4n que
est4n camblando el orden de los factores y que en
cualquiera de los dos ca~os se obtlene el mismo
resultado 9 x 4 =4 x 9 = 36.

En una multlpllcacl6n de 3 0 m4s factores, la
operaci6n se reallza en varlos pasos, an cada uno de
los cuales s610 hay que multlpllcar dos nOmeros.

En la multlpllcacl6n de 7 x 4 x 2 puede resultar
m4s f4cll para algunos nlnos multlpllcar 4 por 2 y
este resultado multlpllcarlo por 7; que multlpllcar 7
por 4 y luego este resultado por 2.

En 3 x 3 x 8 puede ser m4s f4c1l efectuar prlmero
3 x 3 y luego este resultado por 8; que 3 x 8 y luego
este resultado por 3.

En 3x9x2, puede ser m4s f4cil efectuar 3x2 y luego
aste rasultado por 9 que cualquler otra forma de
agrupar los factores.

cada nino buscar4 la forma m4s f4c1l de agrupar
los factores para etectuar mental mente y en forma
r4plda los c4lculos.

Otra forma de facllitar el desarrollo de algunas
multlpllcaciones conslste en descomponer en
sumandos uno de los factores, multlpllcar el otro
factor por cada uno de los sumandos y sumar estos
resultados.

Para hallar mentalmente el resultado de 6 x 15, as
m4s facll descomponer 15::z10 +5, efectuar la
multlplicacl6n de 6 x 10=60 y 6 x 5=30 y luego
sumar esto5 resultados: 60+30= 90.



En la multiplicaci6n 12 x 9 pueden descomponer
el12 en varias maneras: 12= 10+ 2=8+4=6+6 =
5 +7 = 9 +3. Luego multipllcar cada uno de los dos
sumandos por 9, segun la descomposici6n que cada
nino haya elegido, y finalmente sumar los
resultados de las multiplicaciones:

9x12= 9x(10 +2)=90+18=108
9 x ( 5 + 7)= 45 +63= 108
9 x ( 6 +6)= 54 +54= 108,etc.

Puede ser que resulte mas tacil para hacer el
calculo mental, la descomposici6n de 12en 10+ 2.

Tamblen puede ocurrir que alguien descomponga
e112, en 3 0 mas sumandos: 12=51'-4+3=2+1+5+4,
y luego efectue las multipllcaciones y la suma. Lo
importante es que cada nino busque la manera que
Ie quede mas facil para hacer los calculos mentales
con rapidez.

Los procedimientos para efectuar multiplicacio-
nes abreviadas tambien ayudan al calculo mental: al
hallar 3x 40, basta multiplicar 3 x 4=12y agregar un
cero al resultado 3 x 40 = 120.

En algunos ejercicios como 23 x 7 pueden
ayudarse tanto de las propiedades como de las
multiplicaciones abreviadas.

En todos los ejercicios es mejor partir de una
situaci6n concreta cuya soluci6n requiera de la
multiplicaci6n para que el alumno la resuelva
mentalmente.

Es conveniente motivar a los alumnos para que
empleen estos procedimientos de calculo mental l!l

10largo de todo el programa, cada vez que haya que
efectuar multiplicaciones.

17. Ampliar el algoritmo p'ara efectuar la
multiplicaci6n.

EI alumno efectuara varias multiplicaciones
aplicando el algoritmo y explicara cada uno de
los pasos que desarrolla.

Pueden comenzar la actividad con un concurso
sobre tablas de multiplicar, para repasarlas.

Para que el nino vaya formando un algoritmo que
Ie permita efectuar multiplicaciones, conviene
iniciar con algunos casos sencillos de multipllca-
ci6n vistos en el grado anterior: 23 x 3. Este ejemplo
es uno de 105mas sencillos, porque para obtener el
resultado bastara multlplicar cada cifra del numero
23 por el factor 3, sin que sea necesario "lIevar".

47
x6

En este ejercicio al multiplicar 6 por 7, se obtiene
como resultado 42 pero no se escribe 42 en la
columna de las unidades: solo se coloca el 2 en la
columna de las unidades y se "lIevan" 4 decenas.

Con la expresi6n "lIevar" se quiere indicar que por
ser decenas, estas se suman al valor que se obtenga
al multplicar la cifra de las decenas (para el ejerclcio
al efectuar 6 x 4 y obtener 24 decenas, debe sumarle
4 decenas obteniendo como resultado 28 decenas).

EI maestro puede explicar que "lIevar" las decenas
es una nTanerarapida de obtener el resultado que se
podria obtener tambien en esta forma:

centenas decenas unidades

4 7
x 6

4 2
2 4

2 8 2

Se "lIevan" mentalmente cuatro decenas para
ahorrarse en el papel la suma Intermedia 4 = 4 +8.

25
x 5

64
x 4

48
x 6

Cuando hayan hecho s.uflcientes ejercicios de
estos, se les puede proponer multiplicaciones entre
numeros de dos cifras. Algunos ejemplos pueden
ser los siguientes:

34
x12

98
x76

47
x25



Observese que el resultado de multiplicar las
decenas del segundo factor se escribe una columna
corrida hacia la Izquierda, ya que se esta multlpli-
cando por las decenas.

Se tiene un caso especial de este tipo de
multiplicaciones que puede ofrecer diflcultad al
nino y que por 10 tanto debe ser tratado en detalle,
cuando el valor de las unidades de uno de los
factores es cero, como en el ejercicio: 45 x 50.

Los ninos podran resolverlo aplicando el
algoritmo 0 en forma abreviada.

45
x50

00
225
2250

45
x50

2250

Conviene recordar el procedimiento abrevlado
para multiplicar por 10, 20, ... , 90 y recalcar en la
importancia de utilizarlo para agllizar los calculos.
Si el resultado es incorrecto, el maestro puede pedlr
un estimativo aproximado del resultado para que el
mismo alumno caigaen lacuenta de que hay un
error.

Antes de pasar !i un nuevo tipo de multlpllcaclo-
nes de mayor complejidad, el maestro· debe
asegurarsedefue los alumnos pueden efectuar con
cierto grado de facilidad multipllcaciones cuyos
factores sean de dos cifras.

Posteriormente pasaran a multlpllcaciones en las
que uno de los factores es de dos cifras yel otro de
tres, como las siguientes:

378
x 45

608
x 73

370
x 68

878
x 60

52
x372

Para hallar el resuitado se sigue el procedimiento
empleado en los ejercicios anteriores.

En ejemplos como 81 segundo hay que tener
cuidado que al. multiplicar por cero el alumno no
olvide colocar el valor de las unidades de orden
superior que "lIevaba".

Casos como el tercer ejemplo, cuando la ultima
cifra del-primer factor es cero, se pueden efectuar
siguiendo el algorHmo 0 abreviadamente, supri-
miendo el cero en cada producto parcial yescribirlo
solo al final.

870
x 68

696
522

59160

AI multiplicar un numero de tres cifras por un
numero de dos cifras donde la ultima clfra es cero,
como el cuarto ejemplo, se podra realizar de dos
formas diferentes:

878
x 60
000

5268
52680

878
x 60

52680

Observese que en el ultimo ejemplo propuesto, el
resultado de multipllcar las centenas del segundo
factor se escribe dos columnas corrldas hacla la
izquierda, ya que se esta multiplicando por las
centenas. Es conveniente que los alumnos tengan
claridad sobre esto, para evitar posibles equivoca-
ciones como la de olvldar correr las cifras hacia la
iZq'uierda.

Para finalizar se pueden proponer multiplicacio-
nes entre numeros de tres -eifras. Una posibre
secuencia de ejercicios es la siguiente: ..-

432
,x121

275
x509

809
x333

971
x897

325
x600

Algunos de estos ejercicios tambien se pueden'
realizar en forma abreviada: el tercero, suprimiendo
la fila de ceros y colocando el resultado de
multiplicar 5 x 275 dos columnas corridas hacia la
izquierda ya que se esta multipllcando por la cifra de
las centenas:

275
x 509
2475

1375
139975

EI cuarto, multiplicando el primer factor por 6 y
agregando dos ceros a este resultado.

706
x 509

6354
3530

359354

Es conveniente que los nlnos se vayah
acoStumbrando a utillzar los metodos abreviados,
cuando los hay, pues estos contrlbuyen a aglllzar
105 calculos.



5i el maestro 10 cree conveniEmte los alumnos
pueden realizar multiplicaciones can numeros de
mas de tres cifras. siguiendo el mismo procedl-
miento. aunque este algoritmo se va a ampliar en
cuarto grado can esos y otros casos.

Hay que dar alas alumnos el tiempo que
requieran para interiorizar los procedlmientos hasta
que efectuen can rapidez y sin dificultad estas
multiplicaciones, y hasta que ellos mismos puedan'
corregir sus propios errores.

18. Efectuar multiplicaciones abreviadas por
10.100 Y 1000; por 11.12, ... ,19; por 21,
31•...• 91.

EI alumna efectuara abreviadamente algunas
multiplicaciones por 10, 100 6 1 000, otras par
1"1.12, ...• 6 19, Yotras par 21. 31•...• 91.

'Para motivar alas alumnos y hacerles ver la
importancia y utilidad que tiene el conocer algunas
formas rapidas y abreviadas de realizar ciertas
actividades. y concretamente de desarrollar algunas
operaciones. el maestro puede proponer una
actividad como la siguiente: escoge dos nii'los que
tengan aproximadamente el mlsmo desarrollo
flsico. Los dos nii'los corren de un punto A a otro B,
siguiendo caminos dlferentes; el maestro seleccio-

. na los caminos de tal forma que el uno sea mas
largo que el otro. y que se pueda preyer que el nii'lo
que tome ef camino mas corto lIegue prlmero.

Los dos puntos deben ser visibles para el resto de
los nii'los.

EI diagrama sugiere una forma de plantear los
recorridos.

A------ _-- - - -- - --

Los dos niiios parten al mismo tiempo del mismo
sitio; sin embargo. al sitio B lIega prlmero aquel
que hizo el recorrldo mas corto. Esta raz6n puede
ser dada. entre otras. por los nii'los. si se les
pregunta par que un nii'lo lIeg6 primero que otro.

A continuaci6n el maestro puede comentar que
para realizar algunas multiplicaciones tambien se
han encontrado caminos mas cortos; plantear en el

tablero multiplicaciones por 10,100 Y1 000 para que
los nii'los las reallcen, utilizando el procedimiento
largo aprendido antes:

16
x 10

00
16

160

27
x 100

00
00

27
2700

187
x 100

000
000

187
18700

10
x 54

40
50
540

54
x 10

00
54
540

47
x 1000

00
00

00
47
47000

Luego de varios ejercicios, los nii'los empiezan a
comparar el factor diferente de 10. 10061 000con el
resultado de la multiplicaci6n. De esta observaci6n
pueden concluir que el resultado es dicho factor con
uno, dos 0 tres ceros a la derecha. Como regia para
este tipo de multiplicaciones, los mismos alumnos
pueden establecer que: Para multiplicar abreviada-
mente un numero por 10,100 Y1000 basta escribir el
numero y agregarle a la derecha un cero, dos ceros 0
tres ceros respectivamente.

Ejemplos: 17x 10=170
76 x 100= 7600

100x 432= 43200

Pueden realizar algunos ejercicios de calculo
mental para practicar estos procedlmientos. Lo
importante es que el maestro no emplece por
ensei'lar la regia y luego haga ejercicios; sino que a
partir de los ejerclclos los proplos alumnos
formulen la regia.

Posteriormente el maestro les plantea multlpllca-
ciones por 11.12,13, ...• 19como estas:

24 24 24 24
x 11 x 12 x 13 x 14-- -- --

24 48 72 96
24 24 24 24-- -- -- --
264 288 312 336



Si es necesario, contintJaconel15, 16, etc., hasta
que 105 ninos descubran que el producto parc!al de
multiplicar 24 por 1 de las decenas, siempre vuelve a
dar 24. Les pedlra que se lnventen una manera de
ahorrarse la repetici6n de este nOmero 24 que ya
esta escrito arriba.

Aunque el maestro este acostumbrado al metoda
usual de abreviar estos productos, que lIamaremos
forma A, es mejor que deje libertad para que los
alumnos inventen esta u otras formas, y que les
facilite el hacerlo. (Ver por ejemplo las formas B, C,
0, E).

FormaA: 24 x 11 24 x 12
24 48--- ---

264 288

Forma B: 24 48
11x 24 12x24

264 288

Forma C: 24 48
24 x 11 24 x 11 24 x 12

264 288

Forma 0: 11x 24 12 x 24
24 48

.264 288

Forma E: 264 288--- ---
24 48

24 24
x11 x12

En la puesta en comOn'de los metodos abrevlados
descubiertos por los alumnos, se discuten las
ventajas y los peligros de equivocarse, que presente
cada uno.

La forma abreviada usual (Forma A) tlene el
inconveniente de que el producto parcial se escrlbe
debajo y a la derecha del factor 24, cuando en la
forma larga corrlente el 24 aparece abajo a la
izquierda del producto parcial.

A continuacl6n se muestra la forma larga
corriente de multipllcar por 12, y su forma abrevlada
usual (Forma A).

24
x 12

48
24
288

24 x 12
48

288

Observese que al abreviar, 105 productos parciales -
se han camblado de orden:

centenas decenas unidades

4 8
2 4

2 8 8

centenas decenas unidades,

2 4
4 8

2 8 8

'.
AI camblar el orden de los productos parclales, el

resultado de multlplicar 2 pot 24, 0 sea 48, debe
aparecer un lugar corrldo hacla la derecha de 24,
para que las clfras quede!'! en la mlsma columna, es
decir, unidades con unidades, decenas con
decenas, etc.

Este Inconvenlente se evita con las formas B, C Y
Eaunque en este Oltimo hay que sumar hacia arriba.
Lo Importante es que los alumnos descubran la
posibllidad de inventar algorltmos 0 modiflcaciones
a los algoritmos, y no queden con la impresi6n de
que ya esta todo hecho y fijado definitlvamente, 0
que tienen que aprender de memoria cuaJ es la
forma A, 0' la B, etc. (Las letras no tienen
importancia).

Como ejercicio, el maestro puede decir a los
ninos que inventen maneras de multiplicar
abreviadamente por factores termi-nadosen 1.

37
x21

37
x~1

37
x41

EI maestro los puede orientar para que caigan en
la cuenta de que asl como en las multipllcaciones
por 11,12,13, ... 19 se abrevla la multlpllcacl6n al
no escrlbir el resultado de multlpllcar el factor por
uno, sino utllizand6 la escritura que ya se tiene de
ese factor, tambien al multlpllcar por nOmeros-como
21, 31,41, 51, 61, 71, 81 Y 91, se puede hacer algo
similar.

Oespues de comparar y analizar los distlntos
metodos propuestos, se puede eleglr el mas
convenlente. Poslblemente sea el slgulente:



Forma abreviada

45 x 21
90
945

45
x21

45
90
945

Observan que en este caso el resultado de multl-
plicar el numero 45 por '2 se escrlbe un lug4lr a la
derecha porque se esta multlplicando por las
decenas. En forma similar se efectClan las
multiplicaciones abrevladas por 31, 41, ... , 91.

76 x 31
228
2356

49x 51
245
2499

347 x41
1388
14227

Es convenlente, luego de que los nll'l08 hal\.,
aprendldo por separado los metodos para multlpll- \
car en forma abrevlada por 11, 12, 13, ... 19 Y por 21,
31,41, ... ,91, proponerles ejerclcios alternos donde
empleen uno de los dos metodos, para que
establezcan las dlferenclas ent~e ellos, sobre todo
en la colocacl6n de los productos parclales,

Para flnalizar convlene hacer ejerclclos de calculo .
mental para emplear estos procedlmientos, por
ejemplo:

l,Cu8les son las C1ltlmasdos cifras (de las decenas
y de las unldades) en el producto 11 x 11 x 11?
l,o en el producto 987654321 x 11?

19. Resolver y formular problemas que requle-
ran del uso de la n:!ultlpllcaci6n.

EI estudlante formulara algunos problemas que
requieran de la multipllcacl6n y los resolvera.

Se puede empezar con problemas sencillos donde
solamente se tenga que hacer una multipllcacl6n
para hallar la respuesta pedlda; luego se proponen
problemas en los que haya que hacer dos 0 mas
multiplicaciones, procurando aumentar cada vez el

_ grado de complejidad de estas, para que se tenga la
oportunidad de apllcar al algoritmo. Se debe
procurar que los problemas para resolver sean
basados en datos reales y con slgnlflcaci6n para el
alumno.

Ejemplo 1. Un cuaderrio vale 100 pesos. l,Cuanto
valen 5 de ellos?

Ejemplo 2. Rosita va al mercado y compra 51ibras
de papa a 10 pesos cada libra, 6
naranjas a 3 pesos cada una, y una
pina en 45 pesos. l,Cuanto gast6
Rosita?

Ejemplo 3. Un cami6n repartldor de leche vende
dlariamente 945 botellas de lache
durante el mes de abrll. l,Cuanta leche
vendi6 en este mes?

En este problema los alumnos pueden concretar
mas las condiciones segun sus experiencias. Asl ~s
posible que ellos consideren los domlngos y
festivos como dlas en los cuales no pasa el caml6n.

Ejemplo 4. En un pueblo hay 897famllias y cada
familia consume semanalmente 6

IIbras de arroz. l,Cuantas Ilbras de
arroz consumiran en 8 semanas?

Es mejor orientar a los alumnos para que la
respuesta que den no sea s610 un nCimero a secas,
sino que digan a que corresponde ese numero, si a
metros, pesos, personas, etc, y que reflexlonen
sobre esta respuesta. Para esto pueden volver al
problema iniclal y probar sl el dato hallado es
realmente la solucl6n al problema.

Posterlormente los alumnos ensayan a formular
sus proplos problemas y a resolverlos. Se procura
revlsar todos estos problemas y orlentarlos para que
ellos mismos vean los datos que sobran, 0 los que
faltan, 0 vean que han formulado el problema
correctamente, asl como para que discutan maneras
alternas de soluclonarlos y para que comprueben sl
esas soluciones son correctas.

Pueden Iniclar formulando un problema para unos
datos dados.

La formulaci6n de problemas por los mlsmos
alumnos es una ocasl6n aproplada para la
integraci6n de las matematlcas con otras are~s
currlculares.

Como los alum nos han tratado los conceptos de
par e Impar, podrlan formularse preguntas como
estas:



· {,Qu~sabe del producto de un numero par por un
impar?

- {,Cuando es el producto de dos numeros par por
un impar?

- {,Por qu~ hay mas numeros pares que impares en
las tablas de multlplicar?

20. Resolv.erejercicios de calculo mental en los
cuales haya que efectuar divisiones entre
numeros de una cifra y cuyo cociente saa de
una clfra.

EI alumno resolvera mentalmente algunas
di'lisiones, determinando el cociente y el
residuo.

En el grado anterior los alumno$ reconocieron la
divisi6n como la operacl6n inversa de la multipllca-
ci6n y con base en esto resolvleron algunas
dlvisiones sencillas.

Pueden comenzar haclendo este rapaso, por
escrito y mental mente, con ejerclclos como:

5 x 7= 0 0 ~5=7 077= 5'--v-.J
Luego calculan mentalmente al cociente aproxl-

made de algunas divisiones, an las que el divisor y
el cociente tienen una cifra, como estas:

AI resolver estos ejerclclos ayudandose. de las
tablas de la multlplicacl6n, no encontraran un
numero que multiplicado por el divisor de el
dividendo. Buscan entonces el numaro que
multlplicado por el divisor de un numero manor que
el dividendo y que sea el mas pr6xlmo: 38+9 = 4
aproxlmadamente, ya que 9 )(4 = 36, 36 as al numero
menor mas pr6ximo a 38.

La habilidad de calcular raplda y mentalmente al
cociente en estas divisiones es muy Importante para
formular posteriormente un algoritmo para la
divisi6n.

Cuando los alumnos calculen con rapldez estos
cocientes pueden calcular tambien el residuo, en
cada caso; primero por ascrito y despues
mentalmente.

Pueden hallarlo as! como 10 hicieron en segundo
grado:

EI mayor numero que multiplicado por 9 da un
numero menor que 38, es 4.

EI reslduo 10 hallan multlplicando 9 x 4 = 36 y
'restando 36 de 38 (38 - 36= 2). As! obtienen
38= 9x 4 +2.

Es conveniente que los alumnos se familiarlcen
con esta otra forma de expresar los resultados de la
divisi6n.

AI calcular mentalmente estos resultados pueden .
expresarlo con expresiones como:

38 dividido entre 9, da 4 y sobran 2, 0
simplemente: el coclente es 4 y el residuo es 2.

Ante una serie de divlsiones, el alumno utilizara
consistentemente una t~nlca que facilite la
operaci6n.

En es~ grado se comlel1za a formular un
algoritmo 0 procec1lmiento para efectuar cualquler
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divisi6n. Este algoritmo, tal vezel mas conocido por
los maestros, es solo una propuesta que puede ser
modiflcada 0 camblada por otra que el maestro
conazea y que cansidere que d~ mejores resultados.



La secuencia aqul propuesta tambilm puede ser
variada por el maestro, segun laa circunstancias en
que se encuentren los alumnos.

En este momento es necesario que los alum nos
manejen correctame~te las operaciones de adici6n,
sustracci6n y multiplicaci6n y que calculen mental-
mente cocientes de una cifra en divisiones de
numeros de dos cifras entre nOmeros de una cifra,
como:

72~
: 7218-

o

76~
-72 ~

4

Se comienza el algoritmo con divisiones en las
que el divisor tiene una cifra y el dividendo dos, tres,
cuatro, etc., cifras.

Es importante que cada vez que los alum nos
.efectuen una resta se fljen en cada reslduo, pues a
algunos puede resultarles residuos mayores que el
divisor, ocasi6n que se puede aprovechar para
propiciar una dlscusi6n entre los alumnos y
orlentarlos para que calgan en la cuenta de que cada
reslduo debe ser menor que el divisor.

r

Posteriormente se puede pasar a divlsiones en
las que el divisor sea de dos cifras. Pueden Iniclar
con divisiones en las que el dividendo es tambllm de
dos cifras.

82~ 94~

Es posible que los alumnos tengan dificultad para
encontrar un numero que multiplicado por el divisor
del dividendo 0 un numero menor. Se pueden
ensayar algunas multiplicaciones para encontrarlo.
En la primera divisi6n propuesta se tiene:

32 x 1 = 32
32x2=64
32x3=96

EI numero buscado es 3, y el ejerciclo se
resolverla asl: 96 ~

- 96 13
o

En los otros casos pueden segulr este procedl-
miento: Cuando hayan calculaC:o el coclente de
estas divlslones, ensayando algunas multlpllcacio-
nes, el maestro puede pedlrles que entre todos
busquen una manera m~s f~cll de calcular dlchos
cocientes. Pueden sugerir, entre otras, la slguiente:
calcular el coclente de las decenas del dividendo
entre las decenas del divisor. Para ver mu
f~cilmente las decenas se pueden tapar con un

objeto, con la mano 0 imaglnariamente las
unldades.

Para las divlsiones anteriores serla calcular
cUMtas veces cabe 3 en 9, 1 en 8 y 5 en 9.

Algunas veces el coclente que resulta es muy
:grande y la resta no se puede reallzar, otras veces es
muy pequeno y el residuo es mayor que el divisor;
en cada caso el maestro puede orlentarlos para que
ellos mlsmos decldan cu~1 debe ser el cociente y a
travlls de estos ensayos cada uno vaya adquirlendo
la habilidad de calcularlo con m~s preclsi6n y en la
forma m~s r~plda.

EI maestro puede proponerles otras dlvislones
entre numeros de dos dlfras para que las resuelvan
mediante el cdterlo anterior. Es muy Importante que
el alumno desarrolle la habilidad de calcular estos
cocientes con rapldez, ya que esto Ie ayudar~ a
reallzar divlslones con un numero mayor de clfras .

Hagamos prlmero dlvlslones en las que el
dividendo es de dos clfras y el coclente es un
numero de dos cifras como los slgulentes
ejemplos:

36~ 89~ 85Kr 97~
-3J 12 -8~ 11 -5f 17 -7~ 13
06 09 35 27

- 6 - 8 -35 -21
- - - -
. 0 1 0 6

Obsllrvese que en algunas divislones el reslduo es
cero y en otras es dlferente de cero. Se debe
procurar que los alumnos coloquen correctamente
los tllrmlnos. y que expresen cada dlvisl6n en
tllrmlnos de la multiplicaci6n. -Asl expresar~n los
ejerclcios anteriores de la siguiente manera:

36=3 x 12
89=8 x 11+1

85= 5 xj17
97= 7 x 13+6

Cuando los alumnos hayan resulto sin dificul-
tad un numero suflclente de estos ejerclclos pueden
pasar a divisiones en las que el dividendo es de tres
cifras.

Una poslble secuencia para estas divisionas as la
sigulente:

126~
-12~lZl

06
-6

6

32817
-28~ ~

48
-42

6

282 ~
-28,~r70

02



936 3 895 5 783 4 ~r ~Or~312 ~ 179 -~r195
-9H 109 ~~t21003 39 085

- 3 - 35 - 36 - 81
06 45 23 4 00

6 -45 - 20
0 0 3

Algunos alumnos pueden tener diticultad en
,'~' colocar la citra que se baja, para 10 cual se les

recalca que esta siempre se coloca a la deecha del
residuo parcial. Esta diticultad crece cuando una vez
que se ha bajado la citra siguiente, el divisor no
cabe y se coloca el cero en el cociente, como en el
penultimo ejercicio. Muchos alumnos olvldan
colocar este cero y ademas no saben d6nde colocar
la citra siguiente que se baja.

Enseguida se pueden proponer las dlvlslones
cuyo dividendo tiene 3 cltras, como las slgulentes:

144~ 375 ~

Veamos algunas en las que el cociente va a tener
una citra

195 ~ 893 ~ 273~

22. Formular y resolver problemas que requle-
ran el uso de por 10 menos dos de las
sigulentes operaciones: adici6n, sustrac-
ci6n, multiplicacl6n y divlsi6n.

Posiblemente los alumnos tengan dltlcultad en
calcular el cociente en estas dlvlslones; el maestro
los puede ir orlentando para que utilicen las decenas
tanto del dividendo como del divisor. Para los
ejemplos, serla calcular cuantas veces cabe 2 en 19,
9~n89y5en27.

Es conveniente dar .tiempo sutlclente a los
alumnos para que Interiorlcen el procedlmlento
empleado en cada una de las divislones. Se avanzara
a medlda que el alumno vaya etectuando con rapldez
y sin dlticultad cada tlpo de dlv1sl6n.

Segun el nivel de los a~umnos y sl el maestro 10. ~
consldera conveniente se pueden hacer dlvlslones
en las que el' dividendo y el· divisor tengan mayor
numero de cltras.

Este algoritmo se va a ampllar en cuarto grado
con estos y otros casos.

EI alumno tormulara un problema cuya soluci6n
requiera el uso de por 10 menos dos de las
operaclones menclonadas anterlormente y 10
resolvera.

Es conveniente que el maestro proponga
problemas que esten relacionados con situaclones
ocasionales 0 permanentes de la vida de los
alumnos; as! resultaran de algun ir:lteres para ell os y
se les tacilltara la tormulacl6n de otros.

- Un senor trabaja 6 horas c;tlariasde lunes a vlernes
yreclbe 480 pesos por cada d!a de trabajo.
<.Cuantas horas trabaja semanalmente y cuanto
gana por hora de trabajo?

- Ana, Rosa y Jua'1 lIegan a una tlenda, cada uno
tiene 58 pesos. Despues de pensar que podr!an
eomprar, hieieron el siguiente pedido:

~30

Precio
Unldad

Colombinas $3

Chocolates $12

Galletas $7
Gasto total

Pldl6
Juan

Pldl6
Ana

Pidi6
Rosa

Los alumnos completan el cuadro agregando otras
tres columnas encabezadas por t1tulos como:
Gast6 Ana, Gast6 Rosa, Gast6 Juan. Luego
calculan los datos pedldos y tinalmente hall an
cuanto Ie sbbr6 a cada nino.

- Un sal6n de crase tlene 4 ventanas, cada ventana
tlene 8 vldrlos, silos salones son 15. <.Cuantas



ventanas hay en total y cuantos vidrios hay en
total?

Cada vez que resuelvan un problema se debe
procurar que reflexionen sobre la respuesta, para 10
cual pueden retomar el problema y comprobar que el

dato 0 !=latos hallados es realmente la soluci6n a
dicho problema.

Esta actividad se correlaciona facilmente con
Ciencias Sociales y Naturales.

24. Rec.onocer que los divisores de un nOmero
son tambi6n sus factores.

26. Enumerar todos los nOmeros primos de uno
y dos d!gitos.

Dado un nOmero, el alumno 10 descompondra
en factores.

Dado un nOmero, el alumno 10 expresara como
el producto de dos 0 mas factores y comprobara
que cada uno de 6stos factores es divisor del
nOmero.

Dada una lista de nOmeros, el estudiante
identificara los que sean primos y los que sean
compuestos.

EI estudiante escribira la lista de los numeros
primos menores que 100.

Se puede comenzar recordando que en una 40= 4 x 2 x 5
multiplicaci6n los t6rmin.,s que se multiplican se
lIaman factores. 40= 2 x 2 x 2.x 5

Un numero puede descomponerse en dos 0 mas
factores. En el grado anterior los alumnos
descompusieron un numero en dos factores, con la
ayuda de las tablas de multiplicar. A continuaci6n
pueden dividir 20 por algunos numeros, incluidos
los factores de 6ste, y reconocer como dlvisores de
20 a aquellos divisores que dejan como residuo
cero.

20 I5
of4

20 LL
o rs 20~

of2
20LL 20 ~2no4~

As! mediante la' realizaci6n de divisiones
distinguen los divisores y los no divisores de un
nUmero dado.

Los alum nos caen en la cuenta de que la lista de
los divisores de un numero es la misma de los
factores del mismo numero.

Ahora pueden descomponer nOmeros en dos 0
mas factores, ejemplos:

As! encuentran que hay numeros cuyos unicos
factores son 1 yel mismo numero, 0 cuyos divisores
son 1 y el nOmero.

Esto puede visualizarse mas facilmente si se
ponen filas de tapas con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tapas, y
se les pide que las reorganicen en forma de
rectangulos. Con el 5, el 7 y el 11 siempre sobran 0

faltan tapas para formar un rectangulo, pues sus
unicos factores son el 1 y el nOmero mismo: estos
son los nOmeros primos.

Para iniciar el estudio de los numeros primos se
pueden tener disponibles tarjetas con los nOmeros
de 2 a 99 y un tablero con puntillas para colgar las
tarjetas, dividido en dos partes: A y B. En la parte A
quedan los nOmeros compuestos y en la parte Bios
numeros primos.

Si no hay tabla y puntillas, se puede colocar las
tarjetas en una mesa grande, 0 cuadricular el
tablero, e ir escribiendo y borrando los nOmeros.

Se reparten las tarjetas entre los ninos. EI juego
consiste en ir encontrando todos los mOltiplos
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0 1 2 t 4 5 & 7 I 9 B

0 · · · · · · · · · · ·
1 · · · · · · · · · · · · · ·
2 · · · · · · · · · · · · ·
3 · · · · · ·' · · · · · · ·
4 · · · · · · · · · · · · · ·
5 · · · · · · · · · · · · · ·
B · · · · · · · · · · · · · ·
7 · · · · · · · · · · · · · ·
8 · · · · · · · · · · · · · ·
9 · · · · · · · · · · · · ·

estrictos del numero 2. 61 nino que tenga enla
tarjeta et numero 2 la cuelga en la primera puntilla
dela parte B del tablero, los demas ninos del curso
miran sus tarjetas y determinan si tienen algun
multiplo estricto de 2; 51 la respuesta es afirmativa,
cuelgan la tarjeta con ese multiplo en el puesto que

Iecorresponde en la parte A del tablero. Ejemplo: sl
un nino tiene en la tarjeta el numero 28, debe
colocarlo en la tercera Wade la parte A del tablero, 0

sea, la encabezadacon el numero 2 y en la novena
columna, 0 sea, la encabezadacon el numero8.

Cuando se hayancolgado todos los multiplos
estrictos de 2 en la parte A del tablero, se busca cual
es el numero que sigue a 2 y cuya tarjeta no est-a
colgada en la parte A del tablero. En este caso el
numero 3; su tarjeta sedebe colgar al lade de la del
2 en la parte B del tablero y sus multiplos estrictos
en la parte A. EI juego se continua identificando el
numero que sigue a 3 y cuya tarjeta no esta colgada
en el tablero. Ese numero es 5, pues como 4 es
multiplo estrlcto de 2, su tarjeta debe estar colgada
en la parte A del tablero.

61diagrama siguiente muestra el tablero cuando
se ha trabajado siguiendo las reglas del juego y se
han encontrado los multiplos estrictos del 2, 3 Y 5,
pero todavla no se han comenzado a buscar los
multiplos estrictos de 7. Algunos multiplos
estrictos de 7 ya estan en el tablero porque son
tambian multiplos de 2, de 3 6 de 5 pero quedan
olros-multiplos de 7 como 49 cuya tarjeta faita en la
parte A del tablero.

A . B
,

0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 PRIMOS

0 • • • • [!] • [!] • [!][!] [!][!][!][!]
1 ~

• @] • ~[!!][!] • Q!] • • • • •

2 ~@]~ • @]~[!l[!!]~• • • • •

3 ~
• @]@]~~~ •

~~
• • • •

4
~

•
~

• ~@]@] • [ii) • • • • •

5 ~~l!l · ~~~~[!l • • • • •

6 @] • [!} @] ~-@] [!] • ~[!!] • • • •
"

7 .~ • @] • ~~@] • [i!J • • • • •

B ~[!!]~• [E]~~[EJ~• • • • •

9 [3 • [!!)[!!)~@]~• [!l~ • • • •

La elecci6n de un numero paracolgar su tarjeta en
la parte B y de sus multiplos estrlctos, para colgar
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sus tarjetas en la parte A del tablero, se hace de
acuerdo con las reg/as dadas. EI juego concluira



. cuando las tarjetas esten colgadas 0 en la parte A 0

en la parte B del tablero. EI siguiente es el conjunto
de numeros que deben estar en la parte B del
tablero.

B~{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,37,41,43,
47, 53,59,61,67, 71, 79,83, 89,97}

EI maestro puede recordar a los alumnos que aste
es el conjunto de numeros que no son multiplos, en
sentido estrlcto, de otros numeros del conjunto de 2
a 99. SI se intenta descomponer estos numeros en
factores, se encontrarA que los unicos factores de
cada uno, son 1 yel mismo numero.

Con la expresi6n "multiplo estricto" 0 "multiplo
en sentldo estricto" se hace referencia a aquellos
numeros que son multiplos de un numero dado y
ademAs son estrictamente mayores que el por
ejemplo: 8 es multiplo de 2 y ademAs 8 es
estrictamente mayor que 2. Por el contrario 24 no es
multiplo en sentido estricto de 24, porque aunque 24
por 1 da 24, 24no es estrlctamente mayor que 24.

Tamblen, se suele decir que un numro a es
multiplo estricto de otro numera b, sl a es" el
resultado de multipllcar b por un numero dlferente
de 1.

Ejemplo: 24 es multlplo estrlcto de 3,porque 24
es el resultado de multiplicar 3 por 8,
que es un numero diferente de 1.

Por el contrario 7 no es multiplo estricto de 7,
porque no hay un numero diferente de 1 que
multipllcado por 7 de como resultado 7. Aunque los
matemAticos prefieren la relaci6n "multiplo 0 igual"
o "multiplo en sentido ampllo", los niflos prefleren
la relaci6n "multiplo estricto". EI eonjunto B estA
.formado por lodos aquellos numeros que no son
multiplos estrictos de otros numeros diferentes de
1,0 sea, que no hay numeros diferentes de uno y del
mismo numero que sean divisores de el. Este tipo
de numero se designa con et nombre de numeros
PRIMOS.A los que apareeenen el conjunto A se les
llama numeros COMPUESTOS, pues en cierto
sentido eslAn compuestos por sus divlsores.

EI conjunto de numeros prir:nosmenores que 100
es, pues, el conjunto B; por la inicial de la palabra
"primos" podemos lIamarlo tambien el conjunto P.

P={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,29,31,37,41,43,
53, 59,61,71, 73, 79,83,89, 97}

EI maestro puede explicar a los alumnos que el
conjunto que se ha designado por la letra P, es s610

el conjunto de los numeros primos menores que •
100, Y es posible encontrar numeros primos
mayores que 100.

Es probable que los alumnos pregunten si el
numero uno es primo 0 no. En.ese easo el maestro
puede expllcar que sl el uno lIegara a figurar en el
eonjunto B, que es el mismo P, habrla que eolgar
todas las tarjetas de 2 a 99 en el lade
correspondiente al conjunto A, y no quedarla ningun
numero, fuera del uno, en el lado B. Por eso no se
eonsidera el uno como primo. Pero tampoco se
considera como compuesto, pues no hay ningun
numero diferente de et que sea divisor suyo. EI uno
no es, pues, nl primo nl compuesto. Con una sola
tapa no se puede formar ni una linea ni un
rectAngulo.

Como ejerclcio, los alumnos encuentran algunos
numeros primos mayores que 100.

Es conveniente haeera los alumnos la aelaracl6n
de que aunque es diflcll encontrar numeros de mAs
de dos clfras que sean primos, esta dificultad para
hallarlos no signifiea que no existen; solo muestra
la falta de un metodo rApido para encontrarlos.
Habrla q.ue ensayar muchas divisiones para
descartarlas todas. Se puede ensayar muehas
divisiories para descartarlas todas. Se puede
estudiarporejemploel 143yel 149.

Otra forma de hallar los numeros primos, consiste
pues en intentar reallzar con cada numero todas las
divlsiones posibles con los numeros menores que et
y dlferentes de uno. Estos ejereicios permiten que
los alumnos vayan eliminando posibllidades y
construyendo sus criterlos de divisibilldad, los
cual«a{lse explicitarAn en 40. gado. SI el resultado de
alguna de estas diwisiones da con residuQ igual a
cero, el numero no es primo; por el contrarlo, sl
todas las divlsiones dan con reslduo diferente de
cero el numero es primo .

Ejemplo: se desea saber sl 9 es un numero
primo; una forma de averiguarlo es
intentar dividirlo por los numeros
menores que el, pero diferentes de 1.
asl:

9~
1~

9 ~ __
O~

Como se ha encontrado que 9 dividido 3 da como
resultado cero, entonces 9 no es un numero primo
porque tiene por 10menos un divisor dlferente de ~I
mismo y de 1. Las demAs divislones no se efec-
tuaron, porque es suficiente encontrar un 'divisor
dlferente del numero y de uno para eonclulr que
no es primo.



27. Construir numeros a partir de los numeros
primos como factores.

Dados varios numeros primos, el alumno
construira otros numeros que tengan como
factores dos 0 mas de los numeros primos
dados.

En los objetivos anteriores los alumnos han
identificado los numeros primos menores que 100 y
las propiedades de este conjunto de numeros, pues
al buscarles sus posibles divisores se concluy6 que
s610eran divisibles por uno y por el numero mismo.
Por ejemplo: 17 es un numero primo porque s610 es
divisible por 1 y por 17. Por el contrarfo 12 no es un
numero primo porque ademas de ser divisible por 1
y por 12 10es por 2, 3, 4 Y 6. Una actividad que se
puede plantear a los alumnos es la siguiente: con el

tablero y las tarjetas empleadas en la actividad
anterior desarrollan un concurso; para ello, se
reparten en dos grupos. EI concurso consiste en
obtener los numeros de la parte A del tablero, 0 sea,
los numeros compuestos usando los nClmeros de
la parte B (nClmeros primos) del tablero como
factores.

Como las tarjetas de la parte B no son suflclentes
para tal efecto, entonces 10&nClmeros r,presentados
en ell os se toman solamente como referencla y la
descomposlci6n se escrlbe en el tablero y en los
cuadernos.

A 8
a 1 2 3 4 5 I 7 • • PAfIDOJ

0 0 · . · m . [!] · [!][!] ITlrTIITlill
1 [!) · [!] · (}il[!]1!l · ffi] · 1II@]D!l[!]
2 .l!l[ill@] · [illffi][!][EJl!l · ffi]ffi] · ·
3 [!] · [ill[ill~ ffi]I!l · I!] [ill mJ[ill · ·
4 ~ · [ill · [ill[§] rill'· @]~ @]@]@] ·
5 [!]rm~ · lEJl!!l[!]ml~ · @][!] · ·
6 [!!] · [ill@l[E]I!!I[!!] · [!J[!J ffill!] · ·
7 ffi] · IE] · 1m@]~I!il~ · ffil@][!] ·
B [!]ffi][!] · [E]1!l[!]1!][!J · @l[!] · ·
9 [!]ffi][!][ill[E][illOO · [!][!] [ill . · ·

Ejemplos: 40= 2x2x2x5 Aqul todos los nClmeros
son primos.

a) 40=8x5 Como 8 no esta en la b) 65=5x13 Los facto res sonparte B del tablero, 10 dos

desco01Ponemos. primos.

40=4x2x5 Como 4 no esta en la c) 72= 8 x 9
parte B del tablero, 10 72= 2 x 4x 3 x 3
descomponemos. 72= 2 x 2 x 2 x 3 x 3



EI ganador del concurso sera aquel grupo que
logre expresar la mayor cantidad de numeros de la
parte A del tablero, empleando los de la parte B
como factores.

ParalIevar la cuenta, los alumnos pueden escribir
en el tablero con tiza los productos y los resultados
y, dellablero donde estan las tarjelas, iran quitando
aquellas tarjetas cuyos numeros sa hayan expresa-
do como el resultado de multiplicar dos 0 mas
primos. Tambien se podra escribir al respaldo de
cada larjeta el producto de los numeros primos que
dan como resultado ese numero, como se muestra a
continuaci6n:

2 x 41 I
2x3x7 J

AI finalizar el concurso los alumnos pueden eslar
en capacidad de concluir por sl mismos que todos
los numeros de la parte A del tablero se pueden
expresarcomo el resultado de mUltipllcar dos 0 mas
numeros primos.

Otra actividad interesando para el logro del
mismo objetivo consiste en construir la lIamada
CRIBA DE ERATOSTENESque el maestro puede
encontrar en algunos textos escolares de matema-
ticas.

28. Hallar la uni6n y la intersecci6n entre
conjuntos.

29. Reconocerel uso de la "y" y del "que" en el
lenguaje ordinario parareferirse a uniones e
inlersecciones de conjuntos numericos.

30. Reconocer el usa de la "0" y de la "y" en el
lenguaje ordinario para referirse alas
condiciones que debe cumplir un numero
para pertenecer a una uni6n 0 a una inter-
secci6n de conjuntos numerlcos.

Dados dos conjuntos el alumno efectuara la
uni6n yal intersecci6n de ellos.

Dadas la uni6n y la intersecci6n de dos conjun-
tos, el alumno expresara las condiciones que
cumplem los elementos que pertenecen al
conjunto uni6n y al conjunto intersecci6n.

Parael logro de estos objetivos se puede trabajar
inicialmenle con un conjunto de flchas de diferente
forma, color y lamano, 0 con otro material que esta
al alcance del maestro y de los alumnos. Silos
alumnos lienen dominio de este material, la

aClividad que se propone puede omitirse. EI material
se reparte enlre varios alumnos. Se preparan varios
juegos de nueve fichas: 3 triangulos'de diferente
color, 3 cuadrados de diferenlecolor y 3 clrculos de
diferente color. Se puede organizar un juego con el
fin de que los alumnos identifiquen (as cualidades
de cada ficha. Esto facilitara el trabajo posterior. En
el piso puede trazarse un cuadro como el siguiente:



EI juego consiste en que un alumno 0 el maestro
determina en voz alta un conjunto de fichas
explicando que condiciones deben cumplir las
fichas de ese conjunto; por ejemplo: "Las que sean
redondas 0 cuadradas!"; "Ias redondas y las
verdes!". AI oir las caracterfsticas los alumnos que
tengan fichas que las cumplan, las lanzaran desde la
raya de tiro de manera que caigan en el cuadrito
respectivo.

Se pueden poner reglas como las slgulentes: el
que tire una que no corresponde sale del juego, el
que tire una que sf corresponde pero no Ie caiga en
el cuadrito respectivo tendra solo otra oportunidad
mas y el que lance la flcha indicada y esta caiga en
el cuadrito correspondiente,gana un punto y puede
seguir jugando.

EI orden de tirada 10 determlnan los mismos
·alumnos, quienes pueden agregar otras reglas al
juego. Por ejemplo, si el maestro dice "Ios
cuadrados azules", en la casilla sombreada
quedaran los cuadrados azules.

Para trabajar con conjuntos de numeros que
cumplan una determinada condic:i6n, a algunos
alumnos podra entregarseles una tarjeta en la cual
este escrito uno de los numero.scomprendidos entre
2 y 20 (incluidos estos). Es conveniente que los
alumnos que tienen las tarjetas pasen adelante con
el fin de formar dos conjuntos: el de los multiplos
de 3 que lIamaremos A y el de los multiplos de 2 que
lIamaremos B.

A= {3, 6, 9, 12, 15, 18}

B = {2, 4, 6, 8,10,12, 14, 16, 18, 20}

Si se dan instrucclones como:
- Pasenaca los multlplos de 3.
- Pasenaca los multiplos de 2.

Seguramente los .alumnos caen en la cuenta de
cual es el conjunto al que pertencen. Aquellos
alumnos que tienen las tarjetas marcadas con los
numeros 6, 12 Y 18 responden ante ambas
instrucciones porque dichos numeros son mOltlplos
de 3 y tambien de 2.

En el plso se puede hacer un dlagrama y dar una
Instrucci6n pareclda ala sigulente:

En este diagrama se van a colocar de manera tal
que se pueda observar cuales son los elementos de
A y cuales los de B. Poslblemente los alumnos
cuyas tarjetas estan marcadas con numeros que
pertenecen a ambos conjuntos teridran alguna
dificultad para ubicarse y al ser interrogados al
respecto es de esperar una respuesta pareclda a la
siguiente:

- Nuestros numeros pertenecen a ambos conjuntos,
pues son multlplos de 2 y multiplos de 3.

- Nuestros ni:Jmerosson los multiplos de 2 que son , _
mUltiplos de 3.

Es convenlente explorar culdadosamente el
lenguaje que utilicen los ninos y el significado que
para ellos tlenen sus expreslones ya que en
ocasiones ellos utllizan la "y" y la "0" en forma
dlferente a la acostumbrada en los IIbros de
matematlcas. Por esto se recomienda que para
realizar la unl6n y la Interseccl6n de conjuntos se
parta de expreslones del lenguaje ordlnarlo, sin
tratar de forzar a los alumnos a repetir las
definlclones establecidas.

Otros ejemplos de conjuntos que puede utilizar el
maestro parael mismo fin son:

- Los multlplos de 2; los multiplos de 5. Su inter-
secci6n da informaci6n importante ace.rca de la
factorlzacl6n de los numeros. Puede introduclrse
asf el concepto de mlnlmo comun multiplo y
explorar algunas de' sus caracterfstlcas (sin
necesldad de definirlo expllcltamente).

- Los dlvisores de 15 y los divlsores 35. Nuevamente
su Intersecci6n da Informacl6n Importante acerca
de los numeros, el concepto de maximo comun
divisor y algunas de sus caracterfstlcas.

- EI conjunto de los numeroS"menores que 30 que
termlnan en 2; el conjunto de los nOmeros
menores que 30 que son divlsibles por 2.

- EI conjunto de los -nOmeros menores que 25
dlvisibles por 3; el conjunto de los numeros
menores que 25 tales que la suma de sus dlgitos
es divisible por 3.



r-----------------------------------.--------,
Objetlvos especlflcos Indlcadores de evaluacl6n

31. IdentHicar frases del lenguaje comun en las
cuales se emplean las palabras: todos,
todo, cada uno, alguno, algunos, hay.
(Opcional).

32. Formular frases que incluyan las palabras
todo, cada uno, todos, agunos, alguno,
hay. (Opcional).

Dadas varias frases el alumno sel'ialara aquellas
en las qu'e se dice, de alguna manera, cuantos
elementos cumplen una condici6n determinada.

Los alumnos formularan frases que Incluyan las
palabras todo, cada uno, todos, algunos,
alguno, hay.

En el lenguaje diario frecuentemente tenemos que
recurrir al empleo de palabras como: t9~dos,todo,
cada uno, alguno, algunos, hay, etc., para expresar
nuestras ideas. Esta experiencia que 105 alumnos
tienen puede servir como punto de partida en el
estudio de tales palabras.

Para iniciar., el maestro puede organizar con los
alumnos una actividad como una tarde deportiva.
Durante la elaboraci6n de 105 preparativos posible-
mente sea necesario dar instrucciones como:

- Todos losalumnos deben participar en la
tarde deportiva.

- Ningun nil'io debe estar en mas de un equipo
ala vez.

- Algunos nil'ios tienen que hacer dearbitros
para los partidos.

- Cada uno de 105 equipos debe entregar la
Iista de los jugadores.

- Todo jugador debe tener un numero en la
espalda.

Se espera que cuando se d~ una de tales
instru~ciones 'sean los mismos alumnos quienes
decidan sl ~sta se cumpli6 0 no. En cada caso es
conveniente explicar por qu~.

Ejemplo: Para que Instrucciones como la (1), (2),
(4), (5) Y (6) dejen de cumplirse basta con que un
solo alumno infrinja 10 expresado en tales
instrucciones. Una instrucci6n como la (3) se
cumple si uno 0 mas alumnos hacen de arbitros.

Otro ejercicio que el maestro puede proponer para
continuar con el estudio de este tipo de frases,

consiste en escriblr en unas tarjetas varias frases,
algunas de las cuales slgniflquen 10 mlsmo; un
alumno toma una tarjeta, lee la frase y busca aquella
tarjeta donde aparezca una frase que slgnlfique 10
mismo.

Ejemplo. Supongamos que algunas de las frases
que se tienen son:

- Todo alumno del curso debe practicar al-
gun deporte.

- Ningun nil'io del curso debe practicar algun
deporte.

- Algunos nll'ios del curso practlcan algun
deporte.

- Cada nll'io del curso debe practlcar algun
deporte.

- Hay nll'ios del curso que practlcan un de-
porte.

Las frases sel'ialadascon la mlsma letra signiflcan
10 mismo.

Aunque en las frases que se han propuesto no se
dice el numero exacto de alumnos de que se habla,
sl se dice de alguna forma cu6ntos cumplen la

.condici6n de realizar una activldad determ Inada. Por
esta raz6n, se dice que dlchas 'rases estan
cuantlflcadas.

EI maestro puede proponer otros ejemplos para
que los alumnos distlngan las frases cuantlficadas
de las que estan sin cuantiflcar, y ademas para que
identifiquen las $xpresiones que slrven para
cuantificar frases, aunque no preclsen el numero de
elementos. No hacefalta Introduclr la palabra
"cuantificador" .



33. Reconocer en las fronteras de los s61ldos
algunas superficies planas: triangulares,
rectangulares, cuadrangulares, circulares,
etc.

34. Reconocer que algunas superficies poseen
fronteras y otras no.

Dadosvarios s6lidos, el alumno reconocera sus
superficies: triangulares, rectangulares, cua-
drangulares 0 circulares.

Dados dos s6lidos como una caja y una esfera,
el alumno comparara sus superficies y reco-
nocera sus fronteras.

EI material estara conformado por los s61idos que
tengan a su alrededor 0 al alcance de su mano, por
ejemplo: lapices, borradores, cuadernos, libros,
canicas, naranjas, cajas, tarros, latas vaclas, tlzas,
monedas, botellas, balones, etc., 0 de s61idos
construJdos en cartulina por los alumnos, como los
que elaboraron en el grado anterior.

EI maestro puede pedir que formen grupos de
unos 5 alumnos cada uno. Es conveniente que cada
alumno disponga de un s6lido; quien no disponga
de un objeto puede observar alguno de los que se
encuentran a la vista, como una caja, un tarro, etc.

Se les puede pedir que observen las fronteras 0
superficies de los s6lidos; que las recorran con sus
manos y que describan con sus propias palabras
c6mo es este movimiento en relaci6n con las
superficie sobre la cual se deslizan las manos,

Los alumnos observan que las fronteras 0
superficies de los s6lidos son pianas 0 curvas
(pueden notar tambien que son lisas 0 rugosas,
blancas, negras, frIas, etc.).

La frontera 0 superficie del cuerpo permite que las
manos se deslicen en forma continua sobre ella;
tambien hace que este movimiento cambie de
direcci6n 0 se interrumpa. 0 sea que la superficie
limita el movimiento ..

EI maestro pregunta a los alumllOS por los s61ldos
que solamente estan Iimitados por superficies
planas: cubos, cajas, dados, etc., y por los s6lidos
que solo estan Iimitados por superficies curvas:
canicas, balones, naranjas, etc. Luego pregunta por
los s6lidos que estan limitados por superficies
planas y curvas: tarros, botellas, algunos laplces,
tizas, etc.

A los alumnos se les ocurren muchas maneras de
expresar las formas,que tocan 0 ven en los objetos.
Se pueden emplear las palabras de ellos y completar
su vocabulario para que mediante la observacl6n de
238

las superficies de los s61ldos senalen aquellos que
tienen forma de cuadrado, las que tienen forma de
rectangulo, las que tienen forma de clrculo, y las
que tienen forma de triangulo.

Como los grupos de trabajo son de unos 5
alumnos, a 4 de ellos se les puede entregar una
banderita donde figure uno de los siguientes
nombres: cuadrangular, rectangular, circular, trian-
gular. EI quinto se lIamara Vsin fronteras" y no
tendra bandera.

EI grupo que tiene la bandera "cuadrangular"
recibe todos los s6lidos que esten limitados por
superficies de forma cuadrangular, y ·asl los demas
grupos. Es posible que el quinto grupo solo reclba
balones, canicas 0 naranjas.

En caso de que el grupo que tiene la bandera
"triangular" no reciba ningun s61ldo, cada grupo
puede recortar una piramide, 0 buscar objetos que
tengan esta cualldad: estar !imltados por una 0
variassuperflcies de forma triangular.

EI maestro puede selecclonar a un estudiante del
grupo "cuadrangular" para que muestre a los demas



'companeros las superficies planas de los s61idos de
su grupo que tienen esa for'ma. Luego pregunta a los
demas grupos si en los s61idos que ellos analizaron
hay algunos cuyas superficies planas tienen forma
cuadrangular; en caso aflrmativo el alumno cuyo
s61ido tenga esta caracterlstlca 10muestra, mientras
otro $Iumno del mlsmo grupo dibuja en el tablero
algunas de estas superficies.

Los demas grupos pueden turnarse en hacer un
]uego parecldo al anterior.

Los alumnos emplezan a proponer claslflcaclones
y seguramente lIegan a conclulrque muchos s611dos
ti~nEln como fronteras superficies planas de estas
formas:

06
D

Ahora se pueden analizar los s6lidos que reclbl6
el grupo "sin fronteras". Para ello se com para uno
de ellos, un bal6n 0 unanaranja, con una ca]a.

Se selecciona a un alumno que disponga de una
caja y ~ste pasa al frente de los demas. EI maestro
pregunta al alumno por las caras 0 superficies de la
caja; despu~s de haberlas identificad<?, el maestro

pregunta de nuevo d6nde empleza 0 termina cada
superficie. Muy probablemente el alumno senala los
bordes de la caja. 0 sea que reconoce las fronteras
de las superficies de la caja. AI mover la mano sobre
la superficie nota que tiene fronteras 0 bordes;
estos bordes se recorren con el dedo.

Otro alumno que disponga de un bal6n, naranja 0

pelota de basketbol puede pasar la mano por su
superficie, yel maestro Ie pregunta d6nde empieza y
d6nde termina la superficie de ese s6lido.

Los alumnos observan facilmente que dicha
superficle no tiene fronteras.

Se puede concluir que algunas superficies poseen
fror1teras y otras no. Por ejemplo, un huevo tiene
una superficle que no tiene fronteras. Estos cuerpos
que tienen superficies sin fronteras son diflciles de
pintar. Los alumnos pueden intentar pintar algunos
cuerpos s61idos y el maestro los orientara para que
caigan en la cuenta de que 10que pueden pintar son
las caras 0 superficies de los s6lidos, y que para ello
10que pintan son fronteras 0 bordes de esas caras.

Esos bordes limitan la superficie que se quiere
pintar. Va en el primer grado los ninos clasificaron
los bordes de algunas superficies en rectos y curvos
y los representaron mediante Hneas rectas y IIneas
curvas.

Los alumnos pueden observar que cuando
rellenan con colores las superficies asllimitadas por
esos bordes sl estan pintando la superficie.

Los alumnos pueden tambi~n trazaren el tablero
algunas Hneas que limiten superficies. Luego
pueden senalar cuales son las superficies y cuales
las Hneas, y cuales son rectas y cuales son curvas.

35. Reconocer que algunas IIneasposeen
fron teras y otras no.

Diferenciar los bordes de una caja y los de un
tarro como Hneas con frontera 0 sin ella.

Dadas varias IIneas, el alumna las clasificara en
rectas y curvas y a estas en cerradas yabiertas.

Sugerenclas de actlvldades y metodologla

Con esta actividad se pretende que los ninos
realicen algunas observaciones y manipulaciones de '
objet os que les permitan elaborar algunos concep-
tos tales como: punto, recta, segmento de recta,
etc.

Los ninos orientados por el maestro pueden
empezar a senalar y a tocar las superficies que
serviran de base para desarrollar estas actividades.

Por ejemplo, pueden recanocer superficies en el
sal6n, en una ca]a, en un cubo, en un Iibro, en una
regia, en una teja, en un tarro, en el tablero, etc.

EI maestro puede permitir que los alumnos
observen y pasen la mano por la superficie del
tablero y senalen sus fronteras.

Por medio de preguntas puede ir logrando que se
fijen en el hecho de que donde termina una
superficie, empieza otra.



Despues de que los alumnos hayan identificado
diferentes tipos de bordes, el maestro les puede
mostrar un cubo 0 una caja, para que senalen en
d6nde empiezan y en d6nde terminan dichos
bordes; es decir para que senalen las fronteras de
los bordes.

Los alumnos orientados por el maestro van
notando que las fronteras de las superficies son
Ilneas rectas 0 curvas, y que al recorrer con el dedo
algunas Ilneas, se encuentra que tienen extremos,
puntas, fronteras.

Para lIegar alas conclusiones anteriores podria
proponerse tambilln la siguiente actividad: mostrar
a los alumnos una caja cerrada que puede sar la de
la tiza, una de f6sforos, 0 cualquier otra caja, y
pedirles que pinten en el cuaderno c6mo ven una de
las caras.

AI pasar por los puestos puede comentarles que
han usado Ilneas rectas para senalar la frontera de
estas superficies.

Se les puede preguntar de d6nde a d6nde van esas
Ilneas para que calgan en la cuenta de que son las
puntas 0 vertices de la caja los que Iimitan estas
Ilneas. Los alumnos pueden senalar en sus dibujos
estos puntos con otro color 0 con un trazo grueso, 0
con una bolita. EI maestro les dice que tanto el trazo
grueso como la bolita son representaclonss de un
punta, pero que ellos se 10 pueden imaginar tan
pequei'lito como quieran.DO

Se les pedir~ que dibujen cada Ilnea de las que
han utilizado en sus dibujos, un poco separada de
las Ilneas vecinas, asr:

De esta manera se visualiza que las IInecls tlenen
diferentes fronteras, y que estas son los puntas
~xtremos.

Los alumnos pueden observar Igualmellte, qua
cuando recorren con el dado ros bordes de la cclj(c:, at
lIegar a los vertices 0 puntas, el movimisnto del
dedo cambia de direcci6n 0 se Interrumpe.

Ahora el maestro puede pedir a los alumnos que
observen un tarro, luego pregunta: (.CIH~iesson las
fronteras del tarro? Se espena que sefialen las
superficies curvas y planas del tarro. .A.harase
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puede preguntar por las fronteras de las superficies
planas y curvas; seguramente los alum nos
senalaran los bordes circulares. Luego pregunta por
las fronteras de dichos bordes, es decir, d6nde
empiezan 0 terminan. Se ver~ que no es posible
senalar fronteras de la linea circular:

Despues de una breve discusi6n, es posible
concluir que existen algunas IIneas que no poseen
fronteras, como las curvas cerradas.

Mediante la observaci6n de otros s6lidos se
puede reafirmar las conclusiones que se obtuvieron
a partir de la caja y del tarro.

En las representaciones hechas por los alumnos,
se puede observar que algunos de los caminos
simples cerrados est~n formados por la uni6n de
tree 0 m~s segmentos de recta. EI maestro les dice
que a las lineae rectas con Ilmites por lade y lado se
les llama segmentos. A estos carminos cerrados
simples se les denomina pllgonos. Los segmentos
de recta se lIaman lados del pollgono y los puntos
extremos, vertices.

Todos los pollgonos de tres lados se IIaman
triangulos; los de cuatro lados se lIaman cuadrll~·
teras.

Para finalizar se puede pedir a los alumnos que
tarnen una hoja de papel, la doblen y observen el
doblez.

Estos dobieces representan Ilneas rectas que se
pueden prolongar indefinidamente en ambos
sentidos.

51 sa dobla dos veces la hoja de manera que los
dob!eces se carten; la intersecci6n de los dobleces
representa un punto .

._,r"~r--...,
-'"I""',I .....

I
I
I

Si as considera Ie.linea que sale de cada uno de
estos puntos ~e tienen semirectas, que se
proionga!l !ndefinidamente en un sentldo.



Sf a la hoja anterior se hace un tercer doblez se
obtienen otros puntos y asl se pueden observar
segmentos.

Segmento AS que simbolizamos'ABf

38. Clasificar los triangulos en equllateros,
is6sceles 0 escalenos.

EI nino dibujara un trlangulo y dlra cuantos
lados y cuantos angulos tiene.

Dados varios triangulos, el nino los claslflcara
segun sean equilateros, Is6sceles 0 escalenos.

Sugerencla8 de actlvldade8 y metodologla

Para esta actlvidad se recomlenda disponer de
objetos que tengan caras triangulares. Los
siguientes dlbujos lIustran algunos objetos donde
es posible diferenciar trlangulos, ya sea por la forma
del objeto 0 por la forma de una de sus caras:

3
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Luego de observar estos objetos a lIustraciones
se puede pedir a los alumnos que dibujen algunos
de ellos y preguntarles qu6 semejanzas encuentran.
Cuando hayan dado sus oplniones cerca de las
semejanzas, el maestro les pldeque dibujen esa
forma comun que observaron en los objetos.



De ser posible conviene emplear una regia para
dibujarfos. Seespera que caigan en la cuenta de que
tuvieron que trazar IIneas y que descubran otras
caracterlsticas de esta flgura como son: poseer 3
angulos internos y 3 puntos 0 vertices. Cuando
hayan encontrado estas caracterlstlcas el maestro
les explica que a esta flgura se Ie denomin6
triangulo.

Los alumnos pueclen escrlblr esta palabra debajo
del trlangulo quedibujaron. Como expllcacl6n del.
nombre, el maestro les pUede declr que slgnlflca
que· tiene 3 angulos y 3 lados y los Indica en el
dlbujo; tamblen puede expllcarles que tiene 3
vertices y los Indica en el dlbujo, asl: .

Luego se plde que dlbujen el triangulo que forma
la pita y un lado del marco de un cuadro al colgarlo.
Una vez 10 hayan dlbujado, el maestro hace uno en
ef tabfero como el siguiente, para que 10 comparen:

Lo mas probable es que dlgan que esta mal
dibujado, 0 que el cuadro esta mal colgado y
expresen la condici6n que se debe cumplir para que
ei cuadro quede bien colgado: los dos lados del
triangulo formados por la pita deben ser de igual
longltud. EI maestro aprovecha para declr que en
ocaslones Importa la relaci6n que exlsta entre los
lados de un trlangulo y que se encuentran trlangulos
en· los cuales los tres lados son de diferente
longitud (como es el caso del cuadro cuando esta
mal colago), trlangulos que tienen dos lados de

iguallongitud, y trlangulos donde los tres lados son·
de igual longltud, y que para diferenclarlos a cada
uno se Ie ha dado un nombre, asl:

Triangulo equllatero: tlene los tres lados de Igual
longitud.

Trlangulo Is6sceles: tiene dos lados de igual
longitud.

Trlangulo escaleno: tlene los tres lados de diferente
longltud.

Es necesario hacer suficientes ejerciclos para que
los alumnos clasiflquen correctamente trlangulos
segOn la longltud de sus lados. Es poslble que sea
dlflcll claslflcar algunos triangulos a prlmera vista;
en este caso puede medir la longit\,ld de cada uno de
sus lados y luego claslficarlos.

Algunos alumnos pueden claslflcar como Is6sce-
les a los triangulos equllateros; el maestro debe
aceptar como correcta esta clasiflcacl6n, aclarando-
les que los triangulos equilateros cumplen la
condicl6n necesarla para ser tr18ngulos Is6sceles y,
ademas, como sus tres lados tienen la misma
longitud se claslfican en un grupo especial: los
equilateros.

39. Caracterlzar el rectangulo por sus slmetrlas,
por sus angulos y por el paralelismo de sus
lados.

Dados dos rectangulos, el alumno dlbujara dos
ejes de slmetrla, Identiflcara los lados paralelos
y comparara los angulos contiguos.



Antes de realizar esta actividad el maestro puede
pedir a los alumnos que consigan una "mlna
metl1lica, un pedazode cart6n, una regia, un pedazo

,de tabla; etc.; que est~n limitados por cuatro
bordes 0 superficies.

Algunos alumnos pueden colocar sobre el tablero
el objeto que han traldo y con una tiza trazar sus
fronteras. Si alguno tiene un objeto cuya frontera es
distinta alas ya dibujadas, es conveniente que la
dibuje.

Es posible que estas fronteras sean como las
siguientes:

En general,Jiguras como las anteriores se lIaman
cuadrill1teros 0 pollgonos de cuatro lados.

Se analizan las semejanzas y diferencias
existentes entre las figuras y luego se borran los
.cuadrill1terosque no t1eneforma rectangular, 0 sea
que solo quedan figuras como estas:

EI maestro puede decir que los cuadrill1teros 0
pollgonosde cuatro lados que tienen esta forma se
lIaman RECTANGULOS, incluyendo los c.uadrados.
De esta manera pueden formular frases como:
"Todos los cuadrados son rectangulos", "Algunos
rectangulos son c:uadrados".

EI maestro pregunta a los alumnos _qu~
superficies p1eStlnt"anesta forma. Las respuestas
podrl1nser: el tablero, una pared del sal6n, la pasta
de un Iibro, una hoja de cuaderno, etc.

Ahora se pueden formar grupos de 5 alumnos y a
cada grupo se Ieentrega una hoja; luego se les pide
que doblen la hoja, una sola vez. Posiblemente
varios grupos hicieron dobleces tomando como
ejemplo la linea punteada de las figuras 3A y 38.

Tambi~n es posible que, por las experlencias que
los alumnos traen desde el primer grado, digan que
estos dobleces son ejes de simetrla y que la figura
es simetrica'.

I
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En estos casos conviene resaitar que si se
sostiene con una mano una parte de la hoja y se
hace girar la otra sobre el doblez, la parte que se
hizo girar coincide exactamente con la parte que se
qued6 quieta.

EI maestro puede pedir a los alumnos que
consigan una tarjeta rectangular de cartulina, que
podrla ser de 10 centimetros de largo por 5 de
ancho; ~I a su vez puede disponer de un cart6n de
forma rectangular, para hacer la explicaci6n. Los
bordes de este cart6n se dibujan sobre el tablero.
Asl puede obtenerse una figura como:

Dibujo bardes I
del carton. '-------

Lo mismo hacen los alumnos'con su tarjeta en el
cuaderno. '



Ahora se nombran los vertices del rectangulo,
representado tanto en ei tablero como' en los
cuadernos, con letras mayOsculas, escriblendolas
afuera de los vertices, asl:

~===::;'1
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Dibujo bo'*s
d1t1a

A la tarjeta tambien se Ie colocan sobre los
vertices las mlsmas letras mayOsculas, de tal
manera que aparezcan las mismas letras por ambas
caras de cada esquina de la tarjeta.

Ahora se trata de hallar las simetrlas actlvas del
rectangulo; es declr, sl al girar 0 al rotar la tarjeta,
se obtlenen flguras que se superpongan exacta-
mente sobre la original. Para hacerlo, colocan la
tarjeta sobre el rectangulo dlbujado en el cuaderno y
en el tablero (flgura 5), tenlendo cujdado de que
coincidan las letras.

Luego se coloca la punta del laplz, mas 0 menos
sobre el centro de la tarjeta y se glra la tarjeta sobre
la izquierda hasta que 109 lados' del rectangulo
dibujado colncldan con los bordes de la tarjeta. Se
espera que al hacer la rotacl6n la flglira obtenlda
sea:

C
C

o sea que los vertices quedan en la posicl6n
Indlcada en la figura 7. AI comparar esta nueva
figura con la figura 5 se observa que las dos
coinclden aunque los vertices han camblado de
poslcl6n. Los alumnos pueden comprobar que se
obtlene la misma situaci6n si el giro de media vuelta
se hace sobre la derecha.

A,r.::----IHt--~:L.o

Ahora se coloca la tarjeta sobre la flgura 5 y se
rota sobre los dos ejes trazados inicialmente (ver
figuras 3A y 3B). Si se hace la rotaci6n sobre el eje
central paralelo a los lados mascortos (cambiendole
de cara a la tarjeta), se obtiene una figura que al
dibujarla queda asl:

, B
A

a, ... C
Ij

Se hace la rotacl6n sobre el eje central paralelo a
los lados mas largos, la flgura obtenlda es:

A~ .......,,,,,.BD C
..•.~ ~

\,- -------- -,
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Los alumnos han observado que el 'rectangulo
tlene 3 ejes de slmetrla: un eje perpendicular a la '
hoja de sus cuaderno~ que pasa por el centro'de la
tarjeta, y dos ejes que pueden pintar en la hoja de
suscuadernos; uno paralelo a los lados mas largos
y otro paralelo a los lados mas cortos. Estos dos
Oltlmos ejes coinciden coO'los dobleces que hablan
hecho en la tarjeta rectangular al comlenzo de la
activldad.

Es de esperar que lIeguen a concluir que el
rectangulo es una flgura simetrlca, pues tiene tres
simetrlas dlferentes ademas de la que lIeva a la
figura ala posici6n inlclal, en la cual las letras de
los vertices son las mlsmas.

En el patio se puede continuar el estudio de las
caracterlsticas de los lados y de los angulos del
rectangulo.

Para ell0 ,se puede trazar en el piso una flgura
como:

A contlnuaci6n un alumnb se para en cualquier
punto del segmento AB, 'por ejemplo P, Y luego
camina sobre el lado AB. Puede ser en uno de los
dos sentidos: dirigiendose hacia el vertlce A 0 hacla



· el B. Si se dirige hacia el B, cuando lIegue a dlcho
vert ice da el ultimo paso de manera que el pie que va
adelante quede sobre el vertlce yel otro pie quede
sobre el lado en el cual estaba caminando. Con el
pie que iba atrasado "barre" el lingulo interno del
rectlingulo, teniendo cuidado que el otro pie no se
tTIuevedel vertice'B.

AI girar el pie que ha barrldo el lingulo hasta que
quade sobre el lado BC, el alumno quada de

- espaldas a C.

Ahora el alumnocamina en reversa hacla el vertlce
C, cuando uno de sus pies quede sobre el vertice,
con el otro pie "barre" el angulo interno hasta que
dicho pie se ubique sobre ellado CD; luego camina
hacia el ver.tice 0; alII hace 10 mismo para contln~ar

-nacia el vert ice A, caminando de espaldas sobre el
lado OA.

Por ultimo gira en el vertice A, y sigue camlnando
hasta volver al punto de partida P.

.-l

Varios alumnos puaden hacerel recorrldo sobre el
rectangulo y asl todos observan c6mo han sido los
giros que han hechoen los vertices, cuanto se ha
girado, etc.

En caso de que los alumnos norespondan
acertadamente, conviene que uno de ell os se
coloque en un vertice y glre una vuelta, media
.vuelta, un cuarto de vuelt8, hasta que todos calgan
en la cuenta de que el giro que se hlzo en cada
vertice fue de un cuarto de vuelta por conslgulente el
giro total fue de una vuelta completa.

Los lingulos Internos del rectlingulo sa puaden
senalar asl:

RecordarAn que estos Angulos se conocen con el
nombre de "angulos rectos" y que los dos lados que
lIegan a un vertlce son perpendlculares.

Ahora los alumnos pueden recorrer de nuevo el
rectlingulo esta vez con otras reglas de )uego: al
lIegar de P a B y dar el paso que termlna con el pie
que va adelante en el vert Ice B, el alumno debe dar
un paso mas en la mlsma dlreccl6n que lIeva, como
si fuera a segulr derecho.

-r-----8 I
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Con el pie de adelante barre el lingulo necesarlo
para que ese pie quede sobre el lado BC, sin mover
el pie de atras del vert ice B.

EI lingulo barrldo es el lingulo externo para ese
recorrldo.

Si el alumno sali6 de P a A y de alii a 0 y a C, al
lIagar a B eintentar seguir derecho, t1eneque barrer
el lingulo externo que corresponde a ese sentido del
recorrido.
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N6tese que si no se sabe el sentido del recorrido,
no se sabe cual es el angulo externo.

Habra doce posibilidades para escoger el "angulo
externo" en B, y no hay manera de decidlr cual es el
mas apropiado. Pero si se vlene haciendo un
recorrldo, no hay ninguna duda de que para el
recorrldo PBC el angulo externo es A9 y para el
recorrido CBP es A4.

Es conveniente que varios alurtlnos hagan el
recorrido en dlversos sentidos con estas mismas
reglas de juego para que se les facilite lIegar a
concluir que los cuatro giros son Iguales, 0 sea de la
mlsma amplitud: un cuarto de vuelta cada uno. EI
maestro puede resaltar que los 4ngulos externos del
rectangulo son todos cuatro 4ngulos rectos, aunque
de dlstintos sentidos segOn el sentldo del recorrldo.
recorrido.

(,Cuanto ha girado en total un alumno que haga el
recorrido completo? Se espera que los alumnos
caigan en la cuenta de que en cada esqulna han
girado un cuarto de vuelta en el mismo sentido
(siempre sobre la derecha sl empezaron de P a B, y
siempre sobre la izquierda si empezaron de P a A).
AI volver a P estan mirando hacia el mismo v~rtice, y
por 10 tanto hicieron un giro total de una vuelta
completa. As! se ve que la suma de los angulos
extern os del rectangulo es un 4ngulo de una vuelta
completa.

Los alu"mnos pueden volver a hacer el recorrido
para convencerse de que sl han tlado una vuelta

.
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completa al terminar el Oltlmo giro antes de vO"lvera
P.

Posterlormente se dibuja otro rectangulo en el
patio y se plde ados lilumnos que se ubiquen en dos
de sus v~rtices, por ejemplo A y D como se Indica en
la figura:

C

Estos dos alumnos caminan hasta lIegar a los
v~rtices de los extremos B y C respectivamente.

Otros dosalumnos caminan partiendo de los
v~rtlces A y B para lIegar a los v~rtices D y C. Luego
se les puede preguntar a todos: (,En caso de
continuar caminando en la misma direcci6n y en el
mismo sentido se encontraran mas adelante?

Se espera que los alumnos respondan que los que
salieron de A, y D hacia B y C no se encuentran
nunca, y los que salleron de A y B hacia D y C
tam poco, esto para concluir que los (ados opuestos
de un rectangulo son paralelos.

40. Caracterlza,r el cu~drado por sus simetrlas.
por sus angulos y por sus lados.

Dado un cuadrado, el alumno 10 caracterizara
por sus simetrlas sus angulos y sus lados.



Se pueden buscar objetos que tengan una 0 varias
de sus caras d'e forma cuadrangular, como las
siguientes:

Boldosin para .,
plso

Marco de CIIgunas
"totogroflaS

A continuaci6n se puede pedir a los alumnos que
reproduzcan algunas de estas i1ustraciones para que
luego dibujen la flgura que es comun a todas ellas
(el cuadrado). Es conveniente facilltar una regia para
que el dibujo quede bien elaborado.

A continuaci6n los alumnos pueden responder
algunas preguntas sobre la flgura dlbujada y anotar
las respuestas; por ejemplo:

En este momento se pueden comparar las
caracterlsticas encontradas en esta flgura con las
del rectanguio, para comprobar que esta figura
cumple con todas las caracterlsticas para ser
rectangulo, y se dibuja un rectangulo que no sea
cuadrado allado del cuadrado, para compararlos. EI
maestro puede preguntar a los alumnos si
encuentran una caracterlstlca que cumple esta
nuevafigura y que no la cumpia el rectangulo.

Los alumnos pronto descubren que la nueva
figura tiene los cuatro lados de Igual longitud. EI

maestro les puede preguntar c6mo lIaman ellos esas
figuras y recoger los nombres que ellos les del"\.

TambiM podran comprobar que, como en el
rectangulo, sl se prolongan dos lados no
consecutivos del cuadrado, estos no se encuentran:
o sea que el cuadrado tiene los lados paralelos de
dos en dos.

A continuaci6n los alumnos pueden recortar un
cuadrado en papel grueso 0 cartulina. EI maestro
puede preparar un cart6n de forma cuadrada para
utllizarlos en el tablero para hacer 10mlsmo que el
alumno va a hacer conla tarjeta en el cuaderno.

Cada alumno coloca su tarjeta en el cuaderno y
traza su silueta colocando las letras A, B, C, D al
lado de afuera de los vertices de la figura trazada.

En la tarjeta tambien se colocan las mlsmas letras
mayusculas, de tal maneraque quede la misma letra
por ambas caras de cada esquina.

:0:
Figuro trozada en e'
cuaderno

EI alumno coloca la tarjeta sobre la figura trazada
en su cuaderno. Luego intenta encontrar diferentes
formas de ~acer glrar el cuadrado alrededor de un
eje de tal manera que al hacerlo, la figura resultante
se superponga exactamente sobre la original.

Por ejemplo: puede poner su lapiz verticalmente
encima de la tarjeta de manera que la punta este
sobre ei punto central. Se hace glrar la tarjeta, de
modo que los vertiCesde la tarjeta vayan cambiando
de sitlo hasta que coincidan con los de la flgura
trazada.



Los alumnos pueden dibujar las figuras hasta que
no haya otras posibles (Flguras 3, 4, 5).
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Asl han encontrado un aje de simetrla que pasa
por el punto central y que permite tres slmetrlas
activas (ademas de la que deja la figura como estaba
antes): un cuarto de vuelta sobre la Izquierda, media
vuelta,y tres cuartos de vuelta (0 un cuarto de vuelta
en el sentldo opuesto).

De nuevo colocan la tarjeta sobre la figura trazada
en el cuaderno y la hacen glrar sobre otros posibles
ejes de slmetrla. 51hacen la rotaci6n sobre los eies,
que pintado en el tablero se yen horizontal y verti-
cal, obtendran las sigulentes flguras:
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Ahora, si hacen la rotaci6n sobre los ejes
dlagonales que pasan por Aye 0 por B y 0,
obtendran las slgulentes figuras ~
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Los alumnos exploran activamente estas situa-
clones; pueden observar por'ejemplo, que sl se
tiene una figura, en este caso el cuadrado (flgura 1),
Yse glra hasta obtener una flgura congruente antes
de dar una vuelta completa, (flguras 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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9) han encontrado un eje slmetrla. Una figura que
tengapor 10 menos un eje de slmetrla se llama
figura slmetrlca. POr 10 tanto el cuadrado es una
flgura slmetrlca.

Una rotaci6n de menos de una vuelta completa
sobre un eje de slmetrla lIava a la flgura a una
poslcl6n colncidente con la posici6n original.

Los alumnos han encontrado un eje de simetrla
perpendicular a la hoja de sus cuadernos, que
permite tres slmetrlas no trlviales, y cuatro ejes que
pueden pintar en su cuaderno, que permlten una
s/metrla no trivial cada uno. (Una slmetrla trivial es
la que deja la figura como estaba ~antes; por
ejemplo, dar una vuelta completa sobre cualquler
eje de simetrla deja todo como estaba. Los alumnos
encuentran facilmente nombres mas pintorescos
para las slmetrlas trivi~les: slmetrlas bobas,
simetrlas mansitas que no hacen nada... Es
Importante utllizar el nombre que ellos Ie den, pues
asl se les apoya en la construcci6n del operador
identico. Aprender de memoria un nombre como
"simetrla trivial" u "operador identico" puede
bloquear la construcci6n mental.

Los trazos de la siguiente figura i1ustran los
posibles ejes que se pueden encontrar. EI punto en
el centro representa el eje perpendi.cularal plano del
papel.
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EI alumno enumerara ,Ias caracterlsticas comu-
nes 0 no comunes del rectangulo y el cuadrado.



EI maestro puede pedir a los alumnos que se
organicen en grupos de cuatro; y darle a cada grupo
una hoja como la siguiente: (Ver flgura ala derecha)

se da un tiempo prudencial para que los alumnos
anoten en la columna correspondiente las caracte-
rlsticas del cuadrado y del rectangulo. EI maestro
los va orientando para que cuando examlnen las
caracteristicas del rectangulo vean sl tambien son 0
no caracterlsticas del cuadrado.

D D
RECTANGULO CUADRADO

CARACTjR'STICAS-- ----- ---- --
CONCLUS'ONES

1=
En las conclusiones anotan resumidamente la relaci6n entre rectangulos y cuadrados.
Ejemplo:

D
- Tiene cuatro lados
- Los lados opuestos lienen igual longitud
- Tiene cuatro angulos rectos
- Tiene tres ejes de simetrla.

- Tlene cuatro lados
- Los cuatro lados tienen iguallongitud
- Tlene cuatro angulos rectos
- Tiene cinco ejes de simetrla.

Concluslones: los cuadrados lienen las mlsmas ca-
racterlsticas que los rectangulos,
pero ademas lienen otras que no tie-
nen los rectangulos.

Cuando todos los grupos terminen, el maestro
puede recoger las hojas 0 puede pedirles que las
intercambien con el companero del lado para
comparar y analizar las conclusiones.

Es posible que no todos hayan lIegado a la
conclusi6n de que el cuadrado cumpie todas las
earacterJsticas de rectangulo. Se pueden revisar las
caracterlsticas enumeradas en la columna del
rectangulo, para comprobar que todas aquellas las
cumpie el cuadrado; asl podran conclulr que todo
cuadrado es rectangulo; tambien podran comprobar
que no todos los rectangulos son cuadrados. Otras
maneras de expresar esta misma sltuaci6n son las
siguientes:

- EI conjunto de los cuadrados esta contenido en el
conjunto de los rectangulos, pero. estos dos
conjuntos no son Iguales.

- EI conjunto de los cuadrados es un subconjunto
propio del conjunto de los rectangulos.

- Cualquler cuadrado que estudlemos resulta ser
rectangulo, pero no es verdad que cualquier
rectangulo que estudiemos resulta ser cuadrado.

Enesta forma el alumno repasa los contenidos de
conjuntos (relaci6n de inclusi6n 0 contenencia) y
los de 16gica (cuantificadores) a prop6sito de un
objetivo de geometrla, sin necesidad de slmbolos
matematicos, ni palabras tecnlcas de 16glca y
conjuntos.

Se pueden utilizar estas caracterlsticas del
cuadrado y del rectangulo en la solucl6n de
problemas como los siguientes:

- Puedesconstruir un rectangulo de lados 10 cm y 5
cm (0 de 10 cm por 5 cm), usando cuadrados de
lade 1 cm? l,usando cuadrado de 2 cm?

- Puedesconstruir un cuadrado de lado 6 cm usando
rectangutos de lados 2 cm y 1 cm? l,Cuantos
necesitas? l,Usando rectangulos de iado 3 em y 1
cm?



Dado un clrculo el alumno identificara la regi6n
interior, la regi6n exterior, la frontera y las
caracterlsticas de esta CJltima.

Los alumnos se pueden organizar en grupos; el
primero usara como material objetos que presenten
superficies planas circulares, como tapas de tarros,
tapas de frascos, tapas de ollas, platos, monedas,
etc.; el segundo grupo usara como material aros,
anillos, ruedas; el tercer grupo usara cordeles,
piolas, cabuyas, cordones, hilos, etc.

EI primer grupo identifica las superficies de forma
circular y recorre con un dedo su frontera. EI
segundo grupo recorre con un dedo el contorno de
los aros, de los anlllos, etc. EI tercer grupo emplea
un cordel y una tiza para trazar en el tablero una
linea en forma circular. En cada grupo se selecclona
un alumno paraque expllque en el tablero, mediante
un grafico la accl6n desarrollada. EI Repr~sentante
del primer grupo dibuja la frontera de una de las
superficies; para ello puede colocar la superflcie
circular sobre la superflcie del tablero y pasar una
tiza por el borde de manera que quede dibujada la
frontera de la superficle circular. EI representante
del segundo grupo hace algo similar colocando un
arco sobre el tablero.

EI maestro los orienta para que comenten los
procedimientos que emplearon para trazar IIneas de
forma circular. Se puede hacer Mfasls en el
procedimiento empleado por _Ios alumnos del
tercer grupo. Si es necesarlo, se expllca que el
trabajo se facillta ellgiendo un punta sobre el cual
se apoya un extremo del cordel, mlentras con el otro
extremo, se sujeta la tlza para trazar la linea. Los
alumnos van siguiendo esas instrucciones para
trazar IIneas circulares en sus cuadernos y destacan
el punto en el cual apoyaron el extrema del cordel
que no tenIa la tiza. EI maestro les pregunta el

nombre de ese punto; seguramente algunos de
ellos saben que se llama centro.

Si en la escuela hay un compas . grande, el
maestro podra mostrarlo a los alumnos, explicarles
paraqu6 sirve y trazar algunas IIneas circulares en el
tablero, para que I~entlflquen la regi6n Interior 0
regi6n que queda dentro de la linea, y tambiM la
regi6n exterior 0 regi6n que queda fuera de la linea.

Se puedetrazar una linea plrcular en el suelo para
que los alumnos la recorran. Pueden Ir cayendo en
la cuenta de que tlenen que girar un poco con cada
paso que dan, y que la regi6n interior sigueestando
a su derecha (0 a su izquierda) aunque den toda la
vuelta.

REGION EXTERIOR

Se llama regi6n interior a la regi6n que queda
dentro de la linea circular.

Se llama regl6n exterior ala regl6n de la Mja 0 del
tablero que queda-afuera de la linea circular.

EI maestro puede explicarles que para el
desarrollo de diversas actividadea tienen especial
inter6s la regi6n interior y la linea que la dellmita,
que es a la vez su borde 0 frontera. Se traza en el
tablero yen los cuadernos una linea con las mlsmas
caracterlsticas de las anterlores y se sombrea 0
colorea la regl6n Interior de modo que obtengan una
figura como la que se muestra a contlnuacl6n:

La figura representa un clrculo. Un clrculo esta
formado por la regi6n interior y por la linea que 10
dellmlta y que Ie sirve de borde 0 de frontera.



Pueden dibujar otra linea circular y destacar el
puntollamado centro; pueden senalar varios puntos
sobre la linea y medir la distancia que hay del centro
a cada uno de los puntos marcados sobre la linea.
Se espera que concluyan que en todos los casos hay

. la misma distancia.

EI maestro puede preguntar si conocen un
nombre para IIneas circulares como ~sa. Si alguno
10sabe, din~quea esa IInease Ie llama CIRCUNFE-
RENCIA. Para finalizar la actividad podran hacer un
resumen de las caracterlsticas de la circunferencia.

La distancia AC es igual a la distancia DC. La
distancia DC es igual a la distancla BC.

EI borde 0 frontera de un clrculo puede represen-
tarse con una linea curva cerrada que se llama
CIRCUNFERENCIA y que posee algunas caracterls-
ticas entre las cuales estan las sigulentes:

1. La circunferencla divide la superflcie del papel
donde se pinta en dos reglones: una Interior y
una exterior.

2. La clrcunferencia no tiene nlngOn tr9Zo-que
colncida exactamente con un segmento ..d8-·
recta.

3. Hay un punto que no esta en la clrcunferencia,
que se llama el centro de la clrcunferencla, y-
que esta ala misma dlstancla de todos. y cada
uno de los puntos de ella.

4. La clrcunferencla es una linea curva que va
volteando contlnuamente y se clerra al dar la
vuelta completa.

5. Otra caracterlstica que se Ie ocurra a algOn
alumno.

La discusi6n de eatas caracterlstlcas que los
alumnos proponen, permlte distlngulr las que sl
cumplan todas las clrcunferenciasde las que no
sean comunes a todas (por ejemplo ser grandes 0
pequenas,.-estar plntadas con tiza, etc.). En esta
contrastacl6n los alumnos van construyendo los
conceptos de una manera mucho mas eflcaz que
con las deflniclones usuales. Aprender de memoria
una definici6n puede bloquear la construccl6n del
concepto.

Paraanaiizar las caracterlsticas de la clrcunferen-
cia pueden utilizar "clrculos recortados" en el papel
para que hagan dobleces que les permltan ver el
centro, los radios, diametros, etc. y resolver
algunos problemas sencillos como los siguientes:

- Teniendo un clrculo recortado l,CUantosdobleces
puede encontrar que formen dos "mitades"
Iguales?

- Puedes hallardos dobleces que dividan el clrculo
en 4 partes Iguales? lPuedes encontrar 4 puntos
sobre la circunferencia, que son los v~rtices de
un cuadrado?

- Tenlendo una clrcunferencla trazada sobre el
papel, lPuedes dibujar un trl8ngulo con susv~rtl-
ces sobre la circunferencla?, i,un rectangulo?

43. Definir el declmetro, ef centlmetro y el
millmetro como submOltiplos del metro y
relacionarlos entre sl.

EI estudlante explicara oralmente por que el
declmetro, el centlmetro y el mlllmetro son
submOltiplos del metro.

. Para realiiar esta activldad los alum nos elaboran
previamente un metro, un declmetro y un'
cen'!lmetro; podran hacerlos cortando el borde de

un ,perl6dico 0 una cartulina. Aunque estas
unidades de medida ya son conocidas por el
alumno, convlene que el maestro viglle sl estan bien
tomadas las medidas de los patrones de medicl6n
que elaboraron los alutnnos.



Cada El'umno toma su metro y su decfmetro.
Sobre uno de los bordes del metro coloca el
declmetn) y hace una marca con lapiz rojo sobre el

metro en el lugar exacto donde termine el
declmetro.

i- p_~_...._RG_'1_0_r_O•••JO -"", •••••• __
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Sobre la raya roja coloca de nuevo un borde del
declmetro y donde termina hace otra raya roja; asl
sucesivamente va colocando el declmetro y

Cuando todos hayan terminado esta actlvldad, el·
maestro pregunta a los alumnos cuantas veces
pudieron colocar el declmetro sobre e'lmetro y sl les
falt6 espaclo para completar una Oltima colocaci6n
del declmetro sobre el metro.

Los alumnos comprueban que en el metro
pudieron colocar 10 veces exactas el dee/metro. EI
maestro recoge observaciones. de los alumnos,

'em++

marcando sobre el metro hasta lIegar al final de
llste. EI metro queda marcado as/:

como que el dee/metro es una un/dad de medida
menor que el metro, que 10 declmetros forman un
metro, 0 que un dee/metro es la dllcima parte de un
metro.

Ahora sobre ef metro donde se han marcado con
Hneas rojas cada declmetro,. hacen marcas con
Hneas azules utilizando el centlmetro prev/amente
hecho asl:

oyas ozu Oy08 rajaS
,,/ ./

/' /'
"',

Cuando los alumnos hayan rayado todo el metro,
el maestro les hace preguntas para que un alumno
las responda observando su metro.

Los alumnos comprueban que en cada declmetro
hay 10 cent/metros y que en cada metro hay 100
cent/metros.

EI maestro recoge y complementa observaciones
como que el cent/metro es otro patr6n demedida
mas pequeno que el metro, 0 que sl colocamos 100
centlmetros uno a continuaci6n de otro obtenemos
un metro.

Ahora se pueden dar al alumno algunos ejemplos
de longitudes muy pequenas, como el espesor de un
vidrio 0 el largo de la punta del lapiz, que
dlflcilmente se pueden comparar con el centlmetro
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porque son de longitud mas pequefia. Mirando las
rayitas de una regia podran comprender que existe
otra medida !Iamada millmetro, que por ser muy
pequena lesqueda diflcil de recortar en papel, pero
que de manera similar a los casos anteriores, sl
eoloeamos 10 millmetrOs, uno a continuaei6n dei
otro se obtendra un centimetro, es deeir, que en un
cent/metro hay 10 miHmetros. Para rayar mil/metros
sobre el metro, elalumno se podra auxiliar con la
regia. Como en el caso anterior observando su
metro, podra contestar las siguientes preguntas:

E! alumno puede rapidamente concluir que el
decfmetro, el centlmetro y el miHmetro, si se
colocan uno tras otro, 10, 100 y 1oo~eces respecti-
vamente, en los tres casos se obtendran un metrO.



Estos tres patrones de longitud son lubmClltlplos
del metro.

Para finalizar, el maestro puede pedir a los nlnos
que comparen las cuatro longitudes y las ordenen
descendentemente y ascendentemente. Pueden
comprobar que:

• La longitud de un metro es mayor que la longitud
de un declmetro.

- La longltud de un declmetro es mayor que la.
longltud de un centlmetro.

- La longitud de un centlmetro es mayor que la
longltud de un millmetro.

- etc.

44. Reconocer la necesldad de encontrar otros
patrones de longitud para medlr distancias
grandes.

45. Definlr el Decametro, el Hect6metro y el
Kil6metro como mt:Jltiplos del metro y
relacionarlos entre sl.

Dadauna dlstancia grande el alumno propondra
maneras para encontrar su longitud.

EI alumno expllcara por qu~ el Decametro, el
Hect6metro y el K,i16metro son mt:Jltiplos del
metro y dara las equlvalenclas respectivas.

EI maestro expllca a los alumnos que cuando se
mlde una longitud 10que se hace es, comparar dlcha
iongitud con la longltud de alguna (0 algunas) de las
unidades de medlda, por ejemplo, si comparamos la
longltud de una mesa con la longitud de un metro y
vemos que son iguales; entonces decimos que la
mesa mide un metro, 0, si comparamos el largo de
un libro con la longitud de un declmetro y vemos
que la longitud dellibro es dos veces la longitud del
declmetro, declmos que el largo del Ilbro es dos
declmetros, etc.

Tambian se puede explicar que hay longitudes
muy grandes comparadas con el metro y se
necesitarla comparar muchas veces con ai, para
averlguar las medidas de dichas longitudes; por
ejemplo: sl un alumno trata de medlr con su metro
la d'istancla que hay desde su poblacl6n a la
poblacl6n mas cefcana, no serla practico porque
tendrla que colocar muchas veces su metro, una a
continuacl6n de la otra, para ver cuantas veces esta
sob(e la carretera y gastarla'varios dlas en este
trabajo.

Como ya se tiene una unidad de medlda que es el
metro, se han formado a partir de este unos
patrones de longitud mayores para medlr grandes
distanclas, formando un sistema decimal de la
sigulente manera: con 10 metros uno a contlnua-
ci6n del otro se forma una medlda de longitud
lIamada Dectmetro; para que los alumnos tengan
idea de la longitud de una Decametro podran pegar
por los extremos 10 de los metros que ellos han
elaborado, formando asl una tira mucho mas larga
cuya longitud es de 10 metros 0 sea 1 Decanietro.

5i se toman 100 metros uno a continuaci6n de
otro esta longitud que resulta tambi~n se toma
como patr6n y se llama Hect6metro; para tener una
idea aproximada de la longitud de un He,ct6metro se
puede realizar la siguiente actividad: los alumnos
dan unos cuantos pasos (5 6 6) y toman la medida de
la longitud que avanzan, en cada paso. La medida
que mas se replta se toma como gula. (Esta medida
estara entre 40 y 50 centlmetros aproxlmadamente).
Con base en esta medida el maestro puede sugerir
que marquen en el piso el lugar de donde parten y
camlnen 200 pasos 0 mas (si la medlda del paso es
menor de 50 centlmetros) en la mlsma dlreccl6n
haciendo otra marca al terminar, esta longltud entre
las dos mareas sera aproxlmadamente Igual a la
longitud de un Hectometro.

Por t:Jltimo el maestro puede averiguar silos
alumnos conocen la unidad usual para medir las
distanclas entre las poblaclones (0 la longitud delas
carreteras). Estas dlstancias se miden en Kil6me-
tros. Esta unidad de medlda se obtiene a partir del
metro tomando 1000 metros uno a contlnuacl6n del
otro.

EI maestro expllca a los alumnos que, como estas
tres medldas contienen un nt:Jmeroexacto de veces
al metro, son unidades de longltud mt:Jltlplos del
metro y podra hacer un cuadro para especlflcar su
relacl6n.

1 Decametro
. 1 Hect6metro
1 Kil6metro

10 metros
100 metros

1000 metros



Es importante que los alumnos tengan una Idea
aproxlmada de la longltud de cada una de estas
unldades y estlmen, dentro de un prudente margen
de error la medlda de algunas longitudes: por
ejemplo: la longltud del sal6n de clase, la distancia
entre la casa y el coleglo, etc.

Algunos ejerclclos que se prestan para estas
estlmaclones pueden ser los slgulentes:

- Amanda mldl6 el alto de la puerta del sal6n con su
metro y hall6 que media mas de dos metros y
menos de tres. 51 Luis mlde la mlsma puerta
colocando una regia de un declmetro de largo,
marcando donde termlna, colocando la regia en la
marca, marcando nuevamente donde termlna y asl
suceslvamente l,Cuantas veces tendra que colocar
la regia para medlr la puerta?

a) Mas de 5 pero menos de 10 veces

b) Mas de 10 pero menos de 20 veces

c) Mas de 20 pero menos de 30 veces

d) Mas de 30 veces.

- l,Que es mas practico, usar el metro 0 la regllta de
un declmetro, para medir la puerta?

- l,5e podra pasar una escalera de 3 m de alto por la
puerta? iPlanselo bien I.

- Carmenza midi6 el ancho de la puerta del sal6n
con un metro y se dl6 cuenta que midi6 un poco
mas de un metro l,Cabra un cubo de 79 cm de
arlsta (Iado) por la puerta? i,Cabra un cubo de 125
cm de lado?

46. Reconocer algunas unldades de longltud
que no pertenecen al sistema metrlco
decimal y relacionarlas con las que
pertenecen a al.

Los alumnos Identificaran algunas unldades de
longltud no decimales y hallaran su equivalen-
cia en el sistema metrico decimal.

Hay algunas unldades de longitud que no
pertenecen al sistema metrlco decimal y que todavla
son usadas en algunas regiones.

Algunas de estas unldades son: la vara, la yarda,
la pulgada, el pia, la legua, la milia, etc.

Para desarrollar esta actlvldad el maestro pUede
hacer una pequena Investigacl6n en la comunidad
donde esta ublcada la escuela para determlnar
cuales de estas unldades son las que alII se
emplean. Olchas unidades seran reconocidas por
los alumnos.

5i en una regl6n las unidades mas usadas son Is
varay la yarda. Los alumnos avedguan la equlvalen-
claaproxlmada en centlmetros que se usa en esa

regl6n. Posiblemente encontraran que la aproxlma-
ci6n mas conoclda es 90 cm para la yarda y 80 cm
par~ la vara.

Utlllzando el metro, pueden observar la longltud
. de una yarda y una vara y comparar estas

longitudes.

Pueden hacer algunos ejerclclos como los
siguientes:

- La tla de M6nica vlve en los Estados Unldos. Le
escrlbl6 una carta donde Ie cont6 que una milia
t1ene 1760 yardas. l,Que dlstancia es mas larga:
una milia 0 dos kIl6metros?

- Juan mldl6 un lote con su metro y encontr6 que
tenia 12 m de frente. 51 Esteban mlde el mlsmo
lote con una yarda l,obtendra mas ~e 12 yardas 0
menos de 12?l,Por que?

47. Oesarrollar procedlmlentos para hallar el
perlmetro del trlangulo, del rectangulo y del
cuadrado.

Oadas las longitudes de los lados de un
trlangulo, un rectangulo y un cuadrado el
alumno hallara los perlmetros correspon-
dlentes.



Esta actividad se puede desarrollar por grupos y
en el patio. EI maestro puede pedlr a cada grupo que
dibuje en el piso un tr"ngulo, un rect4ngulo y un
cuadrado y que averlgue cuinta pita necesltarla para
cercar cada uno de ellos.

Los alumnos Intercambian Ideas sobre c6mo
hacerlo. Es posible que lIeguen a conclusiones
como las siguientes:

- Para el trlangulo: Despues de medlr la longitud de
cada uno de los lados, se suman estas tres
longitudes.

~ 4m

- Para el rect4ngulo: Los lados paralelos del
rectangulo tienen la misma longitud. Para hallar la
longitud de la pita necesaria para cercar un terreno
rectangular como el sigulente se pueden segulr
estos procedimientos:

6m.

-b} Sumar las longitudes de los lados paralelos y
luego sumar estos resultados
6 metros+6 metros= 12'metros
3 metros+3 metros= 6 metros

12 metros+6 metros= 18 metros

c) Multiplicar por 2 cada medlday, luego sumar
esos resultados
2 x (6 metros) =12 metros
2 x (3 metros) = 6 metros
12 metros +6 metros = 18 metros

d) Sumar las medidas hechas y luego multlplicar
por 2 ese resultado

- Para el cuadrado: Como los cuatro lados t1enen la
misma longitud basta con medir solo uno de ellos.
Para hallar la longltud de la pita necesaria para
cercar un terreno cuadrado como el siguiente se
pueden segulr varlos procedlmientos:

Despues el maestro les expllca que 10 que han
hecho en cada caso es "hallar el perlmetro". Asl
encuentran procedimlentos para hallar el perlmetro
de un triangulo, de un rect4ngulo y de un cuadrado,
es decir hallar la longltud total que t1ene alrededor
cada uno.

Pueden resolver algunos problemas sobre el
c41culo del perlmetro, como los slgulentes:

- Cuantos metros de alambre sa necesltar4n para
cercar un terreno de forma rectangular que t1ene 30

metros de largo y 18 metros de ancho?

- l,Cuantos declmetros de un marco se necesltaran
para enmarcar una plntura de forma cuadrada cuyo
lado mlde 6 declmetros?

- l,Cu41 es el perlmetro de un tr"nguloequil4tero
cuyo lado mlde 8 cenUmetros?

Otros problemas que pueden resolver son los
slguientes:



Se t1ene un trl8ngulo equl/4tero de 35 cm de lado.
l,Alcanzar4 una pita de un 1 m de largo para
cercarlo?

Un cuadrado y un rect4nguIo tlenen Igual
perlmetro. SI cada lado del cuadrado mlde 10 cm y

si el ancho del rect4ngulo es de 5 cm, l,CU" es el -
largo del rect4ngulo?

- l,Puedes encontrar dos puntos que separan el
perlmetro de un tri4ngulo equl/4tero en dos partes
de Igual longltud? l,Oe un trl8ngulo is6sceles?
l,Oe un rect4ngulo? l,Oe un cuadrado? .

ObJetlvo e.peclflco

48. Resolver y formular problemas que'requleran
el uso de dlferentes unldades de longltud.

EI alumno formular4 un problema que requiera
de unidades de longitud y 10resolver4.

Para iniciar convlene hacer un repaso de los
mClltlplos y submCllliplosdel metro estudiados, y de
,as equivalenclas anotando en el tablero un resumen
como el siguiente:

1 000 millmetros =f declmetro = 10 centlmetros=
100 milfmetros

Luego el maestro puede proponer a los alumnos
algunos problemllsen los que se empleen las
unidades de longitud estudiadas ya sea para hacer
conversiones senclllas 0 para efectuar operaclones
entre longitudes ...

- Un senor camina 200 metros en un mlnuto ..
l,Cu4ntos metros caminar4 en 12 minutos?

- La distancia entre la casa de Gustavo y la escuela
es de 25 Hect6metros, y la distancia entre la casa
de Miguel y la escuela es de 3 Kil6metros. l,Cual
de los dos ninos vive mas lejos de la escuela?

- Una modista compra 98 metros de una tela para
hacer uniformes para la escuela. Si en cada
uniforme gasta 2 metros, cu4ntos uniformes hara
con la tela que compr6?

- A un potrero rectangular que tiene 9 metros de
largo por 5 metros de ancho se Ie pone una cerca
que vale $85 el metro. l,Cu4nto vale la cerca?

Para resolver estos problemas pueden ayudarse
de algCln gr4fico. Cada vez que resuelven un
problema, conviene reflexionar sobre la respuesta
con el fin de averiguar sl ella es correcta.

Para flnallzar cada alumno formula dos 0 tres
problemas y entre todos los resuelven. Es posible
que al intentar resolver algunos de estos problemas,
los datos no sean suficientes 0 la pregunta no es
coherente con los datos, entonces el maestro los
orienta para que los formulen de la mejor manera.
Se puede organizar un concurso para motivar a los
alum nos a que formulen problemas diversos, ojala
dlferentes a los realizados en clase.

49. Reconocer el metro cuadrado y el centlme-
tro cuadrado como unidades estandarlzadas
de Mea.

50. Relacionar el metro cuadrado con el
declmetro cuadrado y con el centlmetro
cuadrado.

EI alumno explicar4 por que el metro cuadrado y
el centlmetro cuadrado son unidades estandari-
zadas de Mea.

EI alumno comparar4 el metro cuadrado con el
declmetro cuadrado y con el c·entlmetro
cuadrado y dir4 cuantas unidades de estas hay
en el metro cuadrado.

En el curso anterior los alumnos mldieron por
recubrlmlento 4reas de algunas superficies con
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unidades arbitrarias y vieron la necesidad de tener
una unidad estandarizada; asl reconocieron el
declmetro cuadrado y 10 emplearon para medir por.
recubrimlento el area de superficies como : la del-
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:ablero, la de la tapa del pupltre, la de la mesa, la de
la puerta, etc. Convlene que cada alumno construya
con anteriorldad, en cartulina, una superflcie que
tenga un dec!metro cuadrado de area para que se
comience la actividad haclendo un repaso de los
conocimientos sobre areas de superficies vistos en
el grado anterior.

Luego el maestro puede pedlr a los alum nos que
midan por recubrimlento el area del plso del sal6n
empleando como unidad de medlda el dec!metro
cuadrado. Es poslble que se cansen colocando el
patr6n sobre la superficle del plso y que alguno dlga
que es muy largo ese procedimiento y pregunte que
si no hay un patr6n un poco mas grande para
medirla.

EI maestro puede aprovechar esta sltuacl6n para
decirles que hay una unidad de medida de area, mas
grande que el dec!metro cuadrado que es el metro
cuadrado, y que se utillza para medir el area de
superficies como la del plso 0 la del patio. Este
patr6n de medida puede dibujarse en el tablero 0
construirse en cartullna.

Los alumnos pueden formar grupos de a 4 y
recortar una cartulina (0 un papel peri6dlco) que
tenga 1 metro cuadrado de area para medir el area de
la superficie del piso del sal6n, colocando los
patrones uno a continuaci6n del otro. 81 los que
tienen no son suficlentes para cubrlr dlcha
superficie se pueden colocar nuevamente los
patrones ya utilizados, tenlendo el cuidado de
contar cuantos patrones han colocado.

Pueden obtenerse respuestas como la siguiente:
la superficie cuya area es 1 metro cuadrado cabe 24
veces en la superficle del piso, 0 sea que el area del
piso es de 24 metros cuadrados; tambien se puede
medir el area de otras superficies empleando como
unidad el metro cuadrado.

EI maestro puede pedir a cada grupo que mlda el
area de una superficie pequena como la de una hoja
de cuaderno, 0 una hoja de un Iibra. Como con las
dos unidades que conocen resulta un poco
complicado el proceso de medici6n ya que son

_ superficies muy grandes con respecto a la superficie
cuya area se quiere medlr es posible que los
alumnos propongan la utillzacl6n de un patr6n mas
apropiado. As! el maestro puede introducir el
estudio del centfmetro cuadrado, pldlendo a los
alumnos que observen una mancha de tiza de un
centfmetro cuadrado dibujada en el tablero y' un
cuadrito de esa misma area recortado en una
cartulina 0 dlbujado en papel cuadrlculado.

En cada grupo tambien construyen unos
cuadritos de un centfmetro cuadrado y proceden a

hallar el area de la tapa del cuaderno, colocando el
patr6n sobre la superficle; al final se cuentan y as!
se ve cuantas veces hubo que colocar dicho patr6n
para cubrir la superficie de la tapa del cuaderno.

Pueden obtener una respuesta como la slguiente:
la superficie cuya area es un centfmetro cuadrado
cabe 60 veces en la superflcie de la tapa del
cuaderno, es declr que el area de la tapa es de 60
centfmetros cuadrados.

Cuando los alumnos hayan reconocldo estos tres
patrones: metro cuadrado, dec!metro cuadrado y
centfmetro cuadrado, el maestro los motivara para
que averlguen cuantos dec!metros cuadrados hay en
un metro cuadrado y cuantos centfmetros cuadrados
hay en un metro cuadrado. As! cada grupo busca la
manera de obtener estas respuestas; sl no
encuentran la manera de hacerlo, el maestro los
puede ayudar diclendoles que superpongan la
superficle que tiene un dec!metro cuadrado de area
sobre la superficie que tiene un metro cuadrado de
area y marquen cada dec!metro cuadrado para
despues con tar el n(Jmero de veces que "cabe"; se
obtendra una situacl6n como la slguiente:

As! resulta facil conclulr que en un metro
cuadrado hay 100 dec!metros cuadrados.

Para hallar la relaci6n entre el metro cuadrado y el
centfmetro cuadrado los alumnos pueden seguir el
mismo procedimiento, 0 sea superponiendo la
superficie que tiene un centfmetro cuadrado de area
sobre la que tiene un .metro cuadrado de area.
Posiblemente van a declrle al maestro que este
procedlmiento es muy largo, el maestro los puede
orlentar para encontrar una forma mas corta:
colocar solo una franja de cuadrltos sobre el borde
horizontal inferior y otra franja de cuadrltos sobre el
borde vertical Izquierdo; como en la franja
hOrizontal caben 100 unldades y en la vertical 100,
observaran que se necesltan 100 veces 100
centfryletros cuadrados para cubrir la superflcie cuya
area es 1 metro cuadrado.



La anterior se puede resumir asl:

100 x (100 centlmetros cuadrados) =
Asl se puede concluir que: 1 metro cuadrado ~

10000 centlmetros cuadrados.

Los alum nos -pueden hacer como ejerclcio
averlguar cuantos centlmetros cuadrados hay en 1
declmetro cuadrado. .

51. Emplear el metro cuadrado, el declmetro
cuadrado y el centlmetro cuadrado en la
medici6n de areas.

Dada una superflcie, el alumno medira su area
empleando el metro cuadrado, el declmetro
cuadrado y el centlmetro cuadrado.

Cuando los alumnos se hayan famillarizado con
las tres unidades de area estudiadas y con sus
equivalencias se procede a emplearlas en la
medlci6n de areas.

Estos ejerclcios de medlcl6n pueden hacerse de
la siguiente manera: Se forman grupos de cinco;
cada grupo escoge una superflcle para medlrle el
area. Estas superficies pueden ser: el piso del
sal6n, la tapa del pupitre, la superflcie de la mesa, la
superficie del tablero, la superficle de una puerta, la
superficie de una ventana, la superficle del patio, la
superficie de un cuaderno, la superflqle de una de
las caras de una caja de f6sforos, etc., procurando
que las superficies que utillcen sean de forma

. rectangular 0 de forma cuadrangular.

Cada grupo prepara con anterloridad el sigulente
material: superficies de 1 metro cuadrado, 1
declmetro cuadrado y 1 centlmetro cuadrado de area
que pueden ser elaborados en cartulina 0 en papel
peri6dico.

En cada grupo se trabaja con el patr6n que sea
mas adecuado para hacer la medici6n, es declr que
si un alumno va a medir el area de la tapa del pupitre
no es convenlente que utilice el metro cuadrado, ya
que una superficie de un metro cuadrado de area es
mas grande que la superficle de la tapa del pupitre, y
no se podrla determinar con precisl6n cual es el area
de la tapa utillzando este patr6n; en esta caso es
mas conveniente que uti lice el declmetro cuadrado y
el centlmetro cuadrado. La eleccl6n del patr6n se
hace de acuerdo con la superficie cuya area van a
medir.

La medici6n se hacecolocando la representaci6n
del patr6nsobre la superficie; para determinar
cuantas veces cabe la unidad de medida se puede
marcar con tiza 0 cqn I8piz la regl6n que ya se ha
medido para diferenciarla' de la que no se ha
medido.
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Inicialmente se hacen mediciones dentro del
sal6n de clase utilizando el declmetro cuadrado yel
centlmetro cuadrado. Si al hacer una medici6n un
grupo esta utilizando el declmetro cuadrado y al
final Ie queda una regi6n en la cual no cabe un
declmetro cuadrado, se puede recurrir al centlmetro
cuadrado y asl la medida se expresa en declmetros
cuadrados y en centlmetros cuadrados.

Supongamos que un grupo midi6 el area de la
superficie de una mesa y encontr6 que el declmetro
cuadrado cupo 15 veces y sobr6 una pequel'\a regi6n
en. la cual no se pudo colocar un declmetro
cuadrado; estos alumnos pueden recurrir al
centlmetro cuadrado, 10 colocan en la regi6n que no
se ha medido y ven que cupo 45 veces, 0 sea que el
area de la mesa es igual a 15 declmetros cuadrados,
45 centlmetros cuadrados.

Esta medida se puede expresar solo en
centlmetros cuadrados de la sigulente manera: 15
declmetros cuadrados =15 x (100 centlmetros
cuadrados) = 1 500 centlmetros cuadrados.

Es declr que el area de la superficie de la mesa es
igual a: 1 500 centlmetros cuadrados + 45 centlme-
tros cuadrados = 1 545 centlmetros cuadrados.

Cada grupo expresa la medida de las dos formas y
cuando haya que hacer conversiones se tendra el

-cuidado de que siempre se haga una unidad mayor a
una menor.

Es Interesante salir al patio con los alumnos con
el fin de medir su area; cada grupo lIeva al material
que posee. Colocan las superficies cuya area es un
metro cuadrado y si no alcanzan para cubrir la
regi6n, volveran a utilizarlas, pasandolas a otro sltio
sin perder la cuenta de las que ya han colocado. Si
la medida no es exacta en metros cuadrados se
puede recurrir al declmetro cuadrado.

Supongamos que se encontr6 que el metro
cuadrado lieupo" 20 veces y el declmetro cuadrado



"cupo" 30 veces en la superflcie del patio. Esto
quiere decir que el area del patio es de 20 metros
cuadrados y 30 decfmetros cuadrados. AI expresar
esta medjda en decfmetros cuadrados se tlene:
20 metros cuadrad.os-= 20 x (100 decfmetros
cuadrados) = 2 000 decfmetros cuadrados. Es declr
que el area del patio es igual a: 2000 decfmetros
cuadrados t-30 decfmetros cuadrados =2030 decf-
metros cuadrados.

Despues el maestro puede orlentar a los alumnos
para que encuentren otra forma de hallar el area sin
necesidad de recubrlrla con los patrones de medlda,
ya que en algunas superficies se presentan
obstaculos para hacer tal recubrlmlento.

Pueden tomar la superticie del tablero para hallar
su area.

Si en el ejercicio anterior se hall6 que la supertlcie
cuya area es un decfmetro cuadrado cabfa 28 veces
en la superficie del tablero, es decir que el area del
tablero es de 28 decfmetros cuadrados, los alumnos
observan que primero se coloc6 7 veces el decfmetro
cuadrado, fuego otras 7 veces, a continuaci6n otras
7 veces y final mente 7 veces, asf:

Se pueden dar cuenta facHmente que todo este
trabajo de colocar representaciones materiales de
estos patrones se- puede abrevlar cubriendo
solamente una franja por el borde horizontal inferior
del tablero y otra franjapor el borde vertical
Izquierdd del tablero y que el nOmero de unidades
que caben en la franja horizontal se repite tantas
veces como 10 indica el nOmero de unidades que
caben en la franja vertical.

o sea que se necesitaran 4 veces 7 decfmetros
cuadrados para cubrir la superticie del tablero. Esto
se expresa escribiendo: ~

(-_eel
-------------7vec ••

4 x (7 decfmetros cuadrados) =28 decfmetros
cuadrados.

Ahora en cada grupo se hallara el area de la
superticie que midieron anteriormente, con el
metodo abrevlado.

52. Resolver y formular problemas que requie-
ran el uso de dlferentes unidades de area.

EI alumno formulara un problema en el que se
empleen unidades de area y 10 resolvers.

Pararesolver estos problemas es convenlente que
los alumnos conozcan lasequivalencias entre las
unldades de area hasta este momento estudiadas ya
que esto sere~uerlra para las·conversiones de una
unidad a otra.

Se pueden resolver algunos problemas como los
siguientes:

- Un piso tiene 150 decfmetros de ancho y 2 metros
de largo, si se quiere cubrir con baldosines de 1
decfmetro cuadrado de area. (.Cuantos de ellos se
necesitaran?

- Si cada uno de los baldosines del problema
anterior cuesta $5; (.Cuanto valen todos los
baldosines? .

- Un cuadrado que tiene 144 cm2 de area se ha
subdividido en sejs rectangulos iguales como se
muestra en la figura. Halle el perfmetro de cada
uno de estos rectangulos.

Silvia mide los lados de un cuadrado, y un
rectangulo y observa que cada lado mide un
nOmero -entero (0 exacto) de centfmetros. Si.
ambos tiene un perfmetro l::te48 cm (.Cual tiene
mayor area?



- l,Puedes encontrar dos puntos sobre los lados de
un cuadrado que al unirse por un segmMto-
dividen el area del cuadrado en dos partes
l,iguales? l,Cuantos pares de puntos puedes
obtener?

Puedes hacer 10 mismo con un rectangulo, un
triangulo equilatero, un trh\ngulo is6sceles , un
clrculo?

- Tengo un metro cuadrado de tela. Debo recortar
dos rectangulos de 80 cm por 40 cm y dos de 70

cm, parahacer una falda recogida con pretlna l,Me
alcanzarala tela? l,C6mo debo ubicar los pedazos
para recortarlos?

Despues de que hayan resuelto un numero
suficiente de problemas el maestro les pide que
formulen problemas. 5e resaltan aquellos que sean
diferentes alas desa'rrollados en clase. Es
conveniente revisar todos los problemas formulados
ya que a veces los ninos omiten datos, agregan
datos innecesarios 0 hacen pregunias que no son'
coherentes can la situaci6n dada.

54. Definir el declmetro cubico como unidad
~tandarizada de volumen.

Los aiumnos mediran el volumen de un objeto,
9.Qmo un ladrillo, empleando un patr6n

-~arbitrario como una caja <;Ief6sforas.

EIalumno explicara par que el declmetro cubico
es' una unida'd estanqarizada para medir
.volumenes.

Los alumnos pueden ayudar a conseguir el
material para esta actividad lIevando cajas de
f6sforos de diferentes tamanos, cajas de cigarrillos,
dadas, cubos de azucar 0 si es posible cubos, de
algun otro material, como madera 0 plastico. Otros
objetos que se podren emplear son ladrillos',
bloques, recipientes, frascos, botellas, canecas,
baldes, ollas, vasos, .

La experiencia de guardar, sacar y organizar
objetos en baules, cajas, armarios, pupitres, etc.,
ayuda a los ninos a construir el concepto d~
volumen ya distinguir objetos que tienen mayor,
menor 0 el mismo volun:tenque otros.

Es deseable que se disponga de material
suficiente para los requerimientos de esta actividad.
EI maestro puede sugerir que los alumnos guarden
el material ,en un pupitra. En 'estas ex~riencias
posiblemente los aiumnos observan que unos
cuerpos ocupan mas espacio que otros 0 que tienen
mas volumen que otros. Ejempio: en un pupitre
caben dos 0 tres ladri!los, mientras que en otro
pupitre caben seis 0 siete libros. Esto quiere decir
que elladrillo ocupa mas espacio que el libro, 0 que
el ladrillo tiene mas volumen que el Iibro. Tambien
pueden expresar esto diciendo que el libro tlene
menos volumen que el iadrillo 0 que ocupa menos
espSlcioque el ladrillo.

"-
Ahora pueden eSGogerl!na caja para hallarle el

volumen. Entre todos disclJten la forma de encontrar
este volumen utilizando el material queposeen. 51
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no hay una propuesta adecuada, al maestro puede
sugerir que construyan varios s61idos similares a la
caja, utilizando las cajitas de f6sforos para un
s61ido, cajitas de ciga~rillo para otro, cajas de

.f6sforos mas grandes para otro, dados 0 cubitos de
madera, etc.

Cuando se hayan construldo loss611d08similares
a la caja se cuenta ai' numero de unidades de
volumen empleadas, y Else numara de cajitas"
cubos, etc., es ei volumen aproximado de la caja.

5i se utilizaron cajitas de f6sforos, puede
obtenerse una situaci6n co'mo fa siguiente:

Imitaci6n de la .caJa
. hecha wn QilJltilOdo

f6sforos

d
1=

? P.~ d
I't. a



EI dibujo permite observar que para construlr un
s6lido similar a la caja se necesitaron 80 cajitas de
f6sforos. Esto indica que el volumen de la caja es
liproximadamente el mismo que el de las80 cajitas
reunidas. 51el volumen de una de estas cajitas se
utiliza comO unidad de volumen, se tiene que el
volumen de la caja es de 80 unidades aproximada-
mente.

Los alumnos observan que de acuerdo con la
unidad de volumen que hayan empleado para
construir la imitaci6n de la caja obtuvieron
respuestas diferentes.

EI maestro puede propiciar una discusi6n sobre la
actividad exponiendo las ventajas y desventajas del
metodo empleado, y 10comparan conlos metodos
usados paramedir longitudes y areas. Por medio de
preguntas se puede lIegar a que los alumnos
deduzcan las ventajas de emplear una unidad comun .
o estandar para medir volumenes, asl como emplean
unidades estandarizadas para medir longitudes y
areas..

Tambien SEl puede preguntar c6mo debe ser esa
unidad de volumen. 5i los alumnos recuerdan que
como unidad de longitud tomaron determinada
longitud y que como unidad de area tomaron
determinada area, es tacil que lIeguen a concluir que
como unidad de volumendeben tomar un volumen
determinado.

Paradecidir cual debe ser esa unidad de volumen,
conviene hacer alusi6n al hecho de que para medii'
areas se tom6 como unidad el area de un cuadrado
(una de cuyas caracterlsticas es la de que todos sus
lados tienen la misma I()ngitud) y con base en las'
consideraciones anteriores posiblement-ese lIegue a,
pensar en encontrar como unidad de volumen, el
volumen de un cuerpo que tenga ciertascaracterls-
ticas, cierta regularidad. EI maestro muestra a los
alumnos varios s6lidos para que los estudien, entre
ellos un cubo de un decfmetro de arista y los orienta
paraque elijan el mas apropiado para tomarlo como
uRidad. Puede orientar el est'udio haciendo que los
alumnos observen c6mo todas las caras del cubo
son cuadrados que tienen la misma area: un
decfmetro cuadrado, y c6mo todos los lados de
estos cuadrados tienen fa misma longitud: 1
decfmetro.

Asf se introduce el estudio del declmetro cubico
como un patr6n estandarizado para medir volu-
menes.

Como es diflcil disponer de un numerosuficiente
de cubos cuyo volumen seade un declmetro cubico,
paraque cada grupo realice mediciones de volumen,
puede pedirse que de cada grupo pase al frente uno
de los alumnos, lIeve la caja e intente determinar
aproximadamente cuant08 declmetros cubicos tiene

construyendo un s6lido similar con los cubos. EI
volumen de la caja esta dado por el volumen de los
cubos necesarios para construirlo.

Luego de varias mediciones, el maestro puede
pedir alos nifios que resuman el procedimiento para
hallar el volumen de una caja. Posiblemente ellos
digan que para encontrarlo pueden armar un piso
con objetos que tengan un declmetro cubico de
volumen, luego repetir la operaci6n forman.do pisos
hasta construir la imitaci6n de la caja. Caeran en la
cuenta de que todos los pisos tienen igual numero
de declmatros cubicos y que por tantoel volumen de
la caja se obtiene sumando los declmetros cubicos
de cada piso tantas veces como 16 indique el
numero de pisos. Ejemplo: en la figura anterior hay
4 pisos y cada piso tiene 15 cubos de un declmetro
cubico de volumen, luego el volumen de la caja es:
15 declmetros cubicos +15 decimetros cubicos +15
d~clmetros cubicos + 15 declmetros. cubicos = 60
declmetros cubicos.

Posteriormente, como una forma mas abreviada,
podran a cambio de sumar cuatro veces quince,
multiplicar cuatro por quince, as!: 4 x (15
declmetros cubicos) =60 declmetros cubicos.

Paramedir mas rapidamente el volumen se puede
hacer un piso de cubos de un declmetro de volumen
y luego hacer una columna para determinar cuantos
pisos sa necesitan para construir la caja. Como
todos los pisos tienen igual numero de -declmetros
cubicos, sa multiplica el numero de pisos de la
columna que fcirmaron, por el numero de declmetros
cubicos qua hay en cada piso.

Cada piso tiene 15 declmetros cubicos de
volumen y la columna indica quese construiran 4
pisos.

Cada grupo puede comprobar experimental mente
al metodo abreviado para calctllar al volumen.



ObJetlvos espeelflcos

55. Realizarmediciones de capacidad emplean-
do patrones arbitrarios.

56. Definir el litro como una unidad estanda-
rlzada de capacidad.

57. Relacionar el volumen de un declmetro
cOb/co con la capacidad de un litro.

Sugerenclas de actlvldades y metodologla

Seguramente los alumnos han realizado trabajos
en los cuales han lIenado recipientes con agua,
leche, sopa, gasolina, petr6leo, etc. Con los
recipientes que los alumnos y el maestro hayan
lIevado parael trabajo de este dia, se pueden hacer
algunas mediciones. Ejemplo: Tomar dos ollas y

Dado un reciplente,· el alumno hallara su
capacidad, . empleando. para ello un patr6n
arbitrario.

EIalumno explicara que as un litro y para que se
emplea.

Dado el vOlumen de un IIquido el alumno "dlra
cual sera la capacidad minima del reciplente que.
10 puede contener.

comprobar en cual cabe mas agua; IIenar una olla
con agua y medir cuantos vasos de aguc;l salen;
Hensr dos botellas y comprobar si se IIenan cdn la
misma cantidad de agua o· no. Los slguientes
dibujos muestran algunas aCHvidadesde medic/6n:

Anita desea saber cuantos vasos puede IIenar con el
agua que cabe en la jarra·.

Juanito desea saber cuantas botellas puede lIenar
con el agua que cabe en la misma jarra.

Cada alumno obtiene un resultado diferel1te:
Anita puede lIenar varios vasos 'mientras que
Juanito tal vez no alcance a IIenar las dos botellas.

Los alumnos pueden proponer una forma de hacer la
medici6n para. que ambos obtengari el mismo
resultado. ~e espera que digan que la soluci6n es
hacer la medici6n empleando limbos la mlsma clase
de vasos 0 la misma clase'de botellas.·



Cuando los alumnos hayan comprendido varias
formas de las empleadas para medlr el IIquldo que
cabe en un reclpiente, el maestro les puede expllcar
que desde hace muchlslmos anos los hombres
tuvieron necElsldad de eleglr una unldad para reallzar
dicha activldad y eligieron el Iltro; se pregunta a los
alumnos sl conocen un rec;:lplentelIamado "Iltro". SI
entre los materlales hay alguno, se les permlte que
10 observen, que 10 lIenen de agua, que 10 dibujen,
que 10 comparen con otros frascos 0 con una jarra 0

con una olla.

A contlnuaci6n el maestro puede anotar en el
tablero expresiones como las slgulentes:

- 5i en un reclplente cabe mas agua que en o.tro, la
capacldad del primero es mayor que la del
segundo.

- Dos recipientes de la misma altura pueden tener
diferente capacidad.

- Dos recipientes de diferente forma pueden tener la
misma capacidad.

- EI litro es la unidad mas comun para medlr la
capacidad de un recipiente.

- EI Iitro se emplea para comparar la capacidad de
~ 105 reclplentes.

Los alumnos pueden analizar las expresiones
anteriores y con la ayuda del maestro lIegar a
concluir que la expresl6n "capacidad de un
recipiente" se emplea para designar la "cantidad de
IIquido" que puede contener. Conviene tener
presente que la palabra "capacidad" en algunos
casos·, tlene significado dlferente al que se Ie
atribuye en esta actlvldad. Asl por ejemplo, se usa

para referlrse al trabajo que puede realizar una
persona, al numero de alumnos que caben en un
5a16n.

Se espera que los alumnos lIeguen a reconocer el
litro como la unidad mas com un para medir la
capacidad, a nombrar varios IIquidos que se midan
en Iitros y comenten las formas que puede tener el
reclpiente cuya capacidad es de un lit.ro.

Para la ultima parte de esta activldad se neceslta
un cubo hueco de 1 declmetro de arista. Se toma un
litro de agua 0 de cualquler otro IIquldo y se vierte
en el reciplente de 1 declmetro c(jblco. De esta
experiencia los alumnos orientados por el maestro
pueden concluir que la capacidad de un litro es
equivalente al volumen de un declmetro cubico. Asl
pueden escriblr:

Finalmente, pueden resolver algunos problemas
sencillos utilizando el declmetro cublco, el litro y la
relaci6n que hay entre ellos.

- l,CUantos paquetes de 4 declmetros cubicos
caben en una caja que tlene 64 declmetros c(jbicos
de volumen?

- l,Cuantos litros de agua caben en un dep6sito que
tiene 36 declmetros c(Jbicos de volumen?

- En un tanque caben 68 IUros de agua. l,Cual es el
volumen del tanque?

Pueden formular algunos problemas y resol-
verlos.

58. Identificar algunas unidades para medir
lapsos de tlempo y aplicarlos. en la resoluci6n
de problemas.

EI alumno expresara la duraci6n de algunos
lapsos de tiempo en las unldades que
convengan.

En primero y segundo grado se vl6 la necesldad,
tanto de medir algunos lapsos de tiempo como la de
utiiizar una unidad estandarizada para expresar la
duraci6n de dichos lapsos. Se inici6 asl la lactura de
las horas en el reloj y se lIev6 a los alum nos a
establecer la relaci6n entre la duraci6n del recorrldo
del horario, desde un n(Amero hasta el numero
sig'uiente, y la duraci6n del recorrido del minutero
cuando este recorrido es de una vuelta completa.

En este grado convlene trabajar con un reloj que
tenga, ademas de horarlo y minutero, segundero y sl
es posible con un reloj digital.

Mediante la observaci6n del movlmlento lie uno
de los dos relojes se puede lIegar a recordar que una
hora es 10mismo que sesenta minutos. Para que los
alumnos tengan una apreciaci6n acerca de la
duraci6n de un minuto, convlene fijar la atencl6n en
el movimlento del segundero, en el reloj tradicional,
o en el paso rapldo de los numeros que cuentan los
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segundos en el reloj digital. En el primer caso es
facll ver que cuando el segundero gira una vuelta, el
minutero se desplaza de una rayIta a la slguiente. La
duraci6n del lapso de tiempo transcurrido es de un
mlnuto. En el caso del reloj digital, el conteo de los
segundos, que tiene un minuto, se inicia cuando el
reloj marca 01 y termina cuando pasa de 59 a 00 y
simultaneamente la hora pasa de un minuto
sigulente.

~·~fOOl
~ ~ ~

En esta actividad 10 mas importante es que los
alumnos lIeguen a' apreciar 10 que es el minuto.
Decir que 1 minuto es igual a 60 segundos, es
secundario.

EI maestro puede proponer otros ejercicios que
permitan afinar la apreciaci6n del minuto. Por
ejemplo, cuantos latidos da el coraz6n de cada
alumno en un minuto; cuantas aspiraciones se
ejecutan en un minuto; cuantos pasosdan en un
minuto, en cuantos minutos recorren una cuadra,
etc.

Una vez realizadas las lecturas de algunas horas,
es conveniente discutir ia respuesta a preguntas
parecidas alas siguientes:

- lEn cuantas horas da el horario una vuelta
completa?

- 5i en el radio escuchamos que son las diecisiete
horas, en que perlodo del dla estamos? lCual
debe ser la posici6n de las manecillas del reloj?

f'·,
j

Estas y otras preguntas que el maestro consldere
necesarias ayudan a los alumnos a resolver y a
formular problemas como:

- Hermes se qued6 dormldo alas 21 h, Y se
despert6 alas 6 h. l,Cuantas horas durml6
Hermes?

,; Dona Francisca sali6 de su casa alas 8: 35 y
regres6 alas 11:25. lCuantas horas estuvo fuera
de su casa dona Francisca?

Conviene tambien utllizar aquellas expresiones
del lenguaje ordinario que indican algunas horas,
por ejemplo: las cinco y cuarenta y cinco (5:45); las
diez y cuarto (10:15); falta un cuarto para las once
(10:45); las doce y media (12:30), etc.

Otras unidades para medir lapsos de tiempo que
puedenestudiarse en este grado, son: "a semana, el
mes, el ano, el bimestre, el trimestre, y el semestre.

Tambien puede resolver algunos problemas como
10ssiguientes:

- 5i el primero del mes fue un martes,l,que dla de la
semana serael 16?

- l,Cuai es el maximo numero de dras martes que
puede haber en mayo?, l,en junio?, l,en febrero?

;. 5i el 31 de octubre es un domingo, l,cuantos dras
lunes hubo en el mes de octubre?

La creatividad del.maestro y de los alumnos, con
base en sus exper·ienclas· puede ayudarles a
formular y resolyer problemas mucho mas intere-
santes que aquellos ya elaborados en cualquier
texto. Un almanaque 0 calendario, las fechas de los
cumpleanos de los alum nos, la divlsi6n del
calendario escolar, las fechas de' entrega de los
boletines de calificaciones, etc., seran muy utiles
para las actividades que el maestro reallce.

59. Reconocer los efeetos de la aplieaei6n de
un operador multiplicativo de la forma nx a
un nUmero. '

60. Aplicar sucesivamente operadores multipli-
cativos de la forma nx .y relaclonar esta
aplicacl6n cqn la multlpllcaci6n de nCimeros
naturales.

EI alumno aplieara operadores como el
, duplicador, el triplicador, etc., a un numaro y
explieara que hizo el operador.

Dado un numero el alumno aplieara s'ucesiva-
mente dos operadores multiplieatlvos de la
forma nx y explicara el resultado.



Con estas actlvldades no se pretende que los
nlflos utilicen la expresl6n "operador multiplicatlvo
de la forma nx (Illase: .aneveces) de la misma forma
que en el primer grado no se pretendi6 que utiiizaran
la expresi6n "operador aditivo de la forma _nIt. La
expresi6n no es importante. Pero sl es necesario
que los niflos capten el car4cter dinamico que tienen
estos operadores, y c6mo al actuar sobre un numero
10 transforman en otro. Por esta raz6n es convenien-
te empezar con ejemplos de la vida real doMe se

Seguramente surgiran otros ejemplos como el de
la fotocopiadora en donde se pone un original y
salen varias copias; el de la maquina lavadora en la
cual entra ropa sucia y sale Iimpia; la Iicuadora
donde se cOlocan alimentos en trozos y salen
Iicuados; algunas maqulnas automaticas doMe se
echa una moneda y sale el producto que vendela
maquina. Estas maquinas que reciben una materia
prima y los transforman en un producto terminado
son buenos modelos de los operadores que
transforman un numero en otro 0 l,ma magnitud en
,olra.

Las semejanzas y las diferencias entre tas
maquinas matematicas como las utllizadas en esta
aciividad, y las maquinas mecanicas, pueden
proporcionar interesanta material para ,una unidad
inlegrada de matematicas y.elencias sociales.

Parareconocer los efectos de aplicar un operador
multiplicativo de la forma nx el maestro puede
proponer un juego que sedenominara: "La Fabrica
Magica", en donde hay varias maquinas cuya
funci6n as la de duplicar, triplicar, cuadrupiicar,
etc., el numero de objetos que se lIeven.

den transformaciones 0 cambios, en este caso
ampliaciones: 2x (dos veces), 3x (tres veces), ... nx
(ene veces). '

EI maestro puede preguntar a los niflos qUll
observan cuando van a una venta de crlspetas. De
las respuestas de los alumnos se tomaran aquellas
que permitan explicar c6mo los granos de malz se
ponen en una maquina, en'donde por la acci6n del
fuego y del aceite se transforman en crispetas. Otro
ejemplo que se presta alas mismas explicaciones
~s el del algod6n de azucar que se obtlene batieMo
azucar y colorante en una maquina batidora.

Los niflos se pueden organizar en equipos de
seis; como material de trabajo se pueden emplear,
tapas, palos de colombina 0 de paleta, bolas,
granos de malz, fichas de papel, etc. Cada equipo
de la fabrica dispondra de una caja para colocar el
material de trabajo y de una hoja para consignar los
datos. LacaJa representa una maquina de la Fabrica
Maglca.

Se Ie asigna un numero a cada equipo
comenzando por el numero 2. Este nUmero se
escribe en la caja en un r6tulo grande: ~ que se
lee "dos veces" 0 "el doble".

En cada equipo se escoge un niflo que sera el
operador de la maquina.Los restantes 5 jugadores
son las personas que lIevan los objetos a la entrada
de la maquina y pasan luego a recoger el resultado.
Supongamos que el material con que va a trabaJarel
equipo 3 es un mont6n de tapas; entonces uno de
los 5 niflos toma una tapa, otro toma dos y asl
sucesivamente hasta que el quinto tome 5 tapas. La
caja con el resto del material la toma el operador del
equipo.



EI oficio del operador del equipo 3 consiste en
tomar los objetos que lIeva cad a persona,
depositarlos en la caja y entregar tres objetos por
cada uno de los que recibe. EI operador de cada
equlpo cumpie una labor dlferente asl: el operador
del equipo 2 entrega el doble del n(Jmerode flchas
que recibi6, el operador del equlpo 5 entrega 5veces
el n(Jmerode objetos que reclbl6, etc.

Cadaoperador tendra un nombre que se relacione
con el n(Jmerode objetos que entregue por cada uno
de los que recibe. EI operador que entregue dos
objetos por cada uno de Jos que recibe, se lIamara
DOBLADOR 0 DUPLICADOR; el que entregue tres,
TRIPLICADOR, el que entregue cuatro, CUADRU-'
PLiCADOR; el que entregue cinco, QUINTUPLlCA-

.DOR, etc. Tambien pueden elegir los alumnos'
nombres equivalentes como "el doble", "el triple",
etc., 0 "dos veces", "tres veces", ...

Cada equipo lIeva un registro de su producci6n;
para ello cada jugador anota en una hoja el n(Jmero
de objetos que entreg6 al operador y el nOmero de
objetos que recibi6. Paraanotar los datos se sugiere
que todos los equipos empleen una tabla como la
,siguiente: .

Si un Integrante del equipo 3 entrega una tapa al
operador, escribe el n(Jmero 1 en la columna
encabezada con el titulo ENTRADA; el operador
toma esa tapa, Ia.echa en la caja y entrega el triple
del n(Jmero de tapas que recibi6. En la columna
encabezada con el titulo SALIDA el jugador que
entrega la materia prima escrlbe el n(Jmerode tapas
que Ie entreg6 el operador.

La slgulente tabla pudo haberla el'aborado el
equipo TRIPLICADOR despues de haber jugado
hasta con 5 objetos en la entrada.

FABRICA MAGICA

Operador: TRIPLICADOR

ENTRADA SALIDA

1 3
2 6
3 9
4 12
5 15

A continuaci6n se puede proponer un ejercicio de
interpretaci6n de la tabla que consiste en expresar
con palabral;llo que se ha anotado en (as columnas
de entrada y salida. EI maestro los estimula para
que busquen expresiones como las siguientes:

tres veces dos es igual a seis
tres veces dos es seis
el triple de dos es seis
Triplicar el dos da sels

En forma similar pueden trabajar los demas
equipos. Cada equipo presenta su tabla en el tablero
o en una hoja de papel. Todos los aJumnos observan
las columnas de entrada y de salida de las diferentes
tablas y laS comparan. Los datos en la columna de
entrada son los mismos en todas las tablas; los
datos en la columna de salida son distintos para
cada tabla.

Entre todos buscan la causa de esto y
seguramente lIegan a conclusiones como que esta
diferencia se debe a que los operadores cumpllan
distlntas funciones con los objetos que reciblan a la

'entrada; mientras el operador de un equipo los
duplicaba, el operador de otro equipo los trlpllcaba,
etc. Otros alumnos no hablaran del operador, sino
de la maquina que dupllca, la que triptlca, etc.
Tambien se puede cubrir el encabezamlento de una
tabla para que los alumnos adivlnen el nombre del
operador 0 el letrero de la maquina (el multipllca-
dor). .



La maquina que trlpllca t1eneel letrero ~ . 81se
Ie mete el 2, el trabajo hecho por la maquina puede
simbolizarse de la sigulente manera: ra::il 2 = 6 0
3 x (2)= 6 0 simplemente 3 x 2 = 6.

Ahora los alumnos podran colocar un nOmero de
objetos a la entrada de la maqulna, esperar que el
operador entregue el resultado, tomar ese resultado,
colocarlo en la entrada, nuevamente esperar la
segunda respuesta del operador y anallzar cuantos
objetos se obtlenen despues de que el operador ha
trabajado dos veces.

Supongamos que un alumno del equipo 3 coloca
cuatro objetosen la entrada; el operador debe
colocar a la salida 12objetos; si toma los 12 objetos
y los coloca a la entrada, a la salida debe encontrar
el triple 0 sea 36 objetos.

~4=12

~12=36

3x3x4=36---.......-..

Pueden aplicar sucesivamente otros operadores,
para 10 cual pueden seguir jugando con las
maquinas aplican,do dos 0 mas operadores
diferentes en cada caso. Por ejemplo si un alumno
lIeva 5 palitos, los pasa par el duplicador y luego por
el cuadruplicador, obtendra los siguientes resul-
tados:

~ 5=10 2x(5) =10} 2 x 5=10

~10=40 4x(10)=40 4 x 10=40

[E] [E] 5=40 4 x (2 x (5»= 40 4x 2 x 5=40

Estos elercicios y la orientac'6n del maestro los
pueden lIevar a concluir que para hallar el resultado
en cada uno de los casos 10 que han hecho es
multiplicar el nOmer.ocorrespondiente al operador.
por el numero d~ objetos que entraban en la
maquina; asl tendran una forma de verificar sl la
maquina ha trabajado bien. Por este motivo estos
operadores se lIaman tambien "multiplicadores".

Para continuar con la activiQ;ld se pueden formar
otros dos grupos. A los alumnos que van a tener el
cargo de operadores se les dan Instrucciones

preelsas y seeretas: a uno de ellos se Ie entrega una
caja marcada con el NO.1 Y se Ie dice que su oficio
es el de rec.ibir los obletos y devolverlos tal y como
se los entregaron; al otro se Ie entrega una caja
marcada con el No. 0 y se Ie dice que su oficlo es
recibir los objetos y no devolverJos.

EI maestro pide a varios.alumnos que lIeven sus
objetos al operador No.1 y a otros que los lIeven al
operador No. O. Luego pregunta que hacen estos
dos operadores de la fabrlca. Seguramente dlran
que uno de los operadores no hace nada y que el
otro se queda con las cosas. Despues de la
discusi6n que pueda darse, se pide que utillcen las
tablas para representar la labor que hlcieron estos
dos nuevos operadores.

Paracol6car los datos en estas tablas, el maestro
pregunta a cada alumno que lIeve objetos al
operador de la caja No.1, cuantos objetos entreg6 y
cuantos recibi6. La tabla para este caso sera:

FABRICA MAGICA

Operador:

ENTRADA SALIDA

1 1
2 2

, 3 3
4 4
5 5

De la observacl6n de la tabla anterior, los
alumnos trataran de encontrar un nombre para este
opefador. Es poslble que uno de los nombres
sugeridos sea: el operador que dejas las cosas
como entran, 0 el que deja quieto el nOmero, 0 el
operador mansito, etc.

.Pararepresentar c6mo actu6 este operador sobre
. el nOmero de objetos se escriben expreslones

como:

Para hacer la tabla correspondlente al operador
No. 0 es importante que el maestro Insista en
preguntar a los alumnos cuantos objetos lIevarol'l y
cuantos recibieron, para que quede muy claro que
estos alumnos lIevaron sus objetos pero no
recibieron nada.



FABRICA MAGICA

Operador:

ENTRADA SALIDA

1 0
2 0
.h 0'-'''
t, 0
5 0

[QJx 4 =0
Ox (4)=0
o x 4 =0

Como en el caso anterior, se discute el nombre de
este operador para que asoclen la actuacl6n del
operador con la multlpllcacl6n cuando uno de los
facto res es cero. Posibles. hombres para este
operador puede ser: el anulador, 0 el destructor, 0
el aniqullador, etc.

Enseguida se pueden hacer ejerciclos de
aplicaci6n de varios operadores uno detras de otro,
utilizando diferentes operadores, uno de los cuales
sea el ~ 0 el ~. Se explora la situaci6n para
observar que el operador I1Rl se puede eliminar, y
que el operador [Q!I acaba con todas las
ampliaciones que hicieron los otros:

~ IT2l ~ 6 = 36=~ ~ 6
.~ ~ ~ 6 = O=[[]] 6

Los operadores con los que se ha venido traba-
jando hasta aqul, como los dupllcadores, triplica-
dores, etc., se aplican a magnitudes -concretas
facilmente observables 0 imaginables por los
alumnos, como la longitud de una pita, el area de
una hoja de papel, el volumen de un IIquido, la
amplitud de un giro, el peso 0 la masa de un pan,
etc. Los juegos de transformaciones y relaciones
con cada una de esas magnitudes son los sistemas
concretos de los que sa construye el sistema
conceptual de los operadores fraccionarios con sus
operaciones y relaciones.

Para el alumno es mas facll imaginar las
ampliaciones que las r~ucclones, que exigen

mayor desarrollo de la reversibllidad de las
operaciones. Por esto se ejercita primero la
aplicaci6n de estos operadores ampliadores 0
agrandadores.a magnitudes concretas. Por ejemplo,
si la longitud de una pita es de 15 centlmetros y se
necesita saber cuanto t1eneuna el triple de larga, se
Ie aplica el operador ~ a la longitud de 15
centlmetros y la longitud queda trlpllcada:

De la misma manera, si el volumen de la leche
contenida en una bolsa plastica es de 750 cm3
(centlmetros cCibicos)y senecesita el cuaciruple, se
Ie apllca el operador 4 x al volumen dado y queda
cuadruplicado:

A estas magnitudes tambien se les puede aplicar
uno tras otro varios de estos operadores ampliado-
res. Es 10 que hace una costurer~ que tiene cin-co
clientes y quiere saber cuantos metros de tela
necesita para hacerles tres delantales a cada una de
sus cinco clientas. SI se necesitan dos metros de
tela paracada delantal hay que triplicar ellargo de la
tela para saber cuanto se necesita para cada clienta
y despues ampliar ese largo cinco veces para saber
cuanto hay que comprar en total; 0 sea que a los 2m
se Ie aplican sucesivamente los operadores 3x y 5x.

Se recomienda conservar slempre a la derecha la
abreviatura de la magnitud respectiva. Una vez
ejercitada la aplicaci6n de operadores amplladores,
se pasa a la de operadores reductores 0 achica-
dores.

61. Reconocer los operadores multlplicativos
de la forma + x como operadores fraccio-
narios, que disminuyen la magnitud a la
cual se aplican.

62. Comparar los efectos que producen en una
magnitud la aplicacl6n de dos operadores
fraccionarios de la forma _1_X, dlferentes.

n

Dada una magnitud el alumno ie aplicara
operadores como: la cuarta parte, Is mitad, la
octava parte y explicara los resultados.

Dada una magnltud el alumno Ie apllcara
operadores de la forma _1_ x y comparara los
resultados. n



EI lenguaje usual y muchas de las actlvldades que
realizan diarlamente los alumnos en la escuela y
fuera de ella, son un recurso muy valloso para la
adquisici6n de los conceptos matem~t1cos. Con
seguridad la mayorla de ellos se han visto
involucrados en situaciones en las que se emplean
expresiones como las siguientes:

- G~stese la mitad de ese billete y tr~igame las
vueltas.

- Gast~ un cuarto de hora caminando de mi casa ala
escuela.

Expresiones como estas pueden ser el punto de
partida para el estudio de los operadores
fraccionarios. Es importante tener presente que los
operadores fraccionarios se aplican a nOmeros 0 a
magnitudes como amplltud de ~ngulos de giro,
peso 0 masa de un alimento, longltud de una clnta,
~rea de un patio, volumen de un Jlquido, etc'

l
Para

los alumnos de esta edad debe estar slempre muy
claro a qu~ Ie est~n aplicando un operador
fracclonario. Por ejemplo, la mitad de medio Iltro de
leche, un cuarto de gal6n de pintura y otro cuarto de
gal6n de pintura, etc. No hay que forzarlo a que diga
"un medio de un cuarto" ni "un cuarto mu un
cuarto" sin saber un medlo de qu~ 0 un cuarto de"
qu~.

Se puede comenzar simulando algunas de estas
actividades con la ayuda de algOn material real para
que los alumnos 10manipulen y vivan en la pr~ctlca
este tema. Dlcho material puede ser: un billete de
cualquier denomlnaci6n, vasos del mismo tamano

con agua 0 leche; piolas, pitas 0 cabuyas de la
misma longltud, panes, superficies, como el patio
de ,"aescuela, 0 un reloj para cronometrar el t1empo.

Cada alumno realiza delante de sus companeros
una actividad sugerida por ei maestro.Se procura
que los alumnos trabajen con magnitudes diferen-
tes. Ejemplos de estas actividades pueden ser:

- Camine la mitad de lalongitud de este trayecto.
(Se habr~ determinado con anteriorldad un
trayecto, y cuando se haya camlnado la mitad de
la longitud se marca el punto a donde se lIeg6).

- Pase a este frasco la mitad de esta cantidad 0
volumen de agua.

- Averigue cu~nto es la mitad del valor de este
billete.

- En media hora me presentan un resumen de. las
actividades realizadas.

- Tr~igame la mitad del peso de este talego de
arena.

Una vez efectuadas las tareas se puede comparar
la magnitud inicial con la magnitud que result6
despu~s de realizada cada tarea.

- La longitud del trayecto Inicial con la mitad de la
longitud del trayecto recorrido.

-" EI volumen de un IIquido con la mitad de ese
volumen.

- La longitud de una cabuya con la mitad de la
longitud de la cabuya.

- EI peso de un talego de arena con la mitad de ese
peso.

Paracasos como la capacidad de un reclpiente, la
·Iongitud de una cabuya, etc., es conveniente
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Es posible que por las experiencias vivldas por los
alumnos, a partir de esta comparaci6n concluyan
que al realizar las tareas asignadas por el profesor 10
que se hizo fu~ disminuir a "Ia mitad". Esto se
puede asociar con el trabajo de un operador que al
aplicarlo disminuye una magnitud a la mitad. Dlcho
operador se llama: "un medio" 0 "'a mitad".

Ahora se puede aplicar este operador a numeros,
seleccionados con cuidado para que el resultado
sea entero, tomando la medida de cada una de las
magnitudes, tanto la inicial como la disminu!da.
Posiblemente los alum nos emplearan expresiones
como ~stas:

En este momento el maestro les puede decir que
la expresi6n "Ia mitad de" se puede simbolizar as!:

! x ( ), l' xlque es e' aperadar un media.
2 2

De esta manera las expresiones anterlores se
pueden simbolizar as!:

! x (10 metros) =5 metros
2

! x (100 pesos) = 50 pesos
2

! x (unahora) = mecfia hora
2

! x (20 alumnos) = 10 alumnos
2

! x (2 litros) =1 litro.
2

En ellenguaje usual parece que los operadores se
apllcaran a los objetos mismos: declmos que hay el
doble de botellas 0 que nos tomamos la mltad de un
vasa de leche. Pero en realidad las botellas no se
duplican; 10que se dupllca es el numero de estas.
AI vaso de leche no Ie puede sacar la mltad, tendrfa
que romperlo; a 10que me reflero es ala capacidad
del vaso de leche 0 al volumen de la leche. Lo
mismo ocurre con magnitudes coroo el dl~ero. 51 se
tiene un billete de 100 pesos y seplensa en gastarse
la mitad, esta mltad hace referencia a su valor (50
pesos) y no al objeto 0 al billete.



Lo que nos Interesa es sacarle la mltad a una
magnltud 0 a un nOmero, no a los objetos.

Ahora se puede pedir a los alumnos que utillcen
material similar para reduclr las magnitudes a la
cuarta parte. La magnitud selecclonada puede ser el
'rea. Por ejemplo, sl se va a reduclr a la cuarta parte
el area de una hoja de papel, podrlan plegarla 0
cortarla asl:

1. I I I
I. I
I I I
I I Ir I
I I I

I I I

I I I
I I

~ ~ !

D
Hojita de papel peri6dico que tiene la cuarta parte
del area de la hoja original.

Hojlta de papel perl6dlco que tiene la cuarta parte
del area de la hoja original.

[-----ut---- ---I

_I
Hojita de papel perl6dlco· que tamblitn tiene la
cuarta parte del area de la hoja original.

~ ------ --- - - - --- -J
: - _u u __ . _

----------------

Hojlta de papel peri6dico que tamblitn tiene la
cuarta parte del area de la hoja original.

Cuando los alumnos hayan realizado el .ejerciclo
tompararan los diferentes resultados y concluiran
que en cualquler de los casos obtienen cuatro
hojitas iguales en area, independientemente de la
forma que ellas tengan.

Es poslble que los alumnos do bien la hoja como
se muestra en las figuras selialadas con 1, 3, 4. Una
raz6n para ello es que las cuatro hojitas resultantes
tienen la misma forma, con 10 cual es facil verificar
que tienen tambiitn la misma area. Parece que en la
mente existen determinados acuerdos sobre la
congruencia de las formas resultantes de dividir un
objeto. Pero los operadores fraccionarios se aplican
a la magnitud que unoellja (por ejemplo, la cuarta
parte del area, de la masa, de la longitud· maxima
que se puede medir en la hoja, etc.) y no al objeto
mismo. Por eso no se sabe quit es la "cuarta parte
de la hoja" pero sl, se sabe que cada uno de los
cuatro pedazos tiene la cuarta parte del area dela
hoja original.

51 nlnguno de los nilios dobl6 la hoja original en
la forma que muestra la figura selialada con el 2, 0 si
los nilios dudan de que esa soluei6n seaapropiada,
el maestro les sugerlra una manera de comprobar
que las cuatro hojitas resultantes sl tienen la mlsma
area aunque no sean congruentes. Para verlficarlo
basta con superponer las doshojitas que no son
congruentes y, recortar el pedazo que Ie sobra a una
y superponerlo al pedazo que Ie obra a la otra. Las
dos figuras asl obtenidas seran congruentes.

EI area as una magnitud dlflcll de manejar para los
nilios de 8 a 10 alios. En caso de que no puedan
manejar el area, se puede trabajar eon amplitud de
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giros (un cuarto de vuelta a la derecha), con
longitudes de cuerdas, etc.

EI maestro expllca que el trabajo que acaba de
reallzar cada alumno se pUede comparar con el del

EI _

•••••

EI maestro expllca que al operador que reduce una
magnltud a la cuarta parte, se Hama "el operador un
cuarto", y se slmboliza aSf:-Tx ( ),0 aSf:[; x.IEI
operador un medlo y el operador un cuar. 0 son
operadores fracclonarlos y "achlcan" las areas 0 las
longitudes a la mltad y la cuarta parte.

Ahora pueden apllcar el operador un cuarto a la
medida de las magnitudes selecclonando apropia-
damente numeros que tenga cuarta parte entera. Asf
se tendran resultados como estos:
1- x (20 metros) =-6 metros
4

! x (100 pesos) = 25 pesos
4

SALIDA

~

ULlOA
I

De la misma manera pueden trabajar los demas
alumnos con las otras magnitudes.

A continuacl6n cada pareja observa la magnltud
dada inicialmente, la magnltud reduclda a la mltad y
la magnitud reduclda a la cuarta parte; al
compararlas seguramente concluye que la magnltud
original es la mlsma, mlentras que las magnitudes
que resultaron despu~s de apllcarles los operadores
fracclonarlos son dlferentes.

Los alumnos pueden preguntarse cual es la causa
de que esto suceda. Ellos mlsmos podr'n conclulr .

~72

operador "un .cuarto" que al apllcarlo a una
magnitud, la dlsmlnuye a la cuarta parte.

Para el caso de otra hoja de papel (tarjeta)
tenemos:

tJ..... .•• •••• • ••••••••• ••••••
! x (8 IItros) = 2 Iltros
4

Para comparar el resultado de aplicar dos
operadores diferentes a una misma magnitud se
organlzan parejas en las cuales uno de los dos
alum nos apllca el operador "un medlo" y el otro el
operador "un cuarto" a las magnitudes con las
cuales han venldo trabajando. SI una pareja dlbuj6
en el patio dos trayectos (rayas) de la misma
longitud, uno de ell os sef'lalara la mltad y el otro la
cuarta parte de la longltud del trayecto.

Se puede obtener una sltuacl6n como la
sigulente:

I.... del I' I 1'1
•••••••

~..... •• 1,lr •• ,-,a. __ a

que esta diferencla se debe a que operadores
fracclonarlos diferentes producen efectos dlferentes
sobre las magnitudes: mlentras que el operador
fraccionarlo "un medlo" reduce a la mltad la
longltud, el operador fracclonarlo "un cuarto" la·
reduce a la cuarta parte.

Asf mlsmo pueden trabajar con otros operadores
fracclonarlos tales como:

"Un octavo" que so slmbollza: -tx ( ) 01 ~ x I



"Un dllcimo" que ~e simbollza:..:!- x ( ) 0j 1 x I
10 10

"Un quinto" que se simbollza: + x ( ) 01 ~ x I
Cuando se hayan apllcado estos opeadores a

magnitudes y a la medida de llstas, se pueden
aplicar a numeros naturales cuidadosamente
seleccionadospara que el resultado sea un numero
natural, haciendo algunos ejercicios como:

.!..de 24 es igual a 12,
2

..!.de 32 es igual a 4,
8

Es facil lograr que los alumnos caigan en la
cuenta de que apllcar el operador un medio a un
nOmeroes equivaleAte a dividlrlo por dos; aplicar un
quinto es equlvalente a dlvidirlo por cinco, etc.
Probablemente los alumnos se refleran a estos
operadores fraccionarlos como "achicadores" y los
relacionen con los ampliadores 0 agrandadores de
las actividades anteriores.

63. Reconocer los operadores multiplicativos
de la forma +x como los inversos de los
operadores multipllcativos de la forma nx.

A una magnltud ampllada por un operador de la
forma nx, el alumno Ie apllcara el operador
inverso, para reducirla a su valor original.

Los alumnos se pueden organlzar en grupos. A
cada grupo se Ie da un cordel 0 una cabuya 0 un
pedazo de lana; ademas se nombran en cada grupo
dos alumnos que hagan el papel de operadores, de
tal manera que si uno es el "duplicador", el otro es
el que "reduce a la cuarta parte", etc.

Inicialmente cada grupo senala con un nudo el
largo de un pedazo de corde!. EI alumno que
aumenta tomara este largo las veces que 10 indique
el operador que III represente, y el que reduce hara
esto las veces que 10 indique eloperador que III
representa.

51 un grupo trabaja con los operadores
"duplicador" y "reduce a la mHad", la situaci6n
sera:



1. Longitud que se sei'lala inlcialmente.
2. Resultado de dupllcar el largo del corde!.
3. Resultado de reducir a la mitad el largo ya

duplicado.
Pueden observar que despu~s de apllcar los dos

operadores, la longltud que se obtlene es la mlsma
que se tenia inicialmente.

En cada grupo se reallzan eJerclcios como el
anterior, pero Indicando cual es la longitud Iniclal de
la ,cuerda en metros, en declmetros 0 en
centlmetros.

Despu~s se puede hacer en el tablero una tabla
que recoja los datos obtenldos en cada grupo.

I Longltud despu~s de Longltud despu~s deLongltud I aplicar el operador aplicar el operador Longitud
inlclal 1

que aumenta que reduce final

2m 2 x (2m)=4m 1 x (4m)=2m 2m-
2

5 dm 3 x (5dm)=15 dm 1 x (15 dm)=5 dm 5dm-
3

3m 4 x (3m)=12 m 1 x (12m)=3 m 3m-
4

40 cm 5 x (40 cm)=200 cm 1 x (200cm) =40 cm 40 cm
5

Se puede trabaJar con otras magnitudes para
lIegar a resultados como los slguientes:

4 veces (5 IItros)= 20 Iitros;1- de (20 Iitros) = 5 Iitros
4

2 veces (2 vueltas)=4vueltas ;.:!..de(4vueltas)::2'Iuelt.
~s. 2

3 veces (4 horas) =12 hor~s; ..!.de(12 horas)=4 Mras
3

10 veces (100 pesos) =1 000 pesos;.!..de
10

Cuando los ~Iumnos hayan logrado este objeHvo
podran sacar conclusiones como las siguientes:

- Para operadores multlplicatlvos como "duplica-
dor", "tripllcador", cuadruplicador", es poslble
encontrar el respectivo operador multlplicativo
inverso: "un medio, "un tercio", "un cuarto".

- Un operador como el "dupllcador" y su operador
inverso "un medio", producen efectos contrarlos.

- Una magnitud no se altera si se Ie apllcan dos
operadores multipHcativos inversos uno del otro:
uno de la forma nx y el otro de la forrna -t x~

64. Reconocer los efectos de apllcar sucesiva-
mente operadores fraccionarios de la forma
_1_x a una magnitud.n

65. Calcular el operador resultante de la apllca-
ci6n suceaiva de dos operadores fracciona-
rlos de la forma _1_x

n

EI alumno hallara el resultado de aplicar
sucesivamente varlos operadores ft"acclonarlos
de la forma _1_x a una magnltud.

n
Dadosdos operadores fraccionarios de la forma+x el alumno calculara el operador que
resulta de apllcarlos suceslvamente' a una
magnltud.

,I""; 'I
\ 1: I
. I

t



Se pueden repasar las actlvidades en las cuales se
analizaron los efectos que producen algunos
operadores cuando son aplicados a una magnitud.

Los alumnos pueden realizar ejerciclos que
consisten en aplicar varlas veces a una magnltud
operadores como los siguientes:

el que reduce a la mitad:.!.- x
2

el qu~ r~duce a la cuarta parte+ x

el que reduce a la tercera parte tx

Este es el momento para identificar los slmbolo$
1 1 1 .T, 4" ' "'3 como fracclones, el numerlto escrito

encima de la rayacomo el numerador de la fraccl6n,
y el numerito escrito debajo de la raya como el
denomlnador de la fracci6n .. La fra~ci6n sirve para
decir cual es el operador fraccionario en el que uno
esta pensando. Lo importante es ese operador, y no
la fraccl6n, porque puede haber muchas otras
maneras de simbolizar el mismo operador.

Si se toma como magnitud de una cuerda de 12
metros de largo, al actuar sabre la longitudde la
cuerda, el operador 1-x, la reduce a la mitad: 6
metros. Para simbolizar se escribe:

1
~ x (12 metros) = 6 metros
2

AI -actuar sobre la longitud de la cuerda de 12
metros el operador que reduce a la tercera parte, se
tendrs que la longitud de la cuerqa se ha reducido a
4 metros. Para simbolizar se escribe:

,
-x (12 metros) = 4 metros
3

AI actuar sobre la cuerda de 12 metros el operador
que reduce a la cuarta parte, !!Ie tendra' que la
longilud de la cuerda se ha reducldo a 3 metros.

~
..:!.. x (12 metros)-~3 metros
4 .

Enseguida se pue~ proponer que hagan pasar
"porvarios operadores ~ara observar cual es el

cesultado que se obtlene al final. Inicialmente se
tomara una magnitud y se Ie aplicaran dos
operadores sucesivamente; luego el numero de

operadores que se aplican se ira aumentando.
Ejemplo: a los 12 metros de longitud de la cuerda se
les aplica primero el operador que reduce a la niitad
y luego el que reduce a la tercera parte. Para
indicarlo escribimos:

..!.x,(..!.x (12 metros»
3 2

Para indicar el orden en que se van a aplicar los
operadores se han empleado par6ntesis: primero se
reduce la magnitud a la mitad, as!:

..!.x (!.. x (12 metros) )=..!..!x(6 metros)
323

Luego de apI/car el operador que reduce a la
mitad, se apl/ca el operador que reduce a la tercera
parte, asl:

..!.x (2.. x (12 metros) )=.!.-'x(6 metros) =2 metros
3 2 3

Los. alumnos pueden comprobar la validez del
m6todo mediante el manejo del material real como
la cuerda, comparando los resultados que obtlenen
al trabajar con la cuerda y al trabajar con la
simbollzaci6n.

Ctros ejemplos con otras magnitudes pueden
ser:

..!.x (2.. x (12Iitros) ) =..!..x(4 litros) =1 litro
4 3 . 4

..!.x (2.. x (30 pesos) )=.!. x (10 pesos)=2 pesos
5 3 5

Luego de que hayan realizado varlQs ejerclcios
como estos, el maestro puede pedlr a los alumnos
que traten de construlr un operadorque al pllcarlo a
la magnitud produzca el mlsmo resultado que se
obtiene al apI/car suceslvamente los dOli operadores
dados.

Paraque los alumnos trabajen, se les prcporciona
un problem-a concreto como el slgulente: i,Sera
poslble construir un operador que al apllcarlo a la
longitud de la cuerda de 12 metros produzca el
mismo resultado que se obtuvo al aplicarle
suceslvamente el operador que reducla a la mitad y
luego el que reducla a la tercera parte?

.!.x (1...x (12 metros) ) =?-. x (12 metros)
3 2 ?

Los alumnos tardan poco t1empoen descubrlr que
ese operador es el que reduce a la sexta parte y que
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se escribe fl<. Se les puede poner a averlguar una
manera facil de encontrar la fracci6n -i sabiendo las
fracciones + y +. Pronto descubren que basta
multiplicar los dos numeradores de las fracclones
para obtener el numerador de la nueva fracclc'rt y
multlpllcar los denominadores de las fracciones
para obtener el denominador de la nueva fraccl6n.

[iill_ 1
[ffi]-e

tx produce el mlsmo efecto sobre los 12 metros
, .d 'que3"x eTx.

En esta forma losalumnos pueden obtener el
operador que al apllcarlo a una magnitud produzca
el mlsmo efecto que se obtlene al apllcar
sucesivamente los operadores.

Otro ejemplo: l.Qu~ operador produce el mlsmo
efecto que tx de +x sobre la longitud 45 metros?

Se espera que los ah.imnos multipliquen los
numeradqres de las fracclones -+ y + para obtener
el numerador de la nueva fraccl6n y multipllquen los
denomlnadores para obtener el denomlnador de la
nueva fracci6n, asl:

Concluiran que el operador buscado es "5 x que
hace el mlsmo efecto sobre la longltud de 45 metros

1 d 1queTx esx.

Tambl~n podran encontrar el operador que al
aplicarlo a una magnitud produzca el mismo efecto
que se obtiene al apllcar suceslvamente tres
operadores.

Multlpllcaran los numeradores de las f'racclones
para obtener el numerador de la nueva fracci6n y
multiplicaran los denominadores para obtener el
denominador.

1 1 1 1_x_x_: _
3 4 5 60

I 1 x 1 x 1I_.!.
13x4x51-60

Esto slgnlfica que al apllcar sucesivamente los
operadore~ +x,t x,t x a una magltud, se obtlene
el mlsmo resultado que al apllcar el operador 610 x
ala mlsma magnltud.

66. Resolver y formular problemas que requle-
ran de la apllcacl6n de operadores
fracclonarios de'la forma _1_ x.

n

EI alumno formulara un problema que requiera
de la apllcacl6n de operadores fracclonarlos de
la forma ..L x y 10 resolvera.n

Se parte de sltuaclones en las que se neceslte'
apllcar operadores fraccionarlos de la forma *" x.
Estos son algunos ejemplos:

- Un padre da a su hijo un billete de $1000 Y Ie dice:
Gasta la cuarta parte, y la mitad de 10,que te queda
dasela a tu hermano. l.Cuanto gast6 el muchacho?
l.Cuanto reclbl6 el hermano? l.Cuanto Ie qued6 al
papa?

- En el curso tercero B hay 45 alumnos. La tercera
parte de los akJmnos son nlflas. l.Cuantas nlflos
y cuantos nlflos hay?

- Para una competencla de patinaje se Inscrlbleron
·30 alumnos. Alas semlflnales solo aceptan la
tercera parte de los lnscrltos y a las finales la
mltad de los nlflos que pasaron las semiflnales.
l.Cuantos alumnos pueden ir a la final del campeo-
nato?

- Un seflor camina diarlamente 6 000 metros y su
hljo la dkima parte de esta longitud. l.Cuanto
camina el nlflo?

- Pedro gasta la sexta parte del dla estudiando.
l.Cuantas horas estudia?

- SI algulen te ofreclera regalar la sexta parte de fm
paquete de 48 dulces; y luego otra persona te
ofreclera la octava parte de un paquete de 48
dulces y sl solo puedes aceptar una de las ofertas,
l.C481de las dos aceptarlas?

Para la formulacl6n de problemas pueden Inlclar
formulando el problema para unos datos dadas por
el maestro. Por ejemplo: +de 20.

Luego los alum nos intentaran formular sus
propios' problemas basados en sus experlenclas y
los resolveran. Pueden ayudarse de material
concreto para resolverlos.



67. Interpretar los datos presentados en tabias
y endiagramas de barras.

Dado un diagrama de barras, el alumno
interpretarli los datos alII presentados.

rara esta actividad los alumnos se podr4n
organizar en grupos de ocho; supondr4n que cada
grupo va a integrar un equipo de basquetbol con
cinco titulares y tres suplentes y nombrar4n capit4n
a uno de los integrantes.

Uno de los deberes del capit4n ser4 registrar la
estatura en centlmetros de cada uno de los
jugadores para entregar esta informacl6n al
maestro.

Cuando todos los grupos hayan entregado dlcha
informaci6n. el maestro podr4 anotar en el tablero el
reglstro de uno de los grupo$ de esta manera:

ALUMNO ESTATURA ALUM NO ESTATURA
(en cm) (en cm)

Tom4s 130 Antonio 135
Marla 125 Luis 140 ,
Guillermo _ 135 Leonor 125
Ana 120 Carlos 130

Enseguida el maestro explica ~ue Informaciones
como estas usualmente reciben el nombre de datos.
Con base ell estos datos, en cada grupo podr4n
responder algunas preguntas como la slgulentes:

sencilla, puede ser utilizando una gr4fica como la
siguiente, lIamada dlagrama de barras:
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En esta gr4fica cada barra (0 columna) est4
representando al alumno cuyo nombre aparece
escrlto en la mlsma columna en la parte de abajo. La
altura de la columna est4 determlnada por la
estatura del alumno correspondiente, en la gr4flca
puede leerse ese dato en la parte Izqulerda.

EI maestro podr4 plantear otros ejerclcios como
los que aparecen a contlnuacl6n :

Ejemplo 1. En un caj6n se encuentran objetos de
dlferentes' colores, Alberto los est4 organlzando
seg(Jn el color y anota en una tabla, para luego
elaborar una gr4fica como la slguiente:



tos alumnos tratan de construlr un dlagrama de
barras para representar los datos de Miguel. Puede
resultar una grifica como la sigulente:
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Con base en los datos de la griflca 0 dlagrama de
barras los alumnos tratan de responder las
slguientes preguntas:

Observando la griflca, sin mirar la tabla de datos
anotados por Miguel, podrin contestar las
slguientes preguntas:

Ejemplo 2. Miguel juega en un equlpo de basquet-
bol y lIeva un reglstro de las canastas que anota en
cada partido asl:

TABLA DE ANOTACIONE5

Partido 1 : 3 canastas
Partido 2 : 2 canastas
Partido 3 : 4 canastas
Partido 4 : 3 canastas
Partido 5 : 5 canastas

5e podrin plantear a los alumnos otros ejercldlos
slmllares.

68. UtIIlzar dlferentes tipos de griflcas para
representar datos.

Dado un conjunto de datos, el alumno los
representari en tres griflcas dlferentes.

EI maestro puede escrlblr en el tablero un poema
o una canci6n que cpnozcan los alum nos, para que
reunldosen cada grupo de a cuatro, elaboren una
tabla de datos en donde se dlga cuantas palabras
278

del poema se escrlben con una letra, cuintas
palabras se escrlben con dos letras, cuintas
palabras se escrlben con tres letras, etc.

Ejemplo: 51 el maestro escribe el sigulente
poema:



Las gotas de agua
son ballarinas
que el traje sueltan
para danzar,
cuando las nubes
alia en los clelos
abren losojos
para 1I0rar.

Cantan y bailan
alegremente
replqueteando
en el tejar
golpean los vldrlos,
rlen y gritan,
y antes que el agua
vaya a cesar
las gotas juntas
se dan la mano
y el earnpo besan
para ballar.

PALABRAS'QUE SE
ESCRIBEN CON:

Una letra
Dos letras
Tres letras
Cuatro letras
Cinco letras
Sels letras
Slete letras

·Ocho letras
nueva letras
Dlez letras
Once letras
Doce letras
Trece letras'

cinco
nueve

. dlez
diez
dlez
nueve
tres

una
una

Cuando todos los gruPQ~Lnayan terminado la
tabla, pueden representar los' datos en una grafica
de barras.
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Despues de que hayan representado los datos en
una graflca de barras, el maestro les pUede
presentar otra graflca de los mismos datos pero
utillzando IIneas rectas en lugar de las barras.
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Pueden Interpretar'los datos representados en

esta graflca, y compararlos con los representados
en la graflca de barras. Observaran que las dos
graflcas representan los mlsmos datos.

EI maestro puede explicarles que en las graflcas
de barras, las barras sa pueden reemplazar por
rectas, puesto que la Informaci6n no depende del
ancho de las barras y se pUede pensar que la recta
es como una barra delgada.

Pueden hacer ejerclclos como el slguiente:. Slete
alumnos reunieron datos sobre el n(Jmero de libros
de cuentos que leyeron el mes anterior, y los
anotaron en una graflca como la slgulen.te:
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Despues de analizar la graflca los alumnos tratan
de contestar las siguier:ltes preguntas:

l,Quien ley6 el mayor n(Jmero de IIbros? l,Cuantos
Ilbros ley6? "

l,Quien ley6 el menor n(Jmero de·libros? l,Cuantos
libros ley6?



SI en una pareja ordenada se coloca en el primer
lugar el nombre de un nino y en el segundo lugar el
nllmero de IIbros que ley6, (,Qu~ parejas se
formar4n seglln los datos de la gr4flca?Ejemplo:
(Juan, 8).

Se puede proponerejerclclos simillares a los
anterlores utilizando los dos tipos de gr4flcas: el de
barras y el de IIneas.

Luego pueden observar unagr4flca 0 dlagrama de
IIneas y conclulr que, sl en una dlagrama marcan
llnicamente el punto donde termlna cada linea,
pUeden obtener la misma Informacl6n. .

Ejemplo. Marquemos sOlo los puntos del
dlagrama anterior:

Otro ejemplo de dos gr4flcos que representan los
mlsmos datos es el slgulente:
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En este caso las dos gr4flcas estlin representando
los mlsmos datos.

Enseguida se podr4n proponer dos tipos de
ejerclclos: uno, donde dado un conjunto de datos,
los alumnos los representan en una gr4tlca de
puntos (gr4flca cartesiana), y otro en donde dada
una gr4flca de puntos, el alumno Interpreta los
datos alII representados.

70. Aeconocer que hay arreglos que requleren
orden y arreglos que no requleren orden.

Dados varlos objetos y unas reglas piua. formar
arreglos, el alumno encontrar4 por 10 menos
tres arreglos dlferentes que cum plan las reglas
dadas.

Dados varlos arreglos el alumno Identlflcar4 los
que requleren orden y los que no 10requleren.

Esta actividad SIt pUede desarroIIar mediante
algunos juegos, para los cuales los alumnos pUeden

. formar grupos de a cuatro.
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EI primer juego conslste en formar un comlt6, de
tres alumnos, escogldos entre los cuatro del grupo,
para que represente al curso terceroen cualquler
evento de la escuela. Los alum nos buscan las
formaa de organlzar dlcho comlt6 •



Se espera que encuentren las sigulentes formas de
organlzar el comlt6:

Luls, Esperanza y Carlos
Luis, Carlos y Olga
Esperanza, Carlos y Olga
Luis, Esperanza y Olga

Es posible que los alumnos no encuentren las 4
formas de organlzar el comltll, pero 10 mas
Importante es que entlendan las reglas.

Cuando los alumnos hayan encontrado estas 4
maneras de formar el comitll de 3 personas; pueden
seguir jugando a formar comitlls.

EI segundo juego conslste en buscar los poslbles
comitlls de 2 alumnos eliglllndolos de un grupo de
alumnos. Los alumnos de los grupos se pueden
combinar de a dos, hasta encontrar todas las
maneras de formar el comltll.

En el grupo formado por Luis, Esperanza, Carlos y
Olga, las formas de organlzar el comitll son:

- Luis y Esperanza
Luis y Carlos

- Luis y Olga

- Esperanza y Carlos
- Esperanza y Olga
- Carlos y Olga

Es importante que los alumnos se esfuercen en
encontrar estas 6 maneras diferentes de formar el
comitll y que observen que el orden no es
importante en la escogencla de sus Integrantes.

Para el tercer juego los alumnos se org~nlzan en
grupos de a tres. Este juego conslste en formar la
mesa directiva de la comisi6n de deportes del curso
tercero. Esta debe tener un presldente, un
vicepresldente y un secretario que se elegtran de
entre tres alum nos que se han selecclonado. Los
alum nos buscan todas las form as poslbles para
organizar dicha mesa dlrectiva. Los resultados se
anota en una tabla. En el grupo formado por Luis,
Car10s y Olga pueden obtener una tabla como la
sigulente:

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO

Carlos Luis Olga
Carlos Olga Luis
Luis Carlos Olga
Luis Olga Carlos
Olga Luis Carlos
Olga Carlos Luis

EI maestro al revlsar el trabajo de cada uno de los
grupos puede hacerles caer en la cuenta de que en
estos arreglos el orden sl es Importante.

Otro juego que se puede organlzar es el que se
I/ama "como otorgarnos las medal/as". Consiste en
que en un campeonato de at/etlsmo hay tres
medal/as de plata para dlstrlbulrlas entre cuatro
partlcipantes con la condlcl6n de que se otorgara
una medal/a a cada uno de los tres at/etas que'
I/eguen prlmero.

Los alumnos se organlzan en grupos de a cuatro,
buscan tres objetos que reemplacen las medal/as y
juegan a buscar las maneras de otorgar las
medal/as.

Supongamos que un grupo de cuatro partlclpan-
tes esta formado por: Marla, Juan, Antonio y Lolita.

AI buscar las maneras de otogar las medal/as, se
espera que encuentren 10 slgulente:

Marla, Juan y Antonio
Marla, Juan y Lolita
Jual\, Antonio y Lolita
Marla, Antonio y Lolita

Como las medal/as son Iguales, no hace falta
tener en cuenta el orden.

Se puede variar este juego conslderando ya no
tres medal/as para otorgar, enre los cuatro at/etas,
sino dos.

Flnalmente se pUede realizar otro juego, parecido
al anterior que conslste en 10 slguiente:

En un campeonato de atletlsmo hay tres
partlclpantes a quienes sa otorgaran tres medallas
asl: al que I/egue prlmero se Ie otorgara la medalla
de oro, al que I/egue de segundo se Ie otorgara la
medal/a de plata y al tercero la de bronce. Se espera
que los alumnos busquen las maneras poslbles de
Otoi-gar estas medallas y que escrlban las Iistas en
un cuadro.

Para esto previamente se han organlzado en
grupos de a tres. En el grupo formado por Juan,
Fernando y Alberto, se puede obtener una tabla
como la sigulente:

ORO PLATA BRONCE

Juan Fernando Alberto

Juan Alberto Fernando

Fernando Alberto Juan

Fernando Juan Alberto

Alberto Juan Fernat.ldo

Alberto Fernando Juan



Los alumnos observan que si a Juan Ie otorgan la
medalla de oro, a Fernando la de plata y a Alberto la
de bronce, no es 10mlsmo que sl a Juan Ie otorgan
la medalla de oro, a Alberto la de plata y a Fernando
la de bronce; es pues muy Importante tener en
cuenta el orden para poder formar todos los arreglos
posibles.

EI maestro puede orientar a los alum nos para que
observen que en todos los casos Iq que han hecho
es organizar ciertos objetos de acuerdo con clertas
reglas dadas, 0 sea que se han efectuado arreglos
de objetos en los cuales el orden es importante. ,

Pueden contlnuar realizando otros juegos como
los siguientes:

En una companla el gerente desea pintar los
carros de la empresa y comisiona a cuatro
emplea:dos para que busquen cuantas y cuales
serlan las form as diferentes de pintar los carros sl el
desea que cada carro tenga dos colores diferentes,
uno en la parte superior y otro en la parte Inferior y
les da cuatro colores para escoger que son:
amarillo, azul, cafe y rojo. Cada vez que encuentren
una forma de hacerlo, dibujan el carro de esos
colores. Las siguientes son las formas de hacerlo.

_~ Caf.~, ~r ;Olo~
b ~ rolo cafe Art~ a o----~

Otro grupo de 4 alumnos puede introducir una
variable a este juego y consiste en pintar los carros
de tres colores dlferentes utillzando los cuatro
colores dados. Se obtienen 24 arreglos. Algunos de
estos son:

Un grupo de cinco alumnos puede desarrollar el
siguiente ejerclcio: Para preparar las "onces", el
"algo" 0 la merlenda a su hljo una mama dispone de
los slgulentes alimentos: pan, bocadillo, queso,
dulcey torta. i,Cuantas y cuales seran las dlstintas
maneras de prepararle las onces utilizando solo tres
de los cinco alimentos?

Se espera que los alum nos obtengan las
siguientas maneras de preparar las once~:

pan, bocadllio y queso
pan, bocadUlo y dulce
pan, bocadillo y torta
bocadillo, queso y torta
bocadillo, queso y dulce
bocadillo, torta y dulce
torta, queso y dulce
torta, dulce y pan
pan, queso y dulce.
pan, Queso y torta



Otro grupo de cinco alumnos puede buscar las
maneras dlferentes de preparar las onces utillzando
cuatro de los cinco allmentos; en este caso se
obtlenen las sigulentes:

pan, bocadillo, queso Y dulce
pan, bocadillo, queso Y torta
bocadillo, queso, torta y dulce
dulce, torta, queso y pan
pan, bocadillo, dulce y torta

Otro grupo de cinco alumnos puede buscar las
maneras diferentes de preparar las onces utilizando
dos de los cinco alimentos:

pan y bocadillo
pan y queso
pan y torta
pan y dulce
bocadillo y queso
bocadillo y torta
bocadillo y dulce
queso y torta
queso y dulce
torta y dulce

A un grupo de tres alumnos se Ie puede proponer
el juego "formemos nOmeros" que conslste en
buscar cuantos nOmeros de tres clfras dlferentes se
pueden formar can los nOmeros 2" 3 y 4.

Los alum nos los buscan y los anotan en sus
cuadernos, es poslble que encuentren los slgulen-
tes:

234
243
324
342
423
432

Otro grupo de cuatro alum nos puede jugar a 10
mismo, pero formando nOmeros de cuatro cifras
diferentes con los nOmeros, 2, 3, -4 Y 5. Se espera
que los alum nos encuentren algunos de los
siguientes numeros (y ojala todos):

2345
2354
2435

4235
4253
4352

2453
2543
2534
3245
3254
3524
3542
3425
3452

4325
4523
4532
5243
5234
5432
5423
5342
5324

Un grupo de cinco alumnos puedejugar a buscar
las maneras como se puede contestar un examen, sl
se dan cinco preguntas para contestar cuatro.Los
alum nos pueden encontrar las sigulentes maneras:

Prlmera, segunda, tercera y cuarta
Prlmera, segunda, tercera y quinta
Segunda, tercera, cuarta y quinta
Primera, tercera, cuarta y quinta
Primera, segunda, cuarta y quinta

Otro grupo de cinco alumnos tam bien puede jugar
a buscar las maneras c6mo un nil'\o puede Invit~r a
sus amigos a una fiesta sl tlene cinco amlgos y s610
puede Invltar a tres de ellos. Supongamos que los
amlgos del nil'\o son: Carlos, Eduardo, Gustavo,
Oscar y Rafael. Las formas como el nll'\o puede
invitar a sus amlgos son:

Carlos, Eduardo y Gustavo
Carlos, Eduardo y Oscar
Carlos, Eduardo y Rafael
Carlos, Gustavo y Oscar
Carlos, Gustavo y Rafael
Carlos, Oscar y Rafael
Eduardo, Gustavo y Oscar
Eduardo, Gustavo y Rafael
Eduardo, Oscar y Rafael
Gustavo, Oscar y Rafael

Para finalizar se puede proplciar una charla sobre
los juegos realizados. De esta charla pueden salir
algunas concluslones como las slguientes:

- En algunos arreglos Importa el orden en que van a
quedar los elementos, y en otros no Importa.

- En algunos arreglosse toman todos los elementos
dados y en otros se toman s610 algunos.






