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INTRODUCCION 

Durante el afio 1984 un grupo de docentes del 
Departamento de Matemdtica del Centro 
Universitario de Estudios Generales (CUEG)
de la Universidad Nacional Aut6noma de 
Honduras (UNAH), sensibles al creciente 
deterioro del proceso de ensefianza-aprendizaje
de la matemdtica, tomaron iniciativa para 
presentar a la Direcci6n de Investigaci6n 
Cientifica (DICU) de la UNAH el proyecto
denominado "Encuentro Nacional de 
Matemdtica", mismo que se proponia auscultar 
los factores acadrmicos determinantes del 
fracaso escolar en tal disciplina. 

Con una acogida sin precedentes, la DICU 
asumi6 el patrocinio del proyecto para
emprender las primeras tareas en el mes de 
febrero de 1985, integrando 8 equipos de 
maestros, con miembros tanto de educaci6n 
primaria, como de secundaria y superior, en 
igual nfimero de ciudades del pais. 

La identificaci6n y planteamiento del problema 
sefialado, se realiz6 durante el periodo de 
febrero a agosto del mismo afto, aplicando
instrumentos especificos como medios de 
investigaci6n. El andlisis revel6 como causales 
acadrmicas del deterioro, los siguientes
factores: 

a) Desarticulaci6n curricular con necesidades 
socio-econ6micas, matemdticas 
e individuales; 

b) baja intensidad de capacitaci6n a maestros; 
c) carencia de recursos diddicticos. 

En funci6n del diagn6stico prescrito, la 
Comisi6n Organizadora apunt6 como 
propuestas de trabajo para el Primer 
Encuentro: 

a) Lineamientos sobre la relaci6n entre los 
componentes socio-econ6micas, 
acaddmico-matemdtica y psicogen~ticas, 
como base del redisefio curricular;

b) Politicas curriculares para cada nivel 
educativo; 

c) Matriz alcance-secuencia de contenidos 
generales desde Pre-escolar a Bachillerato. 

Con tales elementos de discusi6n, el I 
Encuentro puso de manifiesto la conveniencia 
de establecer contactos con autoridades 
educativas del pais para acelerar los cambios 
en gran escala, que apuntaran hacia la soluci6n 
del problema por la ruta de una innovaci6n 
curricular. No fue sino hasta 1986, on que el 
Poder Ejecutivo a travrs de la Secretaria de 
Educaci6n Pdiblica, y la Rectoria de la UNAH,
acordaron constituir el Comit&Hondurefio de 
Educaci6n Matemitica (CHEM) con el 
prop6sito de plantear alternativas que
viabilizaran correctivos al deterioro del proceso
de enseiianza-aprendizaje de la Matemdttica. 

Desde esta nueva perspectiva, los prop6sitos
originales, al margen de las decisiones politicas 
que puedan generar las innovaciones, se 
legitimaron y dejaron de existir como iniciativa 
paralela. La estrategia de innovaci6n curricular 
impulsada por el CHEM, pese a sus 
deficiencias, conforma un primer intento 
nacional por construir cimientos que devengan 
en una Reforma Educativa, en lo que a 
Matemdtica concierne, para los inicios del afio 
2000. 

A partir de 1987 la Direcci6n del Centro 
Universitario de Estudios Generales, tom6 bajQ 
su responsabilidad el proyecto de innovaci6n 
curricular en Matemdtica, dentro de un 
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Programa Global denominado "Encuentros 
Nacionales de Educaci6n" que tiene como 
tarea fundamental colaborar con el Ministerio 
de Educaci6n Pfiblica en la Innovaci6n 
Curricular en todas las asignaturas bdsicas de 
cada uno de los niveles del Sistema Educativo 
Nacional, a trav6s de los Departamentos del 
CUEG tales corno Matemdticas, Letras, 
Biologia, Fisica, Ciencias Sociales, Filosofia, 
Pedagogia, Educaci6n Fisica y Deportes, y Arte. 

Los criterios en que se ha fundamentado el 
redisefio curricular en Matemdtica para el nivel 
bdsico de Educaci6n Primaria fueron 
orientados por las siguientes estrategias 
globales: 

1. La de carActer econ6mico-social, que da 
6nfasis a los contenidos matemAticos 
encaminados al desarrollo de la tecnologia 
bdsica requerida en el pais; caracterizada por 
el empleo de instrumentos que se manipulan 
con energia muscular en sectores tales como 
el agropecuario tradicional, forestal, 
pesquero, minero, artesanal, etc. 

2. 	La de car~icter psico-gen~tica, que favorece 

el desarrollo de los procesos de inteligencia 
en nuestros nifios; particularmente los 

principios de conservaci6n y nociones
 

operatorias elementales. 


3. La acad6mica, que sin desarrollar los 
conceptos matemdticos formales, prepare al 
nifio para su posterior formaci6n en esta 
disciplina, en relativa correspondencia con 
su propio avance como ciencia a escala 
mundial. 

Estas estrategias son el soporte de la 
innovaci6n curricular en Matemdtica, misma 
que comprende cuatro componentes 
articulados en forma integrada: 

1. Elaboraci6n de nuevos programas en todos 
los niveles del sistema educativo nacional; 

2. 	Adecuaci6n de una metodologia 
instruccional y evaluativa de acuerdo a los 
programas innovados; 

3. Capacitaci6n cientifica y metodol6gica 
permanente a los maestros en funci6n de la 
ejecuci6n de los programas; 

4. 	Producci6n de recursos de aprendizaje, entre 
los cuales se incluye el texto escolar. 

El texto escolar que se presenta, es producto de 
un trabajo sistemdtico de investigaci6n 
ejecutado por aproximadamente 200 maestros 
hondurefios (anexo 4), promotores del 
movimiento de innovaci6n curricular 
extendido en todos los niveles del sistema 
educativo nacional, el cual constituye la 
primera experiencia que congrega a 
educadores, matemdticos, expertos en 
educaci6n matemdtica, funcionarios y 
cooperantes de todas las instituciones queorganizan y dirigen la educaci6n del pals. La 
labor de coordinaci6n entre tan diversos 
participantes fue tarea del CHEM. 

En relaci6n a los resultados de la investigaci6n 
pedag6gica que culmin6 con el establecimiento 
de programas innovados del Primero al Sexto 
Grados, el texto que ponemos en manos de los 
nifios hondurefios esta redactado en base a una 
fundamentaci6n derivada de las necesidades de 
desarrollo econ6mico-social, cientifico y 
personal. 
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Finalmente es necesario remarcar que la 
dedicaci~n y esmero aportados por los 
maestros del Segundo Grado, son 
determinantes para la formaci6n de 
habilidades, conocimientos y actitudes en 
educandos que rechazardn o aceptardn la 
Matemdtica como disciplina durante eltranscurso de su vida. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 

Los objetivos del Segundo Grado estAn 
formulados en t6rmninos de habilidadca (OH),
conocimientos (OC) y actitudes (OA), que se 
esperan obtener de los escolares al concluir 
cada lecci6n. Estos objetivos reconocen 
opuestos al interior de cada categoria, tal como 
se expone a continuacion en la tabla sin6ptica 
que describe la notaci6n utilizada cn cada 
objetivo, de igual manera el tipo y su 
respectivo comentario. 

NOTACION TIPO DE OBJETIVO COMENTARIO 
OHC Habilidad creativa Son capacidades innatas 

a partir de las cuales se 
generan nuevas acciones de 

OHO Habilidad operatoria 
un proceso.
Son capacidades inducidas a 
partir de las cuales se 
reproducen las acciones de 

OCF Conocimiento 
un proceso. 
Son nociones intuitivas que 

formativo piopenden a la producci6n 

OCI Conocimiento 
de conceptos matemrticos. 
Son t~nninos lingfisticos 

informativo y simb6licos relativos a 
nociones. 

OAC Actitud critica Actitudes asumidas con 
criterio propio para 
confrontar las habilidades y 
el conocimiento en 
situaciones del ambiente. 

OAF Actitud funcional Actitudes dirigidas a resolver 
situaciones con aplicaci6n de 
habilidades yconocimientos. 

Estos objetivos deben implementarse
progresivamente desde OHC hasta OAF. 

Al concluir el Segundo Grado, los nifios: 
OH 	 Establecern procedimientos para:
 

Clasificar, ordenar y sucesionar nimmeros
 
naturales hasta 999.

Reconocer y clasificar s6lidos geomdtricos
 
elementales:
 
Prismas y Pirdmides de bases triangulares
 
y cuad-ildteras, Cilindro, Cono y Esfera.
 
Reconocer y clasificar figuras geom6tricas

elementales: tridngulos, cuadrildteros y
 
circunferencias.
 
Relacionar objetos por longitud, peso y

capacidad en sistema de medici6n
 
decimal e ingl6s.
 
Relacionar sucesos en base al tiempo.

Operar con adiciones, sustracciones,

productos y cocientes en el Ambito de 0 al
 
999. 
Organizar tablas y diagramas de barra. 

Seguir los pasos de un proceso

algoritmico.


OC 	 Elaborardn las nociones de: 
Nimero natural. 
S61ido geom~trico.

Figura plana.
 

Adici6n, sustraccion, producto y cociente.
Longitud, peso, capacidad y tiempo.
Organizaci6n de datos. 
mlgoritmo. 

OA Plantearin y resolvern problemas con 

aplicaci6n de:
 
Operaciones con nfimeros naturales.
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S61idos en el espacio.
Figuras en el plano. 
Sistemas de medidas de longitud, peso,
capacidad y tiempo. 
Algoritmos numdricos. 
Tablas de doble entrada y diagramas de 
barra. 

ORGANIZACION DEL TEXTO ESCOLAR 
El libro del alumno estd organizado en 
Unidades, y 6stas en Lecciones, que
corresponden a las presentadas en el Programa
de la Asignatura (anexo 1). 

Tales Lecciones se han redactado en funci6n de 
objetivos de conocimientosy actitudes, los 
cuales se persiguen posteriormente a la 
consecuci6n de los objetiios de habilidades,ya 
que la base del conocimiento y sus aplicaciones
estd en la experiencia. La fundamentaci6n 
empirica que sirve de apoyo a la elaboraci6n 
de las nociones, se fomenta en los niflos con la 
manipulaci6n de material concreto 
recomendado en cada Guia Didctica, sin tal 
etapa, el texto no es fitil como instrumento de 
aprendizaje, de ahi que la implementaci6ndidilctica de los objetivos de cada Lecci6n 
partia de lsac etivdadesugeidas parapartirdt de las actividades sugeridas para 
desarrollar habilidades. 

La Unidad 1 es una sintesis de las habilidades, 
conocimientos y actitudes logradas e. el 
Primer Grado, y tienden a formar la base de 
nuevos objetivos como efecto del surgimiento 
de los principios de conservaci6n de cantidad y
reversibilidad. 
Las Unidades 2 y 3 tratan de la construcci6n 
de la centena y del orden de los naturales del 0 
al 999, como resultado del surgimiento del 
principio de conservaci6n de cantidad. 

La Unidad 4 estd constituida por contenido 
que retoma de nuevo temas de Geometria, 
repasando lo logrado por los objet'vos de 
Pnimer Grado, cual es el Principio de 
conservaci6n de la forma. 

La Unidad 5 introduce los conceptos de lineas 
en el piano, como un proceso reversible de la 
conservaci6n de la forma, cual es la 
descomposici6n del todo en sus partes. 

Las Unidades 6 a la 9 retoman nuevamente el 
Area de Aritm~tica. Se destaca la importancia 
de la construcci6n de la centena y el
afianciamiento del sistema posicional en base 
10. El aspecto operativo estA orientado hacia el 
manejo de la adici6n, sustracci6n y orden que 
se extiende en el dimbito num6rico hasta 999. 
La multiplicaci6n de digitos es introducida 
como sumas sucesivas de un mismo nfimero. 

Las Unidades 10 a la 14 consideran procesos 

ie medici6n (longitud, peso, capacidad y 
tiempo) desde un punto de vista cuantitativo, 
con iadeterminaci6n de medidas exactas oapr6ximadas y la utilizaci6n de unidades 
patr6n de los sistemas Ingl6s, Espafiol yMtioDcml 
Mtrico Decimal. 

En las Unidades 15 y 16 se vuelve a la 
Geometria con el tema figuras en el piano y
figuras sim6tricas, lo que concluye la parte
geom6trica para este Grado. 

Las Unidades 17 y 18 tratan sobre la 
construcci6n y organizaci6n de tablas, parejas 
ordenadas y una introducci6n a la Estadistica 
Descriptiva, considerando la representaci6n de 
datos a trav6s de diagramas de barras. 
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La Unidad 19 con la cual termina el texto, 
accede a formas de descomposici6n en partes 
iguales que introducen al nifio a la divisi6nexacta. 

Estas 19 Unidades estin planificadas para ser 
desarrolladas en un total de 133 hora,,,-clase del 
aflo escolar. La jornalizaci6n sugerida se 
presenta en el anexo 2. 

Es importante destacar lo siguiente: un 
conjunto de Unidades programiticas que 
presentan afinidad de contenido, constituyen 
Areas de Formaci6n. Las Areas de Formaci6n 
no estn explicitas en el texto, pero el maestro 
deberi reconocerlas para efecto de dosificaci6n, 
evaluaci6n y retroalimentaci6n. 

El siguiente cuadro expresa de manera 
esquemitica la organizaci6n del texto en Areas 
de Formaci6n, Temas y Unidades. 

AREAS DE 
FORMACION TEMAS UNIDADES 
Aritmtica Alistamiento I 

Numeraci6n y orden del 
0 al 999 2y 3 
Operaciones de adici6n, 
sustracci6n y producto de 
nOmeros del 0 al 999 6,7,8 y 9 
Medidas 11,12,13 y 14 
Iniciaci6n a la divisi6n exacta 19 

Geometria S61idos en el espacio 
y lineas en el piano 4 y 5 
Comparaci6n de segmentos 10 
Figuras en el piano, 

Estadistica 
figuras sim~tricas 
Tablas y parejas ordenadas 

15 y 16 

Organizacion y representaci6n 

lnform~tica 
de datos 
Algoritmos 

17 y 18 
I, 3, 6,7,8,9, 
11, 15, 18 y 19 

La descripci6n de cada Area de formaci6n 
especifica se presenta en el anexo 3. 

REGULACIONES Y CONVENCIONES 
PARA EMPLEAR EL TEXTO ESCOLAR 
Carteles: Cada unidad inicia con un cartc! queCree:Cd nddiii o ncre ualude de manera directa el tema a 

estudiar. El maestro no debe limitarse a la 
explicaci6n acotada por el texto que lo 
acompafia, al contrario, debe explotarlo de 
manera intensa como fuente didictica 
para extraer ejemplos y situaciones 
relativas al tema en menci6n. 

Es mas, el cartel debe ser considerado 
como el recurso de mayor importancia en 
el libro, ya que evoca el contexto donde 
est actuando una noci6n matemtica 
particular. 

Enunciados: Las instrucciones que se piden a 
los niftos ejecutar vienen redactadas como 
6rdenes precisas y simples, sin dar lugar a 
ambigfiedades. Al comienzo del afio
escolar seri el maestro el interlocutor que
medie entre los nifios y los enunciados 
textuales; paulatinamente deberA 

abandonar esta tarea. 

Para mayor sencillez, se adopta el uso de 
vocablos comunes al medio lingfiistico
hondurefo, sin que esto signifique caer en 

el margen de la vulgarizaci6n del idioma. 

Ejercicios: Cada Lecci6n incluye una variedad 
de ejercicios y prob!emas vinculados al 
contenido. Estos aparecen graduados en 
ascenso de dificultad, por regla general son 
lOS fltimos de cada bloque los que tienen 

mayor poder de discriminaci6n, esto es, 
que el porcentaje de respuesta correctas 
disminuye en relaci6n a los primeros 
ejercicios. 



Tal graduaci6n de dificultad estd en 
correspondencia con la siguiente tabla: 
GRADO DE %DE
DIFICULTAD DISCRIMINACION %APROBACION 

Facil 0 a 19Intcrmedio 81 a 10020 a 59 41 a 80Dificil 60 a 100 0a 40 

Si estos ejercicios y problemas son empleados 
como reactivos en un instrumento de
evaluaci6n sumativa, debe esperarse
rendimientos que satisfagan los porcentajes de 
discriminaci6n anotados. Si no ocurre asi,
existen fallas en algunos de los siguientes
6rdenes: 

a) Formulaci6n imprecisa del objetivo;
b) Contenidos desajustados al objetivo; 
c) Metodologia indeccada;
d) Reactivo mal seleccionado, 

El texto escolar contiene numerosos ejercicios
de completaci6n, dado que el libro serd 
retornable, se recomienda al maestro tomar 
precauci6n para que los nifios no escriban en 
sus pdginas, sino en cuaderno separado e 
individualmente. 

En la mayoria de las Unidades, para evitar 
p~rdida de espacio sobrante en la pdgina, se ha 
dispuesto presentar Pasatiempos y Adivinanzas 
de cardcter matemdtico ligados al contenido de 
la Lecci6n, o de Lecciones precedentes. Estos 
Pasatiempos y Adivinanzas, al igual que los 
ejercicios y problemas, deben ser resueltos por
los nifios en sus respectivos cuadernos. 

ORGANIZACION DE LA GUIA
 
PARA EL MAESTRO
 

Las guias para el maestro son correlativas a 
cada Unidad y Lecci6n del texto escolar, cadauna de ellas presenta una estructuraci6n 
compatible con el Programa de la asignatura,en especial con los objetivos que corresponden 
a habilidades, conocimientos y actitudes. 

El patr6n de la guia para cada Lecci6n es el 
siguiente: 

PRINCIPIOS COGNOSCITIVOS: Son 
conceptos, propiedades y resultados 
bdsicos que el maestro debe manejar consoltura para desempefiarse con eficiencia. 
Van mds ali de lo que 6ste debe ensefiar 
en el aula, lo que significa que no son para
conocimiento directo de los nifios. 

OBJETIVOS: Formulaci6n explicita en cada 
Lecci6n de los seis objetivos de la 
tipologia "Dial~ctico-Estructural", la cual 
ya ha sido explicada en los OBJETIVOS 
DEL PROGRAMA DE SEGUNDO 
GRADO. 

Estos objetivos operan en pares opuestos,
de forma ascendente, partiendo del 
desarrollo de habilidades 
(creativa-operativa), continuando con 
producci6n de conocimiento 
(formativo-informativo) para concluir con 
la manifestaci6n de actitudes 
(critica-funcional). 
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IMPLEMENTACION DIDACTICA: 

Sugerencias para impulsar el logro de los 
objetivos entre los nihios, que se 
corresponden ordenadamente, 
proponiendo el uso de material concreto, 
modalidades de enfoque y tratamiento del 
texto escolar. 


Al utilizar cada ejercicio del Libro de 
Texto la instrucci6n del mismo aparece 
entre comillas. 

Se insiste que estos procedimientos no 
pretenden escatimar la creatividad e 
iniciativa del docente, son apenas esbozo 
de una actividad mds rica que dste debe 
planificar. 

La nomenclatura empleada para su 

identificaci6n, estd asociada a cada 
objetivo de cada Lecci6n: IHC significa 
"implementaci6n de habilidad creativa", 
IHO significa "implementaci6n de 
habilidad operativa", ICF significa 
"implementaci6n de conocimiento 
formativo", ICI significa "implementaci6n 
de conocimiento informativo", IAC 

significa "implementaci6n de actitud 
critica" y IAF que significa 
"implementaci6n de actitud funcional." 

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS: Se 
presentan como una alternativa para 
enriquecer y afianzar el contenido de la 
Lecci6n, son algunas veces ejercicios 
operatorios, problemas o preguntas que los 
alumnos deben responder. 

Conviene sustituir los ejercicios cuando 
dstos est~n agotados, sobre todo despu~s
de dos afios de circulaci6n del texto. El 
maestro puede ajustar y actualizar los 
ejercicios segfin convenga a sus 
necesidades diddicticas, siempre que 
preserven la graduaci6n y adecuaci6n a los 
objetivos propuestos. 

PAUTAS EVALUATIVAS: Al final de cada 
Lecci6n se ofrecen sugerencias tipicas para 
evaluar objetivos. Estas pueden emplearse 
como pauta para elaborar un instrumento 
de evaluaci6n sumativa y discreta, con la 
advertencia que no debe suplantar la 
iniciativa del maestro para disefiar sus 
propios instrumentos evaluativos. 
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UNIDAD 1: ALISTAMIENTO EN ARITMETICALeccion 1: Decenas y unidades 
Pfiginas del libro: 5-6 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Principios cognoscitivos
 

Esta Lecci6n retomarA la lecto-escritura de los 
nfimeros del 0 al 99, con reconocimiento del 
sistema numrico posicional de base 10, ya 
estudiado desde el Grado anterior. 

Debemos considerar que al escribir o leer un
 
ntimero, el alumno tendri que distinguir:

a) El nfimero como expresi6n iica de una 


cantidad determ inada;

b) El nt~mero como formaci6n de decenas y


unidades; 

c) 	 El valor relativo de cada digito, segfin la
 

posici6n que ocupe en el arreglo 

Decena-Unidad.
 

Se tratar por tanto reforzar el empleo del 
sistema num~rico decimal en el dmbito de losU 
nfimeros menores que 100, en base a la 
equivalencia entre diez unidades y una decena. 
Esta equivalencia se fundamenta en el Ilamado 
Principiode conservacirnde cantidad,que
mantiene invariable la cantidad de diez 
objetos, aun cuando se representen por un
 
objeto unitario. 


Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerdn procedimientos para 
descomponer un nfimero menor que 100 
en decenas y unidades. 

OHO 	Escribirdn y leerdn los nt~meros de 0 a 
99 indicando el nfimero de decenas y
unidades que lo componen. 

OCF 	 Conceptualizarfn el "sistema posicional 
decimal" en la representaci6n de un 
ntmero de dos cifras. 

OCI Escribirfn un nfimero dado, menor que 
100, en notaci6n decimal expandida.

OAC PropondrAn situaciones donde se emplee 
la numeraci6n del 0 al 99. 

OAF ContarAn hasta 99 en situaciones dadas.
lmplementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podri: 

IHC Dictar, a los alumnos, niimeros de dos 
cifras para que los representen en la caja de 
valores, recordando brevemente el Principiode 
valor reletivo: "si una palilla estA en U tiene 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa ilOOHblddoeaia IHOOCF Conocimiento formativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

,*,,, 
Decenas yunidades 

equ-val-. 
13M ,93C?-Z:.\ 

,_
 

una decena I diez unidades
 

D u 

[ 5 decenas = 50 unidades 

3unidades = 3 unidades 

53 = 50 +3
 

(cnco) 5 

valor de unidades, si la palilla estd en D tiene 
valor de decenas". 
IHO Dictar nfimeros de dos cifras para que los 
alumnos los descompongan en decenas y 
unidades. Por ejemplo: 
84 tiene 8 decenas y 4 unidades 
25 tiene 2 decenas y 5 unidades 
30 tiene 3 decenas y 0 unidades 

PAgina 5 

ICF Utilizando el cartel, explicar a los alumnos 
que 	los digitos en un nfimero de dos cifrastienen 	un valor asignado de acuerdo al lugar 
que ocupan. Por ejemplo: 
53 esti formado por 5 decenas y 3 unidades 
35 estA formado por 3 decenas y 5 unidades 

Continuar la explicaci6n mencionando la 
equivalenciade las decenas con el nfimero total 
de unidades que representan, por ejemplo: 
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iCuales so corresponden? 

7deco,., y 9,,,idd - 60 79 
- trenta ytres ( 

2decenas y 4 unidades 24 

dLi yoho 33i P 
6 decenas y 0 undades 1 

' I 

Vamos a descomponer cada numero 
como se indica en el primer ejemplo: 

48=40+ 8 38 =E-I + 8 

21 = 0I + l 16 =E1 + L 

Pasatlemp,.o 

Encontremos todos
 
los nimeros de dos cifras 

que podemos formar 3 a 


con 3, 5 y 8.
 
Podenmo repetir un digito 5 

en el mismo niimero. 


6 (s° 

5 decenas = 50 unidades 
3 decenas = 30 unidades 

Enseguida explicar que todo nfimero de dos 
cifras puede descomponerse como se 
ejemplifica a continuaci6n: 
53 = 50 + 3 
35 = 30 + 5 
70 = 70 + 0 

Esta representaci6n recibe el nombre de 

notaci6n decimal expandida o desarrollada. 

Por supuesto que con los alumnos no debe 

emplearse esta terminologia. 

ICI Proponer ejercicios de notaci6n expandida 

de nfimeros del 10 al 99, tratando que sean
 
dados en cualquier orden. Ejemplo: 48, 17, 89,
 
32, 29, 54, 68,...
 
IAC Pedir a los alumnos que mencionen
 
situaciones, donde se emplee la
 

descompo ici6n de nfimeros de dos cifras en 
decenas y unidades.Pgn
Pigina 6 

IAF ",CuMles se corresponden?". Proponer a 
los alumnos que establezcan la equivalencia de 
las cantidades escritas en el cuadro de la 
izquierda con las del cuadro de la derecha. 

"Vamos a descomponer cada nfimero como se 
indica en -l primer ejemplo:". Que escriban en 
cada cuadro los nfimeros adecuados, para que 
la suma sea igual al nfimero dado. 

"Pasatiempo". Resolver, escribiendo todos losnfimeros que pueden formarse con 2 cifras con 
los nfimeros 8, 5 y 3, pudiendo repetir dos 
veces un digito en el mismo nfimero, por
ejemplo: 55, 83, etc. 

Ejercicios complementarios 
Que los alumnos: 

1. Respondan cudntas decenas y unidades 
libres tienen los siguientes nimeros: 38, 43, 

69, 99, 90, 70 y 41.2. Expresen en notaci6n decimal expandida los 
siguientes nfimeros: 78, 85, 25, 38, 80 y 67. 

3. Encuentren los nfimeros de dos cifras que 
pueden formarse con dos digitos dados, contres digitos dados (repitiendo o sin repetir el 
mismo digito). 

4. Expresen mentalmente la cantidad de
decenas y unidades que tienen los nfimeros: 
58, 75, 69, 40 y 33. 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Descomponer un ndmero de dos cifras en 
decenas y unidades. 

2. Escribir el nfimero dadas sus decenas y 
unidades. 

3. Lecto-escribir nfimeros de dos cifras. 
4. Expresar mentalmente la cantidad de 

decenas y unidades de un nfimero dado. 
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Lecci6n 2: Adici6n y sustracci6n con 
nimeros naturales del 0 al 99 
Pagina del libro: 7
 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase
 

Principios cognoscitivos 

La adici6n y sustracci6n son operacione con 
nfimeros que representan cantidades cuyo resul
tado es un nuevo nfimero, el cual corresponde a 
otra cantidad. 

Estas operaciones son parte de un proceso de 
coordinaci6n sensorio-motriz sobre objetos, 
que el alumno manifiesta alrededor de los 7 u 
8 aflos. Esta acci6n es reflejada con la reuni6n 
o uni6n de colecciones y su acci6n inversa 

como es sevarar,desunlr o descomponer la 

colecci6n obtenida por reuni6n. 


Las acciones de esta naturaleza van
 

interiorizdndose gradualmente hasta que el 

alumno las separa de los objetos fisicos, 

convirti~ndose en un acto que se realiza con 

cantidadesabstractas,sin referencia a los 

objetos que tuvieron como punto de partida. 


El movimiento fisico que anula una acci6n 
directacon su acci6n inversa, por ejemplo: 
componer-descomponer, es la base del 
Principiode reversibilidadde acciones.De igual 
manera, la adici6n y la sustracciOn soil 
operaciones inversas a nivel de pensamiento, 
como resultado del Principio de reversibilidad 
de acciones sensorio-motrices. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerdn procedimientos para 

efectuar adiciones con nfimeros de dos 
cifras sin que la suma exceda de 99 y 
sustracciones con minuendo menor que 
100, sin prestar de la decena. 

OHO Encontrardn sumas menores que 99, de 
nt~meros de dos cifras y diferencias 
cuyos minuendos sean menores que 100 
sin prestar de la decena. 

OCF Reforzarin las nociones de "adici6n" y 
de "sustracci6n" posicional. 

OCI Empleardn correctamente los tdrminos 
utilizados en la adici6n y la sustracci6n. 

OAC PlantearAn situaciones donde se apliquen 
las nociones de adici6n y sustracci6n. 

OAF Resolverdn problemas donde se apliquen 
la adici6n y la sustracci6n, en el dmbito 
numdrico correspondiente. 

Adici6n y sustracci6n con n6meros 

naturales del 0 al 99 

Operemos: 
7 + 25 + 79+ 23 + 
? 14 12 53 

=I] LI----7I
48- 79- 69- 78
44 46 39 20 

Resolvamos cada problema: 

1.En la pulperia gast6 
30 centavos en pan, 
10 en canela 
y 20 en sal. 

I 	 tCu6nto gast6 en total? 
Si Ilev6 95 centavos, 
tcu6nto me sobr6 

-	 despu6s de pagar? 

2.Cuando mi abuelito cumpla 67 ahios, 
mam6 tendr6 44 afios y yo tendr6 20. 
tC.6ntos afios es mayctr auelita que mam6? 
tCu6ntos afios soy menor que mam6? 

(,iefo,7 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
cl maestro podrA: 

IHC Utiizar la caja de valores para efectuar la 
adici6n y sustracci6n con digitos de dos cifras, 
teniendo cuidado que la suma no exceda de 99, 
ademds en la sustracci6n que, el minuendo sea 
menor que 100 y mayor que el sustraendo y no 
se preste de D. 
IHO Pedir a los alumnos que encuentren en la 
caja de valores, la suma de dos ndmeros 
aplicando el algoritmode la adici6n y la 
diferencia de dos nfimeros aplicando el 
algoritmode la sustraccion sin prestar de la 
decena. Estos algoritmos son: 

a) Algoritmo de la adici6n posicional 

Paso 1. Dar un numero de dos cifras y 
representarlo en la caja de valores; 
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Paso 2. Dar otro nfimero de dos cifras y
representarlo en la caja de valores;

Paso 3. Sumar unidades con unidades, si las 
unidades exceden de 10, acarrear a 

decenalas 


Paso 4. Sumar decenas con decenas, mds la

decena acarreada si es que hubiere;


Paso 5. Lee y escribir el ntimero que estd 

representado en la caja de valores. 


b) Algoritmo de la sustracci6n posicional 


Paso 1. Dar un ndmero de dos cifras y 

representarlo en la caja de valores;


Paso 2. 	Dar otro nfimero para que sustraigan 
de la caja de valores las palillas que 
corresponden al orden unidad y
decena; 


Paso 3. Mencionar y escribir el nilmero que 
estd representado en la caja de valores. 

Nuevamente se advierte que el tdrmino 

"algoritmo" no debe emplearse con los 

alumnos. En general se entiende por algoritmo 
a todo proceso que debe ejecutarse paso a paso,
siguiendo un orden estricto. 

ICEF Explicar en la pizarra s algoritinos 

anteriores, sumando y restando de acuerdo al 
arreglo "Decena - Unidad": unidades con 
unidades y decenas con decenas. En la resta no 
debe prestarse de la decena. Esta operatoria
respetard el orden de ojecuci6n, primero 
unidades y despu~s decenas. 

ICI Sumar o restar verticalmente nfimeros de 
dos cifras. 

Recordar la utilizaci6n de los terminos de la 
suma: sumandos y suma total; y de la 
sustracci6n: minuendo, sustraendo y diferencia 
o resta.
 

IAC Solicitar a los alumnos que expongan 
situaciones en donde se apliquen las 
operaciones de adici6n y sustracci6n. 

PAgina 7 
IAF Pedir a los alumnos que resuelvan en sus 
cuadernos los ejercicios que se plantean en 

"Operemos:", sumando o restando
 
verticalmente los nfimeros.
 
"Rsolvamos cada problema:". Plantear,
 
intepretar y resolver los problemas, efectuando
 

operaciones conveniene
 

Se sugiere proponer otros problemas similares,
de acuerdo al medio en que se desenvuelven 
los alumnos. 
Ejercicios complementarios
Plantear problemas tales como: 
I.Encontrar el resultado de operaciones 

similares a: 
48 + 54 - 79 + 95 - 87 + 
51 23 20 32 12 

2. Resolver problemas del tipo: 
-	 Mamd tenia 48 gallinas y nacieron 32
 

pollitos. ,Cudntas ayes de corral tiene
 
ahora?
 

- En vacaciones de fin de afio, fui al mar y
recogi 78 conchas y mi hermano recogi6
35. LCudintas conchas tengo mds que mi 
hermano? 

Importante: Orientar a los alumnos para que
resuelvan los problemas segdn la modalidad 
utilizando el patr6n de la figura 1.1:que se ha presentado en Primer Grado, 

___________el________dela ________1._1: 

Enunciado: 

Datos: 	 Operaciones: 

Desarrollo: 

R/
 

(fig. 1.1) 
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Procurar el aseo y orden en el cuaderno de 
trabajo, darante todo el afto escolar. 

Pautas evaluativas 
Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Sumar verticalmente nfimeros de dos cifras,
sin acarreo a la decena y con acarreo a la 
decena. 

2. Resolver problemas con aplicaci6n a la 
adici6n de nfimeros de dos digitos.

3. Encontrar la diferencia entre dos nfimeros 
de dos digitos sin prestar de la decena. 

4. Resolver problemas con aplicaci6n de la 
sustracci6n de nfimeros con dos digitos, sin 
prestar de la decena. 

Leccion 3: Orden en los utimeros 
naturales del 0 al 99
 
Pdginas del libro: 8-9
 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase
 
Princpios cognoscitivos
 
Nuevamente recuperamos lo establecido en la
Lecci6n 2 del Libro de Primer Grado en lo que
 
se refiere a las relacionesde orden.
 
El orden creciente(del menor al mayor) induce

inmediatamente el orden decreciente(del

mayor al menor).
 

El orden que aplicaremos en este caso serA con
 
cantidades, en el dinbito del 0 al 99,

manejando por primera vez los simbolos
 
siguientes:
 
<, que se lee "menor que"
 
>, que se lee "mayor que".
 

Los cuales resultan de la convenci6n adoptada
 
en Primer Grado, cual es usar una flecha segn
el sentido:
 

Mayor -> Menor
 
Menor Mayor
-

En esta Lecci6n introduciremos estos simbolos,
trazando en principio flechas, luego borraremos 
los segmentos horizontales para dejar
solamente: 

mayor] > Fme-no-r o eo <mao 

Objetivos
 
Al concluir esta lecci6n, los alumnos:
 

OHC Determinardn procedimientos para 
establecer en una pareja de nfimeros, 
cudl es el menor y cudl es el mayor.

OHO Dada una pareja de nfimeros sefialardn 
cudl es el menor y cuil es el mayor.

OCF Conceptualizardin la relaci6n de orden 
creciente y decreciente en el Aimbito 
nur-nrico del 0 al 99. 

OCI Emplear~in correctamente las expresiones"menor que", "mayor que", "igual que" 
y los simbolos correspondientes al 
comparar dos nfimeros dados. 

OAC 	 Propondrdn situaciones donde se aplique
el orden creciente y decreciente en los 
nfimeros menores que 100. 

OAF Resolverdn problemas donde se aplique
el orden creciente y decreciente. 

Implementaci6n didictica
 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
 
el maestro podrd:
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Orden en los nimeros naturales del 0 al 99 
Escribamos el simbolo< 6> que corresponda,
al comparar cada pareja de nImeros: 

o U D U 7 5 8 92 

S 

C')0_0,_ 

es menor que
6,2 <71 1 

-71 

S[81 

_ _ _
80 60 16 17 27 34] 

ICu6les numeros faltan? 

1 I : 18 1 18 1 120 
D U D I r 

q 00 
0~) 

F34- es mayorque 18 

< se lee: menor que 
> se lee: mayor que 

8 (ocho) 

IHC Formar grupos de alumnos (2 6 3) y
dictar a cada quien ndimeros de dos cifras y
luego preguntar quidn tiene mayor, menor o 
igual cantidad. 

IHO Dictar a los alunmnos parejas de nfiimeros 
para que puedan establecer la comparaci6n
mediante las flechas de manera que se orienten 
hacia el menor. 

Paigina 8 
ICF Explicar que para establecer la relaci6n <, 
> 6 = entre los nfimeros se comparan los 
diferentes valores num6ricos de las decenas y
unidades, entre si, segfn los diferentes casos. 

Deben aprender a leer correctarrente en los dos 
sentidos "mayor que" y "menor que". Por 
ejemplo al comparar 62 y 71 podridn decir "71 
es mayor que 62" 6 "62 es menor que 71". 

139 1971981 

Cmparemos coda nuinero con 18 y 53: 

T29 

[ 8 

(nuee)9 

ICI Escribir parejas de numeros entre 0 y 99 
para que los alumnos empleen oralmente las 
expresiones "menor que", "mayor que" e "igual
que" al comparar ambos nfimeros. Leer el 
orden en los dos sentidos. 
IAC Solicitar a los alumnos que mencionen 
situaciones donde se aplique el orden de los 
nfimeros del 0 al 99, por ejemplo: edad de los 
alumnos con respecto al profesor, nfimero de 
alumnos por grado,... 

Pfigina 9 
IAF "Escribamos el simbolo < 6 > que
corresponde, al comparar cada pareja de 
nfimeros-". Proponer a los alumnos que copien
el ejercicio en el cuaderno e inicialmente 
coloquen una flecha en el espacio 
correspondiente, de manera que la punta 
oriente hacia el menor, luego borrar el 
segmento para que solamente aparezcan los 
simbolos < 6 >. 
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Leccion 4: Operaciones y orden 
Pdginas del libro: 10- 11 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 
Princiuios cognoscitivos 

Hasta ahora hemos estudiado, en el conjunto 
de los nfimeros naturales menores que 100, de 

"Cudles ndimeros faltan?". Pedir que escriban forma aislada e independiente dos aspectos
los nfimeros que faltan en los espacios para estructuralesque conciernen a la operatoriay al 
completar la "cadena". orden. 

La adici6n serd fusionada con la relaci6n de"Pasatiempo". Realizar e pasatiempo orden a manera de hacerlas compatibles. Tal 
propuesto en l sentido de escribir cules compatibilidad, entre la operatoria y el orden,
niimeros, de los dados, son menores que 18 y se expresa con la denominada Ley de 
cuales son maycres que 5 Monotornade la Adici6n. Cabe aclarar que esta 
Ejercicios complementarios 	 ley garantiza la conservaci6n de la desigualdad

si a los miembros de dsta se suma un mismoPlantear problemas tales como: 	 nfimero. Si la monotonia se verifica para la 
1. En cada una de las parejas de nfimeros adici6n (operaci6n directa) tambien se cumple

escribir entre ellos el simbolo que para la sustracci6n (operaci6n inversa).
corresponde: 	 Textualmente la Ley de Monotonia enuncia 

a. 	17 LI 24 b. 71 El 17 que: "si a los miembros de una desigualdad se 
suma o resta un mismo nfimero esta 

c. 24 0 42 d. 31 0 31 	 desigualdad no cambia". Se recuerda que el 
tdrrnino "monotonia" no debe ser empleado 

2. Ordenar de mayor a menor los siguientes 	 con los alumnos. 
nfimeros, escribiendo entre ellos el simbolo Objetivos
 
correspondiente:
 
a. 17, 24, 19 b. 71, 14, 54 Al 	concluir esta lecci6n, los alumnos: 
c. 	15, 19, 10, 58 d. 79, 97, 87,78 OHC Establecerdn procedimientos para

3. Si David tiene 27 mables y compra 17, verificar la propiedad de monotonia en
 
Enrique tiene 58 y pierde 14. ,Qui6n tiene 
 la adici6n y la sustracci6n. 
m&is mables? OHO Vrificardn la propiedad de monotonia, 

Pautas evaluativas tanto en la adici6n como en la 
Verificar si los alumnos son capaces de: sustracci6n en el mbito num6rico de 0 a99. 
1. Escribir correctamente el simbolo <, > 6- OCF Elaborardn la noci6n de monotonia, al 

entre dos o mcs nmeros b hacer compatible el orden con la adici6n 

2. 	Resolver problemas de adici6n y sustracci6n y iasustracciol.
 
estableciendo una comparaci6n entre los OCI Escribirdn el simbolo <6>
 

correspondiente, en la aplicaci6n de lamonotonia de la adici6n y la sustracci6n 

en nfimeros del 0 al 99. 
OAC Propondr~in situaciones donde se aplique

la monotonia de la adici6n y la 
sustracci6n. 

OAF 	 Resolverdn problemas aplicando la 
propiedad de monotonia en la adici6n y 
la sustracci6n. 

ImplemeLtacian didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Usar dos cajas de valores para comparar 
dos ndmeros y seguir el algoritmo: 
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Operaciones y orden 

Sabemos que: 67 < 82 


Si sumamos un mismo nimero a ambos, 
por ejemplo 4, tenemos que 

67 + M = 71 y 82 + = 86 


Observamos que: 1 71 < 98 


Entonces el sentido de la desigualdad no cambia. 

Sabemos que: 35 < 48 


Si restamos un mismo ntmero a ambos, 
par ejemplo 3, tenemos que 

35- j- j=32 y 48- [ ='5LQu6 

Observamos que: F32 < 45
 

Entonces el sentido de la desigualdad no cambia. 
10 (d,") 

Paso 1. Dictar los nimeros; 
Paso 2. Pedir que establezcan el orden entre 

ellos; 
Paso 3. Dictar un finico nfimero seleccionado 

de manera que pueda sumarse o 
restarse a los dos primeros nfimeros 
dados; 

Paso 4. 	Solicitar a los alumnos que expliquen 
el resultado de las operaciones en 
tdrminos de la desigualdad.

IHO Dictar a los alumnos dos nfimeros entre 0 
y 99 relacionados por < 6 >, por ejemplo: 
31< 42642 >31 

Proponer un tercer nfimero seleccionado que
pueda sumarse a los primeros (que la suma no 
exceda a 99), este nfimero puede ser por 
ejemplo el 19. 
Solicitar a los alumnos que efectien la suma de 
este nfimero con los anteriores de manera 
separada: 

Coloquemos el simbolo<6>que corresponde, 
despu6s de cada operaci6n: 

31 < 49 	 sumar 5 a ambos 36 <54 

54 < 55 	 restar 4 a ambos 

38 17 sumar 12 a ambos
 
9 >- 59 restar 19 a ambos
 

Resolvamos:
 

Pablito tenia 23 mables y Jacinto 18.
 
Si coda uno perdi6 12 mables,
 
6a qui6n de los dos le queda mayor cantidad?
 

Adivinanza
 

Soy un nimero entre 
70 y 80. La suma 
de mis dos crifras es 13. 

ntmero soy? 

(once) I1
 

31 + 42 +
 
19 19
 
50 	 61
 

Pedir que comparen los resultados segfin la 
relaci6n de orden propuesta: 
50 < 61 	6 61 > 50
 
Proponer otro ejemplo efectuando sustracci6n, 

pr oto 31 < 42stracci 31
 
para ci caso: 31 < 42 6 42 > 31
 
Pedir que resten un nimero a ambos, para el
 
Pedi 10: 
caso 10:31 - 42 
10 10
 
21 32
 
Concluir que: 21 < 32 6 32> 21.
 

Pigina 	10
 
ICF Explicar a los alumnos, utilizando el 
contenido del cartel o a trav6s de resultados 
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similares a los anteriores, que el orden se 
conserva al sumar o restar un mismo nfimero a 
los miembros de una desigualdad. 
ICI Escribir desigualdades num~ricas y pedir 
que sumen o resten un mismo nfimero a la 
desigualdad dada. Sin efectuar operaciones, los 
alumnos escribirdn el signo que convenga a la 
desigualdad propuesta. 
IAC Pedir a los alumnos que presenten 
situaciones donde se aplique la propiedad de 
monotonia en la adici6n y la sustracci6n. 

Pagina 11 
IAF "Coloquemos el simbolo < 6 > que 
corresponde, despues de cada operaci6n:". Para 
cada desigualdad proponer a los alumnos que 

'imen 	o resten a ambos nfimeros el nfimero 
dado, 	para que despu~s comparen el resultado 
y lo expresen utilizando el simbolo < 6 >. 

"Resolvamos:". Pedir que, escriban, planteen y 
resuelvan el problema y comparen los 
resultados segfin la relaci6n de orden 
propuesta. 

"Adivinanza". Los alumnos buscardn la 

soluci6n haciendo una lista de todos los 

nfimeros del 70 a 80, para despu6s verificar 

cudl es el nfimero buscado aplicando las 

condiciones. 


Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1. Considerando la "cadena" 3 < 12 <21 < 58, 
sumar un mismo numero a cada nfimero 
(que la suma no pase de 99). Sin efectuar 
operaciones encontrar la relaci6n de orden 
correspondiente en la "cadena" resultante. 

2. Realizar un ejercicio similar con sustracci6n. 
3. En un gallinero habian 45 gallinas y en otro 

gallinero habian 83 gallinas. Si en cada uno 
vendieron 20 gallinas. LCudl de los dos 
gallineros tiene mayor cantidad de gallinas?. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

Aplicar la propiedad de monotonia con 
adiciones y sustracciones. 

Lecci6n 5: Sustracci6n pidiendo 
prestado a la decena 
Pdginas del libro: 12-13 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

La caja de valores debe ser requerida 
nuevamente como instrumento de cdlculo. 
El funcionamiento se basa en quitar de la 
cantidad de palillas colocadas en D - U, las 
palillas que corresponden al n~imero que va a 
sustraerse, siempre comenzando por U, despues 
con D y teniendo en cuenta la dificultad de 
que se efectuard prestamo de las decenas(D). 

En esta Lecci6n debe mantenerse presente lo 
recomendado en la Lecci6n 1, principalmente 
lo relacionado con la conservaci6n de cantidad, 
enfatizando en la equivalencia de diez 
unidades por una decena. 
Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerdn procedimientos para 
encontrar la diferencia entre nfimeros de 
dos cifras cuando las unidades del 
minuendo son menores que las del 
sustraendo. 

OHO Encontrardn la diferencia entre nfimeros 
de dos cifras pidiendo prestado a las 
decenas del minuendo. 

OCF 	 Reforzaran la noci6n de "sustracci6n 
posicional". 

OCI 	 Escribirdn correctamente en notaci6n 
vertical la sustracci6n posicional de dos 
nfimeros, siempre que el minuendo sea 
menor que 99, pidiendo prestado a la 
decena. 

OAC 	 Planteardn situaciones donde se aplique 
la sustracci6n con minuendo menor que 
99.

OAF 	 Resolverdn problemas aplicando la 
sustracci6n con minuendo menor que 99 
prestando de la decena. 

Implementaci6n didictica
 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
 
el maestro podrd:
 

IHC Dictar a los alumnos un nimero de dos
 
cifras para que sustraigan otro n6mero dado
 

con empleo de la caja de valores.
 

Los ejercicios deben ser con "pr~stamo" de la
 
decena, o sea que las unidades del winuendo
 
sean menores que las de sustraendo. Ejemplo:
 
restar 27 de 83.
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Sustracci6n pidiendo prestado a la decena 

42 menos 23 

No podemos sacar //deU. 
Pidamos prestada una/ a D. 

Hagamos elcambio siguiente: 

. . .Resolvamos: 

Levemos laspaletas roias a U. 

Saquenosde USe 
t~~u Saqemosahoa~/(~'e Upero 

y //de D. 

D U 

Entonces nos queda: 

FOperemos 

D uD ....... - :-U 


K 2 _ 2 3 se pideprestada 2 3 

una decena 9 

12 (doce) 

Solicitar a los alumnos que expliquen el 
procedimiento que utilizaron para Ilegar al 
resultado. 

Pigina 12 
IHO Pedir a los alumnos que encuentren la 
diferencia de dos nfimeros aplicando el 
siguiente algoritmo que aparece ilustrado en el 
cartel: 

Paso 1. Dar un nfimero de dos cifras y 
representarlo en la caja de valores; 

Paso 2. Dar otro nfimero para que lo 
sustraigan; 

Paso 3. Verificar si pueden sacar las palillas 
correspondientes a las unidades del 
sustraendo, sino hacer: 

Paso 4. Prestar una palilla de D y realizar el 
cambio de 10 palillas para U, para 
sacar las palillas correspondientes a las 
unidades del sustraendo; 

Operemos: 
17- 54- 81 - 60
9 38 45 26 

Encontremos los nimeros: 

+ 37 = 48 19 + El = 75 
E[]1+29 =70 47 +l]= 94 

Teniamos 52 huevos 

hora quebraron 18, 

recogimos
to31 

tCu6ntos huevos 
tenemos en total? 

i'Pasatlemnpo 

para encontrar los nImeros faltantes: 

18 52 

+3+ 

(Irece) 13 

Paso 5. Sacar las palillas de D correspondientes 
a las decenas del sustraendo; 

Paso 6. Leer y escribir el nfimero que estd 
representado en la caja.

ICF En la misma patgina 12, plantear la 
operaci6n sin caja de valores siguiendo el 
procedimiento anterior. A continuaci6n 
explicar que al restar de un minuendo, cuyas 
unidades son menores que las del sustraendo, 
debe pedir prestado una decena del minuendo 
para operar. 
ICI Restar en forma vertical los nfimeros que 
estdn en la columna de las unidades y las 
decenas, respetando ese orden, usando la 
notaci6n siguiente: 

Paso I D U Paso 2 D U 

- 3 

5 6 
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Habituar a los alumnos a usar el segundo paso 
de la notaci6n anterior, en tanto no se haga el 
pr6stamo a nivel mental. Paulatinamente debe 
lograrse ese nivel. 
IAC Pedir a los alumnos que planteen ejemplos 
donde se aplique la sustracci6n de nfimeros de 
dos cifras. 

Paigina 13 
IAF "Operemos:". Que los alumnos encuentren 
el resultado de cada sustracci6n. 

"Encontremos los nfimeros:". Que los alumnos 
encuentren el nfimero que hace verdadera la 
igualdad planteada (recuerde que deben 
realizar una resta). 

"Resolvamos:". Resolver el problema 
planteado. Sugerir otros similares, recuerde el 
buen uso del cuaderno por parte del alumno 
para fomentar aseo y orden en el trabajo. 

"Pasatiempo". Hacer la primera operaci6n y 
escribir el resultado en el espacio 
correspondiente, luego a este resultado aplicarle 
]a segunda operaci6n y escribirlo en el segundo 
espacio y por filtimo al segundo resultado 
aplicarle la otra operaci6n y el resultado final 
escribirlo en el tercer espacio. Se debe empezarsiempre de izquierda a derecha.
sieresd equirdaa drcha. 

Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1. Mi papd fue al pueblo a vender repollos, 

Ilevaba 85 repollos y regres6 con 19. 

LCu~intos vendi6? 


2. 	Maria fue al mercado a comprar, lievando 
35 Lempiras, si gast6 19 Lempiras. ,Cudnto 
le qued6? 

3. Encontrar los nfimeros apropiados: 
=-+35=89 =+18=75 
45 += = 93 34 +== 70 

Pautas evaluativas 


Verificar si los alumnos son capaces de: 


1. Encontrar la diferencia entre dos nfimeros 

de dos digitos, prestando de la decena. 


2. 	Resolver problemas con aplicaci6n de la 
sustracci6n de nimeros con dos digitos, 
prestando de la decena. 

UNIDAD 2: NUMERACION DEL 0 AL 999 

Lecci6n 6: El cien 
Pdgina del libro: 14 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Principios cognoscitivos 

Antes de la formaci6n de la centena, el alumno 
ya reconoce la existencia de cantidades 
mayores que 99, afin sin Ilegar a contarlas o 
enumerarlas. El establecimiento de tales 
cantidades se basa en la regla "tiene uno mas 
que", con lo cual el cien surge como sucesor 
natural de 99. Remarcamos que el prop6sito de 
esta Lecci6n no es escribir el nfimero 100, 
unicamente trata que el alumno sepa contar 
hasta dicha cantidad. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerfn procedimientos para contar 
cien objetos. 

OHO Contarfn cien objetos de diez en diez. 
OCF Elaborardn la noci6n del nfimero "cien". 
OCI Empleardn correctamente el trmino 

"cien". 
OAC Propondrdn situaciones donde se aplique 

el nfimero cien. 
OAF Resolverfin problemas aplicando el 

nfimero cien. 
Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrda: 

IHC Presentar a los alumnos colecciones con
mdis de cien objetos, preferentemente chapitas, 

para que formen una agrupaci6n de 99. Una 

vez agrupados agregardn uno mds a la 
colecci6n. 
IHO Con la misma colecci6n de IHC, pedir a 
los alumnos que formen 9 agrupaciones de 10 
objetos cada una y solamente una con 9 
objetos. A esta 61tima colecci6n agregar un 
objeto mds. Contar el nfimero de colecciones 
formadas de 1 en I y el nfimero de objetos de 
10 en 10. 

Pigina 14 
ICF Explicar a los alumnos, utilizando el 
contenido del cartel, que cien es el nfimero 
siguiente a 99 y ademds es igual a 10 veces 10. 
ICI Pedir a los alumnos que cuenten objetos 
hasta cien, formando agrupaciones de 10 en 10. 
IAC Motivar a los alumnos para que presenten 
ejemplos en los que se observan cantidades de 
cien elementos. 
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OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

El cien 

DUDCCJ ' )D 

oi: 

Cie es 99s1aCc) C)C 

99 

IAF~Prsna rbeas tales coo
 
50 + 50,0 + 60, 9 +10
 

Cien es igual a 99 m6s 1. 
2. ' etletSua 0300 ().0, 

El nsimero qu sigue ca99 es el cien. 

IAF Presentar problemas tales como: 
1. Dar una colecci6n con ms de cien objetos y 

proponer a los alumnos que saquen cien. 
2. Sumar mentalmente 70 + 30, 80 + 20, 

50 + 50, 40 + 60, 90 + 10. 
Pautas evaluativas 
Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Contar cien objetos de diez en diez. 
2. Formar agrupaciones de cien objetos. 
3. Resolver problemas aplicando el ndimero 

cien. 
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Lecci6n 7: La centena 
Pdginas del libro: 15-16
 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase
 
Principios cognoscitivos
 

Para representar simb6licamente cantidades, 
empleamos como es sabido, el sistema 
numerico decimal. Hasta esta Lecci6n 
solamente lo hemos utilizado para formar 
nmeros de dos cifras seg~in el arreglo D - U, 
como repaso de la Aritmdtica del Primer 
Grado, a partir de aqui se extenderi el sistema 
para escribir nfimeros de tres cifras. Tal como 
sucedi6 con el paso dei 9 al 10 (en simbolos), el 
paso del 99 al 100 es importante para la 
comprensi6n del valor posicional que se asigna 
a cada digito en el arreglo C - D - U. 

La presente Lecci6n estd dedicada entonces a

I construcci6n de la centena. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Establecerin procedimientos para 

sustituir 10 objetos con valor num6rico
 
asignado de 10, por un objeto que los 

exprese en cantidad. 

OHO Reemplazaran diez objetos cuyo valor 
individual asignado es 10, por otro 
objeto cuyo valor es equivalente al de los 
sustituidos. 

OCF 	 Conceptualizarin el valor numdrico de 
"la centena". 

OCI 	 Emplearin correctamente los trminos
"centena", "decena" y "unidad" al 
formar agrupaciones sucesivas de dicz. 

OAC Propondrin situaciones donde se 
apliquen la centena, decena y unidad. 

OAF Resolverdin problemas donde se apliquen
la centena, decena y unidad. 

Implementaci6n didActica 

Para implementar los objetivos de la lecci6n, el 
maestro podrA: 

IHC Promover "juegos de intercambio" para0 
que los alumnos realicen actividades
cambiarias de objetos. Por ejemplo: cambiarconvencionalmente 3 chapitas por una palilla 
(ver figura 2. 1).

Una vez aceptada la convenci6n del cambio, 

comenzar el juego facilitando a un grupo de 

alumnos chapitas y a otro grupo, palillas. 


Incrementar progresivamente el nfimero de
 
chapitas (5, 7, 10) para cambiar por una palilla.

IHO Presentar a los alumnos el juego de 


La centena 
Observemos los cambios siguientes: 

Primer cambio 
----- equva. /'" , 

--- 0 - 0 0 
- ',o 0 / 

- ... 

I una decena diez unidades 

Segundo cambio 

--. equivaie a- ( 

0 0 0 0..,,"'-r" '0 0 

una centena diez decenas 

Diez unidades equivalen auna decena. 
Diez decenas equivalen auna centena. 
Cien unidades equivalen auna centena. 

(quince)
15 

"doble intercambio" como se ilustra en el 

siguiente ejemplo: 

j 

n( amblan por 

(fig. 2.1) 

Primercambio: 3 chapitas por una palilla (ver 
figura 2.1); 
Segundo cambio: 3 palillas por un mable (ver 
figura 	2.2). 

A continuaci6n entregar a un grupo de 
alumnos la cantidad de 14 chapitas para que 
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____ 

Vamos a completar: 
0TN 0 0-7]_ centenasescribir 
0 0 0 -1 centenas 

. D decenas 
7 3 2 D] unidades 

O 0 - centenas{0 
..D decenas 


4 2 0 unidades 

enas
0 0 O 	 [3] cent

F51 decenas
 

5 Ell unidades 

[] decenas
 

-Iunidades 

16 (diecssets) 

se/camibiari por((1/11 

(M1g.2.2) 

las intercambien primero por palillas y estas 
por mables. Al finalizar los cambios los 
alumnos que tenian las chapitas deberdn 

en una tabla cudntos mables, palillasy 
chapitas (en ese orden) quedaron (ver figuras 
2.3, 2.4, 2.5 y 2.6). 
El n mero 112 no es el ciento doce que 

i osotros conocemos en el sistema num~rico 
('.ecimal, simplemente es ]a equivalencia de 14 

hapitas en el arreglo mable - palilla - chapita. 

Repetir el ejercicio para encontrar el 
equivalente de 16 y 20 chapitas en el arreglo 
mable - palilla - chapita. 

primer camblo 

(rig.
2.4) 

/0 
/scUIndo camblo 

(fig.
2.5) 

0000000a 
, 	 ,,ooo
14oclnpia,


1OCOO 1 2 

14 chaplas (dadas , lhmg. 2.3) (m1g.2.6) 

25 



PAgina 15 

ICF Explicar el doble, intercambio. ilustrado en 
el cartel: 

Primercambio: 10 unidades por una decena; 
Segundo cambio: 10 decenas por una centena. 

Concluir que cien unidades equivalen a una 
centena, absteni~ndose de escribir el nfimero 
100. 
Pagina 16C"ams a6cEscribir
ICI "Vamos a completar:". Los alumnos 
escribirdn en sus cuadernos el nfimero de 
centenas, decenas y unidades que representa
cada digito; reciprocamente escribirin el digito
correspondiente al nfimero de centenas, 
decenas y unidades. 
IAC Motivar a los alumnos para que
ejemplifiquen situaciones donde se utiliza la 
centena. 

IAF Presentar el siguiente Pasatiempopara

reforzar el intercambio de 10 decenas por una 

centena. 

Primercambio: 10 nances por una naranja;

Segundo cambio: 10 naranjas por una pifia.
 

1 2 3 

(rig. 2.8) 

en el arreglo "pifia - naranja - nance"iCudintas frutas quedan despu6s de cambiar los 
nasdeua ua dc a 

Como ejercicio reciproco pedir a los alumnos 
que dibujen la cantidad de nances equivalentes 
a la fig. 2.8. 

Pautas evaluativas 
Verificar si los alumnos son capaces de: 

Escribir y leer en arreglos num6ricos de 3 
cifras, ci nirero de centenas, decenas y
unidades que corresponda. 

(fg. 2.7) 
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Lecci6n 8: Nfimeros naturales 
del 0 al 999 
Pdginas del libro: 17-18 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

El proceso de construcci6n del sistema 
num6rico decimal se basa en el valor relativo 
que guarda cada digito segfin su posici6n en el 
arreglo "Centena - Decena - Unidad". 

El convenio fundamental de la numeraci6n 
decimal es que toda cifra escrita a la izquierda 
de otra, representa cqntidades diez veces 
mayores que las que representa la anterior y 
viceversa, toda cifra escrita a la derecha de otra 
representa cantidades diez veces menores que 
las que representa la anterior. Esta situaci6n 
procede del hecho de que ]a base del sistema es 
10, porqae 10 unidades ( primer orden) forman 
una decena y diez decenas (segundo orden) 
forman una centena. 

orden 2 orden 1 orden 0 

C 	 D U 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerdn procedimientos para 
representar centinas, mediante la 
sustituci6n de objetos cuyo valor 
asignado es 10. 

OHO Representardn numerales con tres digitos 
posicionados en el orden "Centena -
Decena - Unidad". 

OCF 	 Comprenderdn el significado del "valor 
num~rico" de los digitos en relaci6n a la 
posici6n relativa que ocupan en un 
numeral de tres cifras. 

OCI 	 Leerdn y escribirdn un nfimero entre 0 y 
999. 

OAC 1ropondrdn situaciones donde se utilice 
los numerales del 0 al 999. 

OAF 	 Resolverdn problemas utilizando los 
numerales del 0 al 999. 

Implementacian didactica 


Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 

el maestro podrd: 


IHC Utiliza' la caja de valores con tres casillas 

o posiciones: Centena (C), Decena (D) y 
Unidad (U), de manera que todo objeto 

Numeros naturales del 0 al 999 

tn 
decentena dunda 
delrnumr 

decenaIrd. 

Una 0 en Uvale una ,nidad. 

Una 0 en D vale una decena.
 
Una 0 en Cvale una centena.
 

C D U C D UI 

0 00W( 00 3 7 9 
0 00 

(diecisiele) 17 

colocado en la casilla (C) tendrd valor 
num6rico de 100 unidades, 10 decenas o una 
centena. 

Facilitar a los alumnos la caja de valores, 9 
palillas que representan valor de centena, 9 con 
valor de decena, 9 con valor de unidad. Pedir a 
los alumnos que representen en la caja de 
valores un nfimero dado en centenas, decenas y 
unidades. 
Solicitar que expliquen el procedimiento 
utilizado en la caja de valores. 
IHO Preparar en tarjetas nfimeros de 0 a 9, 
para que los alumnos coloquen el digito 
correspondiente a la cantidad de palillas 
colocadas en cada casilla. 

Preparar un cuadro en la pizarra que 
represente la caja de valores para que los 
alumnos escriban la cantidad de palillas 
colocadas en cada casilla utilizando los 
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Pfigina 17 
Leamos las siguientes cantidades: 	 ICF Explicar a los alumnos el valor numdrico 

que tiene asignado cada digito de acuerdo a la 
unacentena dien 100 posici6n en la formaci6n C D U.dos contenas d!isclentos 200 
trescentenas tresclentos 300 Debe distinguirse claramente el valor absolutoy 
cuatrocentenas cuatroclentos 400 el valor relativo, de cada digito. Al escribir por
cincocentenas quinfentos 500 ejemplo 379, se entiende que 	3 representa una 
seiscentenas seisclentos 600 cantidad mayor que 7 y 9, de igual manera 7 
sletecentenas seteclentos 700 mayor u e 9.ochocentenas ochocdentos 800 representa una cantidad mayor que 9. 
nuevecentenas noveclentos 900 

C11D U Pigina 18 
setecientos y cuatro 171814 ICI "Leamos las siguientes cantidades:". Tomar 

una centena base para que nombren y escriban 
C D U 100 (cien). Dar nombre y escribir 

I quinientos tres7 5 3 progresivamente los numerales que representandos centenas, tres centenas, hasta nueve 
Leamos los numeros: centenas con los tdrminos: doscientos (200), 
350 606 108 305 999 216 trescientos (300), hasta novecientos (900). 
Escribamos los numeros siguientes: Con los anteriores t6rminos como prefijos. 
Cuatrocientos cincuenta y seis Leer y escribir algunos numerales entre 100 y
Setecientos setenta y cinco 999 
Trescientos nueve 
18 (dieciocho) 	 Observar que para leer de 101 a 199, se emplea 

el prefijo ciento, lo mismo que para nfirleros 
entre 201 y 299 se usa doscientos y asisucesivamente hasta novecientos.
 

t~rminos: centena, decena y unidad, por
 
ejemplo: 
 "Leamos los numeros:" Leer y escribir en 

C D U 	 palabras los nameros que se proponen. 

"Escribamos los nfimeros siguientes:". Escribir
 
el numeral correspondiente a cada cantidad,
 
que esta expresada en palabras.

IAC Pedir a los alumnos que mencionen
 
situaciones donde aparezcan los numerales del
Repetir este proceso hasta que los alumnos 0 al 999.
 

manejen la representaci6n grfica de centenas, IAF Pedir a los alumnos que cuenten los
 
decenas y unidades. 
 objetos y escriban el nfimero correspondiente. 
El tiltimo ejercicio sera para formar centenas Dictar nfimeros del 0 al 999, con el cuidado de 
sin decenas ni unidades, por ejemplo: que no sean consecutivos. 

C D U 	 Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

3 0 0 1. Leer y escribir los siguientes nfimeros: 
345, 184, 205, 740, 904 y 808. 
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2. 	Escribir el numeral de las siguientes 
cantidades: 
a) Doscientos cuarenta y cinco; 
b) Setecientos cuarenta; 
c) Quinientos siete; 
d) Novecientos noventa. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Representar un ntimero de tres cifras en la 
caja de valores. 

2. 	Leer y escribir nfimeros del 0 al 999. 
3. Contar hasta 999. 
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Lecci6n 9: Moneda nacional
 
Pfginas del libro: 19-20
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Principios cognoscitivos 

Entre las denominaciones del Lempira tenemos 
conocidas desde el Primer Grado, a las 
monedas met~licas de 1, 2, 5 y 10 centavos. 
Pasamos ahora a formar la unidad monetaria 
de un Lempira, como resultado y aplicaci6n de 
intercambios de 10. Tambi~n se introducen los 
billetes de 2 y 5 Lempiras. 

Objetivos 

Al 	concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerin criterios para formar
 
cantidades de valor monetario
 
expresadas en Lempiras y centavos.
 

OHO Formarin una cantidad de valor 
monetario empleando el menor nimero 
de denominaciones de 1, 2 y 5 Lempiras 
y 1, 2, 5 y 10 centavos. 

OCF Establecerdn la noci6n del valor 
monetario del Lempira.

OCI Identificardn correctamente las 
denominaciones de 1, 2 y 5 Lempiras.

OAC Planteardn situaciones donde se aplique 
el valor monetario de 1, 2 y 5 Lempiras.

OAF 	 Resolvernn problemas con empleo de las 
denominaciones de 1,2 y 5 Lempiras y
las denominaciones menores en moneda. 

Implementaci6n didacica 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
 
el maestro podrd: 


IHC Reunir, de ser posible, monedas de 1, 2, 5 
y 10 centavos, asi como billetes de un Lempira.
Pedir a los alumnos que intercambien 
libremente entre si cantidades monetarias 
equivalentes. Si no se dispone de monedas en 
efectivo, puede sustituir con fichas y algunos 
billetes hechos en papel.
IHO Con las mismas monedas, pedir a los 
alumnos que intercambien cantidades 
monetarias, pero con el ,nenor nfimero de 
denominaciones. 

Paigina 19 
ICF Explicar los intercambios monetarios 
segfin el orden: 
1. 10 monedas de I centavo equivalen a 10 

centavos;

2. 	 10 monedas de 10 centavos equivalen a I 

Lempira. 

Moneda 	nacional 
[
 
,qiv.na
 

equlvn a 

. -
Un Lempira equivale a100 centavos. ] 

2 Lempiras 

b G -f 5 Lempiras 

(d,.cinuev)19 

Explicar la cantidad monetaria de 2 y 5
 
Lempiras en relaci6n a la unidad.
ICI Pedir a los alumnos que identifiquen en
 
cierta cantidad dada, las denominaciones
 
monetarias que la forman, siempre que sea
 
menor que 10 Lempiras.
 
IAC Pedir a los alumnos que mencionen el
 
precio de ciertas mercancias, siempre que sea
 
menor que 10 Lempiras. Preguntar como
 
nssrian In- hiliateq y mnnpdn nar. pagar
 

Pigina 20
 
IAF "Segtin la cantidad indicada en cada fila,
 

4,cudnto es el total en Lempiras y centavos por

fila?". Pedir a los alumnos que encuentren el
 
total monetario en Lempiras y centavos, segfin
 
el nfimero de billetes y monedas que aparece
 
en cada fila.
 

",Cudntos billetes y monedas necesitamos para

formar cada cantidad?". En la tabla aparecen
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Segn la cantidad indicada en cada fila, 

Icu6nto es el total en Lempiras
 
y centavos por fila? 


1 1 1 1t 1 1 1 

1 0 5 1 0 2 

1 1 2 2 5 1 3 

1 Lempiras centavos I 

jCu6ntos billetes y monedas necesitamos 
para formar cada cantidad? 

Tabla de precios 

Ferreteria "ElConstructor" 

precio
arficulos Lempiras centavos 

ma rt;llo 7 78 
pintura 9 67 

20 (veinfe) 

los precios de articulos en una ferreteria, pedir
 
a los alumnos que formen la cantidad de
 
billetes y monedas requerida para comprar
 
cada uno de los articulos. Esta cantidad debe
 
ser empleando el menor nfimero de monedas y
 
billetes.
 

Ejercicios complementarios
 

Plantear problemas tales como:
 

Decir cuAl es el menor nfimero de billetes y
 
monedas que se necesitan para formar las
 
siguientes cantidades:
 
a) 4 Lempiras con 50 centavos;
 
b) 5 Lempiras con 85 centavos;
 
c) 8 Lempiras con 97 centavos;
 
d) 9 Lempiras con 29 centavos.
 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. 	Contar cantidades monetarias menores que 
10 Lempiras, con monedas de 1, 2, 5y 10 
centavos y billetes de 1, 2 y 5 Lempiras. 

2. 	Formar cantidades monetarias con monedas 
de 1, 2, 5 y 10 centavos y billetes de 1, 2 y 5 
Lempiras, dado un precio menor que 10Lempiras. 
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UNIDAD 3: ORDEN EN LOS NUMEROS 
NATURALES DEL 0 AL 999 
LecciOn 10: Menor que, mayor que
Pdginas del libro: 21-22 

Tiempo aproximado: 1 hora-clase 


Principios cognoscitivos 

Recordemos que la relaci6n de orden, puede
establecerse en dos sentidos: 
Creciente: "de menor a mayor". 

Decreciente: "de mayor a menor". 

Dados dos nfimeros a y b, necesariamente debe 
cumplirse una y s6lo una de estas tres 
posibilidades: a = b, a>b 6 a<b. Estas 
posibilidades se excluyen mutuamente, Cs decir 
que si se verifica una de ellas, las otras dos no 
pueden verificarse. La anterior propiedad es
conocida como Tricotomia(nuevamente se 
recuerda que este vocablo no debe de ser
 
mencionado a los alumnos). 


Objetivos ObeivsC 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos:
 

OHC Determinardn procedimientos para
 
comparar ntimeros del 0 al 999.
 

OHO Compararn colecciones de nimeros
 
dados en orden creciente o decrecente. 


OCF Conceptualizarn la relaci6n "menor 

que", "igual que" y "mayor que" en el
 
dmbito del 0 al 999.
 

OCI Ordenarfin los nfimeros de una colecci6n 
en forma creciente o decreciente. 

OAC Propondrdn sitnaciones donde se aplique
el orden creciente o decreciente de los 
nfimeros del 0 al 999. 

OAF 	 Resolverdn problemas aplicando el ordencreciente o decreciente de los nfimeros 
del 0 al 999. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
 
el maestro podrd: 


IHC Pedir a los alumnos dos cajas de valores
(C - D - U) y palillas. En cada caja de valores, 
representar un nfimero que no exceda de 999.Preguntar a los alumnos cuil es mayor y cudl 
es el menor, y expliquen el porqu6.
IHO Repetir el ejercicio anterior,
representando los nlImeros en ]a caja de
valores, dos a dos. Pedir a los alumnos que 
comparen la cantidad de palillas colocadas en 
cada casilla de la caja de valores. Esta
comparaci6n debe hacerse atendiendo el orden 
C - D - U (de izquierda a derecha). 
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OHC Habilidad creativa 
OHO Habilidad operativa 
OCF Conocimiento formativoOCI Conocimiento informativo 
OAC Actitud critica 
OAF Actitud funcional 

IHC 
IHO 
ICF 
ICI 

IAC 
IAF 

2ORDENEN LOSNUMEROSNATURALESDELOAtW9 
Menor que, mayor quo 

I < 378 

D U C D U 

C 
5
 

([einiuno)21 

Pfigina 21
 

ICF Explicar que para establecer las relaciones 
"menor que", "igual que" o "mayor que" entre 
nifmeros, se comparan los valores numdricos 
de las centenas, decenas y unidades, en ese 

Ilustrar los diferentes casos, empleando el 
simbolo correspondiente. Ejemplo: 

-a) C D U C D U 

1 	 8 4 < 9 4 2 

b) C D U C D U 

3 8 > 87 3 
 5 



Vamos a ordenar de menor a mayor: 

8de 

322 575
 

16
 

Vamos a ordenar de mayor a menor: 


516145 
F57 
473] 21I 

811
 
dnn
Adivinana 

Soy un nimero 

mayor que 300,
 
pero menor que 399.
Lasumoa 
de mis cifras es 9 

y tengo 5
 
en las decenas. 

22(veinhds) tQu6 n6mero soy? 

ICI Escribir colecciones de nfimeros entre 0 y

999 para que los alumnos formen "cadenas" 

del menor al mayor y viceversa, empleando los

signos que convengan. 

Ejemplos: 
a) 36 < 121 < 219 < 580 < 974 

b) 800> 621 > 140 > 17 > 3 


IAC Solicitar a los alumnos que mencionen 
situaciones donde se aplica el orden creciente o 
decreciente de los nt~meros del 0 al 999. 
Pfigina 22
 
IAF "Vamos a ordenar de menor a mayor." y
"Vamos a ordenar de mayor amenor". 
Proponer a los alumnos que copien cada 
ejercicio en el cuaderno para que ordenen los
nfimeros en forma creciente o decreciente 
escribiendo en la cinta los nimeros que 
aparecen en los cuadros. 

"Adivinanza". Buscar el nfimero que estA entre 
300 y 399 con las caracteristicas propuestas.
Observar que el digito de las centenas es 3 el 

las decenas 5, buscar el de las unidades deacuerdo a las caracteristicas. 
Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1. Encontrar el antecesory sucesorde un 
numero menor que 999. 

:9:4]Ejemplo: 

876
 
2. Encontrar los nfimeros que faltan en unacadena num6rica ordenada creciente o

decrecientemente. Ejemplos: 

102 104 
 106
 

1836 i 834
 

3. Ordenar en forma creciente y decreciente los
 
siguientes ntimeros:
 
a) 93, 185, 34, 48, 243 b) 508, 725, 54, 943
 

Pautas evaluativas 

Verificar silos alumnos son capaces de: 

1. Comparar parejas de nimeros del 0 al 999. 
2. Ordenar en forma creciente y decreciente 

nfimeros entre 0 y 999. 
3. Encontrar los nfimeros que faltan en una 

cadena num6rica ordenada. 
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Leccion 11: Intervalos numericos 
Pdginas del libro: 23-24 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Para dos nfimeros no consecutivos 
cualesquiera, se pueden encontrar otros 
nfimeros que estdn entre ambos valores, 
mediante aplicaci6n de la relaci6n de orden 
creciente. Los dos nimeros dados serdn 
tomados como extremos, el menor de ellos serd 
el extremo inferiory el mayor, el extremo 
superior.Entre ambos extremos se encuentran 
nfimeros tales que son mayores que el extremo 
inferior y ademds, inenoresque el extremo 
superior. 
Entenderemos por intervaloal conjunto de 
nimeros constituido por los dos extremos y los 
que estdn entre ambos. 

En el caso de los nfimeros naturales, un 
intervalo tiene por lo menos tres elementos, ya 
que los extremos no pueden ser consecutivos. 

A continuaci6n se ilustra un intervalo 
cualquiera de extremo a y b, con a < b. 

!ntrvalos nuhmerice's 
Observemos: 

C D
 

9 4 3 a 

Tenemos que: 94 < 316 y 316 <807 

Esto significa que: 316 94 Y 807 

Y I escribimos asi: 94 < 31 < 807 

Encontremos cu6les nmeros
 
est6n entre cada par do namoros dodos:
 

199 201
 

Nimeros mayores que
a a ymenores que b b I 

ExtremoExtremo 
inferior superior 

Esta terminologia es inicamente para el 

maetro, no para elalumno. 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerdn procedimientos para 
encontrar un nfimero entre dos nfimeros 
dados, aplicando la relaci6n de orden 
natural. 

OHO Escribirdn los nfimeros que corresponden 
a un intervalo numdrico. 

OCF 	 Conceptualizardn la relaci6n "estar 
entre" referida al orden natural de los nfios. mimeotiia~ 
ODados o m tmayor 
correctamente el trmino "estar entre" al 
determinar un nimero mayor que el 
primero y menor que el segundo. 

OAC 	 Propondran situaciones donde se emplee 
la expresi6n "estar entre" al referirse a la 
comparaci6n de una cantidad con 
respecto a otras. 

Z4Io
4 


i12 
(einfitr6i)23 

OAF 	 ResolverAn problemas aplicando 

intervalos num6ricos en el Ambito del 0 
al 999. 

Implementaci6n didictica
 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
 
Par perle 
el maestro podrA: 
IHC Facilitar a los alumnos tres cajas de 

al i tar os trs cnjasde 
valores. Representar dos nmeros en las cajasde los extremnos, el menor a Ia izquierda y el 

a la derecha.Pedir a los alumnos que
representen en la caja del centro nfimeros que 
se encuentran entre los dos primeros. Pedir a 
los alumnos que justifiquen el porqu6 de la 

seleccion.
 
IHO Repetir el ejercicio anterior para que los
 
alumnos escriban los nfimeros en forma de una
 
cadena ordenada crecientemente.
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,Cuales nimeros faltan 
entre los dos n6 meros de coda collar?SEscribir 

0 0-
 -

Busquemos en la tabla los ntImeros 
que est6n entre coda par de ntImeros dados: 

187 74 315 909 308 < LZ < 400 

818 251 97136 142<0- <393 

510 998 144 82 

599 394 580763 576< LJ <698 

Coloquemos el simbolo < 6 > 

que corresponde, antes 
y despu6s 
de coda operaci6n: 

39 ' 	 '121 519 sum.r21 a.ad. 
numero823 674 I-J 153 	 restar 16 acoda 
nmero 

24 (evno,,tuorol 

ICF Partir de las representaciones de los 
nfimeros en el cartel para escribirlos en la 
pizarra. 

C D U C D U C D U 

E 4 	 8 07 

Encontrar un nfimero que este entre los dosntImeros dados, por ejemplo: 316. 

Explicar que el ntimero encontrado (316) es"mayor que" el de la izquierda (94) y "menorque" el de ]a derecha (807). 

lo anterior 	en simbolos, asi: 94 < 316 

y 316 < 807
 
Explicar que esta expresi6n se resume
 
simb6licamente 
en !a siguiente cadena:
 
94 < 316 < 807

Y se lee 316 estd entre 94 y 807.
 
de un intervalo en el conjunto de los nfimerosnaturales. 

El ejercicio 	anterior ejemplifica la construcci6n 

ICI "Encontremos 
cuales ntimeros estdn entrecada par de nlimeros dados:".Escribir parejasde ntimeros como los extremos dados para quelos alumnos encuentren nfimeros entre dstos.

Pedir a los alumnos que cada vez quedeterminen un ntimero 	empleen la expresi6n"estar entre". En estos ejercicios se debenencontrar todos los nfimeros que estdn entrelos extremos dados. Acostumbrar a los alumnos 
a leer la cadena en forma correcta, por ejemplo:199 < 200 < 201, debe leerse 200 estA entre
 
199 y 201.
IAC Pedir a los alumnos que ejemplifiqucn 
concantidades la expresi6n "estar entre".
 
PAgina 24
 

IAF "iCudles nfimeros faltan entre los dos 
ntzmeros de cada collar?". Escribirdn en sus
cuadernos los nfimeros que se encuentran entre
 
los extremos dados.
 

"Busquemos en la tabla los ntimeros que estdn 
entre cada par de ntimeros dados:". Proponer alos alumnos que copien el ejercicio en elcuaderno y que escriban en el espacio elnfimero (o los ntimeros) apropiado (s) segt~n losextremos dados buscando en la lista que 
aparece en el cuadro. 

"Coloquemos el simbolo < 6 > que
corresponde, antes y despus de cadaoperaci6n:". Para cada ejercicio poner lacadena de desig.aldades que corresponde, 
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despu~s sumar el nfimero dado a cada nfimero 
de la cadena, finalmente colocar entre los 
nfimeros resultantes el simbolo < 6 >. 
Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 
"Te pica la culebra". El juego consiste en hacer 
escribir a los alumnos, todos los nfimeros que 
convengan a cada anillo de la culebra, si 
escribe un nfimero incorrecto, entonces le "pica 
la culebra". Un modelo de "culebra" para 
dibujar en la pizarra se muestra en la figura 3.1. 

3de 

(flg.3.I) 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Comparar parejas de niimeros del 0 al 999. 
2. 	Ordenar en forma creciente y decreciente 

nfimeros entre 0 y 999. 
3. Utilizar correctamente el t6rmino "estar 

entre". 
4. 	Encontrar el o los nfimeros que estdn entre 

dos nfimeros dados. 

UNIDAD 4: SOLIDOS GEOMETRICOS SIMPLES 

Lecci6n 12: Alistamiento en 
geometria 
Pdginas del libro: 25-27 
Tiempo aproximado: 4 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Entre los seis y siete afios se conforma en el 
alumno el "Principio de conservaci6n de la 
forma" mediante el cual va percibiendo 
parecido o semejanza entre objetos, 
independientemente de su tamafio, color, 
textura, posici6n o uso. 

Por ejemplo: percibe semejanza entre pelotas 
de ffitbol, baloncesto, b6isbol y mables; entre la 
caja de tiza, el borrador de pizarra y un libro; 
entre una barra de tiza, un barril y una lata de 
pintura; etc. 

De esta manera, a partir de los objetos de su 
espacio habitual, y a trav6s de un largo proceso 

observaci6n, el alumno abstrae las formas 
de los s6lidos geom6tricos simples o 
elementales. A este nivel se consideran 7 tipos 
bdsicos (ver figura 4.1). 

Debe recordarse que "s6lido geom6trico" es
 
una figura geom6trica de 3 dimensiones
identificada por su forma exterior,
 

independientemente de que su interior est6
 
lleno o vacio. No debe confundirse "s6lido
 
geom6trico" con ]a palabra s6lido en su sentido
 
habitual.
 

Objetivos
 
Al concluir esta lecci6n, los alumnos:
 

OHC 	Establecerdn procedimientos para 
clasificar objetos del espacio habitual por 
su scmejanza en forma con s6lidos 
geom6tricos simples. 

OHO Dado un objeto del espacio habitual, lo 
clasificardn por su semejanza en forma 
con s6lidos geom6tricos simples. 

OCF 	 Reelaborardin el "Principio de 
conservaci6n de la forma" en el espacio. 

OCI 	 Empieardn correctamente los t6rminos: 
Prisma, Pirdmide, Cilindro, Coao y 
Esfera al reconocer las formas 
correspondientes. 

OAC 	 Propondrdn situaciones donde se observe 
que la forma de los objetos se conserva 
independientemente de otras cualidades 
del objeto. 

OAF 	 Dado un objeto, verificardn que la forma 
del mismo se conserva 
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OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica 1AC 
OAF Actitud funcional IAF 

S SOUDOSCOrOMITRICOSSIMPIES 

Alistamnto en geometria Prismas 

Pir6inides 

Cilindros 

Cnos 

Esferas
En el espocio dunde habitamos, podemos 
observar objetos con una gran variedad d formas.
 
Estas formas se asemejan a la de algunos
 
s6lidos geom6tricos.
 

26 vintis6is)(veinticinco) 25 

independientemente de su posici6n y 
otras cualidades fisicas. 

Implementaci6n didaictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podr r: 

IHC Colocar, en un lugar apropiado del aula, .. d 
numerosos objetos de forma geomdtrica 1. IPrisma de 2. P1risma diu 3. I1rdimde de 4. PIrndde de 

Iase base biase baseregular, por ejemplo: borrador del pizarr6n, Cuadrlfilera Triangulr Cuiadrlitera Triangular 

cajas de f6sforos, barras de tiza, latas de jugo y 
pintura, zanahorias, trompos, mables, pelotas, 
etc. Solicitar a los alumnos que los clasifiquen 
por el parecido en su forma y expliquen el 
procedimiento utilizado. 

Piginas 25 y 26 .. 

IHO Auxiliindose del cartel y los s6lidos 
geomtricos presentados, solicitar que C.clidro 6.Con 7.Esera 
clasifiquen los objetos por su semrjanza con los (nl.4.1)
s6lidos correspondientes. Por ejemplo: el libro 
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Identiliquemos a cual solido geometrico 
se parece coda uno de los obielos 
presentados: ,--

cono _objetos 

prisma 

Cilndro 


esfera 

piramide 

(venfisiele) 27 

y el televisor se parecen en su forma al prisma;
'a zanahoria, el trompo y la bocina se parecen 
en su forma al cono, etc. 

Utilizando los objetos sefialados en el objetivo
anterior, pedir a los alumnos que los 
clasifiquen por su semejanza con los s6lidos 
geom~tricos simples estudiados (prisma,
pirimide, cilindro, cono y esfera). 

Pedir que nombren ejemplos de objetos o 
cuerpos que ellos conocen, y se parecen en su
 
forma a los s6lidos geomdtricos simples o
 
elementales.
 
ICF Mostrar un objeto de forma regular (como 
los enumerados anteriormente) desde 
diferentes puntos de vista. Explicar que su 
forma no varia cualquiera que sea su posici6n.
Repetir el proceso con objetos de diferente 
tamafio, color, textura y uso. 

PAgina 27 

ICI "Identifiquemos a cufl s6lido geom6trico
se parece cada uno de los objetos
presentados:". Orientar a los alumnos para que
establezcan las relaciones de semejanza entre 
los objetos presentados y los s6lidos 
geom(tricos simples. Hacer 6nfasis en que los 

tienen detalles como color, textura, 
tamafio, etc., que no se deben tomar en cuenta 
al comparar la forma del objeto. Por ejemplo,
el tambor tiene tres o cuatro colores ademds de 
estar elaborado de varios materiales, pero al no 
considerar esas cualidades se puede abstraer la 
forma y percibir su semejanza con el s6lido 
geomttrico denominado cilindro. Explicar este 
proceso para cada uno de los ejemplos (pastel,
pelota, bocina, lata, etc.). La soluci6n del 
ejercicio se presenta en ]a figura 4.2. 
IAC Solicitar a los alumnos que expongansituaciones donde se observe que la forraa de 
los objetos no cambia. 
Incentivar a los alumnos para que propongan 
ejemplos con objetos del aula como cajita de 
tiza, borrador de pizarra, lpiz, etc. 

7 ._,
 

cilindro
 

esfera 

pirdmide
 

iig.82
 

38 



IAF Presentar a los alumnos conjuntos de 
objetos de forma semejante: barrita de tiza de 
diferentes colores; pelotas y mables de 
diferente color y tamafto; cajas de tiza; c,-, as de 
f6sforos, de cereal, etc. Plantear preguntas tales 
como: 
1. LQud forma tiene la pelota de ftitbol?, Zy ia
 

de baloncesto?, Ly los mables?
 
2. 	LA qu6 s6lido geom6trico se asemeja la 

barrita de tiza roja?, Ly la barrita blanca?, Ly
la barrita azul? 

3. LA qu6 s6lido geom trico se parece la caja 
de tiza?, Ly la caja de f6sforos?, Ly la caja de 
cereal? 

Pautas evaluativas
 

Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Dado un conjunto de objetos de forma 
geom~trica regular (cajas, mables, latas, 
zanahorias, etc), clasificar los objetos por la 
relaci6n "Es semejante en su forma a..." 
determinado s6lido geom6trico simple
(prisma, pirdmide, cilindro, cono o esfera).

2. 	Enumerar ejemplos de objetos de su medio 
habitual que sean semejantes en su forma a 
determinado s6lido geom6trico (prisma, 
pirimide, cilindro, cono o esfera). 
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Lecci6n 13: S61idos compuestos 
Pdginas del libro: 28-30 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Una vez que se ha trabajado sobre el 
"Principio de conservaci6n de la forma", 
logrando abstraer las formas de los s6lidos 
geom6tricos simples o elementales a partir de 
la observaci6n de objetos de su medio habitual, 
se introducird en el alumno la idea de que 
combinando s6lidos simples se pueden obtener 
formas de objetos comunes de su ambiente 
diario, como una casa, una mesa, un embudo, 
un hacha, etc. 

Con ello se pretende que el alumno vaya 
desarrollando, muy gradualmente, una visi6n 
geom6trica de su espacio habitual que le 
permita una mejor comprensi6n de las 
caracteristicas fisicas del mismo. Para el 
desarrollo de esta Lecci6n es muy 
recomendable el empleo de material concreto, 
pues el uso de figuras y Iminas no es 
suficiente para un proceso de abstracci6n tan 
complejo como el que aqui se aborda. 

En esta Lecci6n tambi~n se orientard al alumno 

para que pueda visualizar el proceso inverso a 
la formaci6n de s6lidos compuestos por 
superposici6n: La descomposici6n de objetos 
del espacio habitual en s6lidos geom6tricos 
simples. Este proceso es mis complejo que el 
anterior porque implica que el alumno tendrd 
que descomponer objetos que est__ 
acostumbrado a percibir como una unidad, en 
dos o mds formas geom~tricas conocidas. Por 
ejemplo: el alumno visualiza una escalera como 
unidad (ver figura 4.3), la descomposici6n del 
mismo en 2 prismas y 4 cilindros, implica en 
primer lugar un buen conocimiento de los 
s6lidos geom6tricos simples o elementales 
(Lecci6n 12) y ademds la capacidad de 
descomponer el objeto mentalmente. 

El desarrollo de este tipo de destrezas es muy 
importante para facilitar en los siguientes 
cursos el cdlculo de dreas y volimenes de 
superficies y cuerpos de su espacio habitual. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Propondrdn procedimientos para 
construir solidos compuestos a partir de 
s6lidos geom6tricos simples. 

S6lidos compuestos 

Observemos: 

pomponen 

s61ido compuesto 

descomponen 

s61ido compuesto
 
28 ( einfiocho)
 

OHO 	Construirdn s6lidos compuestos 
mediante superposici6n de s6lidos 
geomdtricos simples. 

OCF 	 Elaborardn la noci6n de "s6lido 
compuesto". 

OCI 	 Empleardn correctamente los t6rminos 
"s6lido geom6trico simple" y "s61ido 
compuesto". 

OAC 	 Planteardn situaciones donde se empleen 
combinaciones de s6lidos geomtricos 
simples o elementales. 

OAF 	 Resolverdn problemas relacionados con 
la combinaci6n de s6lidos geom6tricos 
elementales. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Facilitar a los alumnos dos s6lidos 
simples (como prisma y cilindro, prisma y 
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Identifiquemos los s6lidos geom6tricos simples 
que forman cada objeto: 

(veintinueve) 29 

pirdmide, cono y cilindro, etc.) y pedir que 
formen todas las combinaciones posibles con 
ambos. Repetir el ejercicio con 3 y 4 s6lidos 
(ver figura 4.4). 
IHO Solicitar a los alumnos que utilizando 
s6lidos simples (se recomiendan mnateriales 

tales como monedas, f6sforos, botones, cajas de 
f6sforos y cualquiera que sea de fdcil obtenci6n 
en la comunidad) los combinen para formar 
s6lidos compuestos tales como casas, torres, 
carretas, pirulines, etc. 

Pigina 28 

ICF Auxilidndose de las figuras presentadas en 
la pdgina, explicar a los alumnos que un
"s6lido compuesto" es el que estd formado por 
la combinaci6n de s6lidos geom6tricos simples. 

Es muy importante identificar en cada caso 
cudiles son los s6lidos que se han combinado 
para formar el s6lido compuesto, pues ello le 

Utilizando cajitas, pelotas, latas de jugo,
 
bloques o cualquier otro objeto, formemos
 
los siguientes s6lidos:
 

un cuerpo hum 

30 (Ireinta) 

0 
0 
0 

(fig. 4.3) 

Prisma ycilindro Prlsma yplrihlde Cilindro ycono 

(fig. 4.4) 

1_1 
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permite al alumno desarrollar habilidades para
realizar el proceso inverso: descomponer 
s6lidos compuestos en s6lidos simples. Por 
ejemplo, la casita se form6 combinando un 
prisma de base cuadriltera y una pirdmide de 
base cuadrilatera, la mesa se form6 
combinando 4 cilindrcs y un prisma de base 
cuadrildtera. 

Explicar tambi~n que muchos objetos de 
nuestro medio habitual son semejantes en su 
forma a s6lidos compuestos. 

PAgina 29 

ICI "Identifiquemos los s6lidos geom6tricos 
simples que forman cada objeto:". Orientar a 
los alumnos para que, utilizando las 
expresiones "s6lido geom&trico simple" y"s6lido geom6trico compuesto", determinen 
cules combinaciones de s6lidos geom6tricos
simples son las que se asemejan en su forma a 
los objetos presentados. 

La soluci6n del ejercicio es ]a siguiente: 

El pino: un cilindro y un cono. 

El embudo: un cilindro y un cono. 

El hacha: un cilindro y un prisma de base 

triangular. 

El clavo: dos cilindros y un cono. 

El autobfis: un prisma de base cuadriltera y
 
cuatro cilindros.
 
(Por su complejidad, la figura podria 
descomponerse en mds s6lidos, pero a este 
nivel s6lo se considerara el bloque de Ia 
carroceria y las 4 Ilantas).
El envase de cart6n: un prisma de base 
cuadrildttera y un prisma de base triangular. 
IAC Incentivar a los alumnos para que den 
ejemplos de objeios donde se observa que su 
forma se parece a la combinaci6n de s6lidos 
geom~tricos simples. Es importante que los 
alumnos, utilizando objetos del aula o de su 
medio habitual, mencionen ejemplos donde se 
puedan identificar los s6lidos geom6tricos 
simples que forman los objetos. 

Pagina 30 
IAF "Utilizando cajitas, pelotas, latas de jugo,
bloques o cualquier otro objeto, formemos los
siguientes s6lidos:". Orientar a los alumnos 

para que utilizando cajas de f6-foros, pedazos
de madera, mables, monedas, cualquier otro 
material de fdcil obtenci6n en la comunidad, 
traten de formar objetos como los que se 
proponen en el texto y otros que los alumnos 
sugieran. Lo importante es que a travs de la 
manipulaci6n de objetos con forma de s6lidos 
geom6tricos simples los alumnos desarrollen 
habilidades en el proceso de superponer y
descomponer formas, alcanzando con ello una 
visi6n geom6trica de su espacio habitual. 

Plantear problemas donde el alumno utilice
s6lidos geom6tricos simples, tales como: Dados 

tres o cuatro s6lidos, construya un s6lido 
compuesto determinado (ver figura 4.5). 
Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Construir s6idos compuestos mediante 
superposici6n de s6idos geomtricos simpleso elementales. 

2. 	Emplear correctamente los t6rminos "s6lido 
geom6trico simple" y "s6lido compuesto" al 
identificar formas de objetos concretos. 

3. Resolver problemas relacionados con la 
combinaci6n de s6lidos geom6tricos simples 
o elementales. 

e 
.4

0
 
0
 

o o 
@ 

(fig. 4.5) 
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Lecci6n 14: Elementos de los s6lidos 
Pdginas dcl libro" 31-33
 
Tiempo aproxirmado: 3 horas-clase
 

Principios cognoscitivos 

Una vez que el alumno ha abstraido las formas 
de los s6lidos geom6tricos simples a partir de 
los objctos de su espacio habitual, es necesario 
que reconozca algunos de sus elementos tales 
como: Caras, Aristas y Vrtices. Debe aclararse 
que a este nivel lo importante es que el alumno 
identifique esos elementos y no que los defina. 
Por ello, en est; Guia en lugar de plantear 
definiciones se presentan nociones: 
Cara: Aquella superficie de un s6lido, que al 

apoyarla sobre una superficie plana hace 
contacto en todas sus partes, permitiendo 
que el s6lido permanezca en equilibrio. 
Debe aclararse que esta noci6n estA 
referida 6inicamente a las caras planas, 
pero no es adecuada para el caso de la 
cara lateral del cilindro. Por ello, a este 
nivel se considerard que el cilindro s6lo 
tiene 2 caras sin tornar en cuenta la caraI 
lateral. 

Arista: 	Los bordes de las caras, en ellas los
 
cuerpos no pueden mantenerse en
 
equilibrio. 


Vrtice: Puntos donde concurren (se juntan)
 
tres o mds aristas. 


Como las caras de los cilindros identifican 
regiones circulares, los bordes de sus caras se 
denominan Aristas Curvilineas (aun cuando en 
esta Lecci6n todavia no se les darn ese
 
nombre). Se considerard entonces que el
 
cilindro tiene una arista en cada cara pero qu,-'
 
carece de vdrtices, y la esfera como un s6lido 

sin aristas ni vertices. 


Debe aclararse que por no utilizarse 
definiciones formales, la noci6n de v~rtice aqui
presentada es insuficiente para explicar el 
vOrtice del cono. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC EstablecerAn procedimientos para 
distinguir caras, aristas y v6rtices de un 
s6lido geom~trico. 

OHO Distinguirdn en un s6lido geomdtrico sus 
caras, aristas y v6rtices. 

OCF 	 Elaborardn la noci6n de "Cara", "Arista" 
y "VWrtice", como elementos de un 
s6lido geomdtrico. 

OCI 	 Empleardn correctamente los t6rminos 
"Cara", "Arista" y "Vrtice" al 

Elementos do los s6lidos 

Prisma 	 ; v"rtl 

F ari.ta 	 [ 

Cilindro. 

Na
[ ,,. 

Pir6mide 

ait 

(Ireintay uno)31 

identificar los elementos 
correspondientes de un s6lido. 

OAC 	 Planteardn situaciones donde se empleen
los elementos de los s6fidos. 

OAF Resolverdn problemas relacionados con 
lo. elementos de los s6lidos. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 

el maestro podrA: 

IHC Facilitar a los alumnos, s6lidos de forma 
regular (cajas de tiza, borrador de pizarra, caja
de f6sforos, barras de tiza, latas de jugo y
pintura, cubetas, cuftas de forma piramidal, 
mables, pelotas, etc.) y pedir que identifiquen 
las partes del s6lido donde 6ste puede 
mantenerse en equilibrio al colocarlos sobre 
superficies planas (ver figura 4.6).
IHO Utilizando los objetos arriba 
mencionados, sefialar con los alumnos las 
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esfera, a este nivel se considerarA que la esfera 
Cono no tiene caras, ademds de carecer de aristas y

v6rtices. 

,. Paigina 33 
ICI "Observemos:" e "Identifiquemos el 

-// elemento sefialado:". Orientar al alumno para 
v6r,1 I--cque resuelva los ejercicios propuestos

utilizando correctamente los tdrmirios Cara,
Arista y Vrtice, al identificar los elementos 
correspondientes (uno para cada figura). Al dar 

Prisma respuesta a cada ejercicio con los alumnos; 
-ic hacer 6nfasis en las nociones de cada uno de 

los elementos, facilitando asi el aprendizaje 
tanto a nivel te6rico como prdctico. La 
soluci6n del ejercicio se presenta en la figura 4.7. 

EI iiJ\' arista ]IAC Incentivar a los alumnos para que
mencionen ejemplos de objetos de su medio 

Esfera habitual con forma de s6lidos geom6tricos 
I No .ne caras, simples y sefialen sus elementos. 

niarstas, IAF Utilizando material concreto contar caras, 
.I ,6r,€o. aristas y vrtices con los alumnos. 

32 (treintay dos) 

aristas y los vrtices entre las partes donde los 
objetos no permanecen en equilibrio (la idea de"esquina" puede ayudar a introducir la noci6n 
de v~nice) y las caras como las panes del 
s6lido que al apoyarla sobre una superficie
plana hace contacto en todas sus panes, Prismas 
permitiendo que dste permanezca en equilibrio. 

Pfiginas 31 y 32 _ /\\ __ _ ______ 

ICF Afianzar la identificaci6n de los elementos 'irimldes
 
de los s6lidos con los ejemplos presentados en
 
el texto. Utilizar simultdneamente los objetos

de forma regular sefialados en los objetivos

anteriores con el prop6sito de ampliar la
 
percepci6n del alumno de los elementos de
 
cada s6lido.
 

Explicar las nociones de cara, arista y v~rtice
 
auxilidndose de solidos y objetos. Aclarar que

el cilindro tiene 2 caras y una arista en cada O , , ,
 
cara, pero carece de v6rtices. En el caso de la CIIhtdrus Esrir h.4.6)
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Plantear ejercicios como los siguientes: 

Observemos: 1. Contar las aristas de la cara sombreada: 

Identifiquemos el elemento sefialado: 

,411- 4-2. Contar los v6rtices dela cara sombreada: 

1 _171 3.Contar todos los elementos visibles de los 
siguientes s6lidos: 

(treintayfret) 33A 

a) b) 0 

A continuaci6n se presenta la soluci6n del 
ejercicio 3: 

V-t c"INfimero Nfimero Nfimero 

S61ido de caras de aristas de vertices 

a 3 6 4 

b 3 8 6 

Cra c 3 9 7 
F~rd 1 1 0 

(fig. 4.7)f 
e 3 7 5 

f 3 9 7 
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Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de:
I. Distinguir en s6lidos geom6tricos y objetos

de forma regular, sus caras, aristas y
vertices. 

2. Utilizar correctamente los t~rminos "Cara",
"Arista" y "Vrtice" al identificar los 
elementos correspondientes de un s6lido. 

3. Contar todas las aristas y vdtices de la cara 
de un s6lido.

4. Contar todas las caras, aristas y vrtices 
visibles de un s6lido geomdtrico. 

Lecci6n 15: Regiones planas 
Pdginas del libro: 34-35 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 
Principios cognoscitivos 
Desde muy pequefio el alumno aprende a 
conocer el espacio que le rodea a travs de 
diversas acciones: mueve su propio cuerpo,
alcanza objetos, palpa y lanza objetos, etc. Enun principio su apreciaci6n del espacio es
centralizada en s- mismo, pero mds tarde, hacia 
los 7 afos, comprende que 61 es un sujeto
m6vil entre otros situados dentro de una 
estructura de referencia fija. A esta edad 
comienza a establecer relaciones operatorias y
el desarrollo del Principio de conservaci6n de 
la forma. 

Una vez que el alumno es capaz de aplicar
dicho Principio en figuras de tres dimensiones, 

abstrayendo los s6lidos geom6tricos
elementales a partir de los objetos de su medio 
habitual, estd preparado para visualizar 
regiones y figuras planas. Asi, de las caras de 
los prismas, pirdmides y cilindros, el alumno 
abstrae las regiones cuadrildteras, triangulares y
circulares respectivamente (fig. 4.8), pasando
gradualmente de lo concreto a lo abstracto. 

Debe aclararse que en este nivel s6lo se 
pretende que el alumno identifique 3 tipos de
regiones planas, no que pase a abstraer las 
figuras que corresponden a esas regiones, pues
esto iltimo es un acto complejo que s6lo Ilega 
a interiorizarse por etapas que se desarrollan 
gradualmente. 

Rgl6ri circular 

(fMg.4.8) 
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Regiones planas 

i g16n cuadrl6tera ----

-' 	 Regl6n circular 

34 (treintoy cuotro) 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Propondrdn procedimientos para 

clasificar caras de s6lidos por su forma. 
OHO Distinguirdn en un s6lido geomdtrico 

dado, las diferentes formas que 
presentan sus caras. 

OCF Elaborarfin el "Principio de conservaci6n 
de la forma" en regiones del piano.

OCI Emplearin correctamente los t6rminos 
"regi6n cuadril~itera", "regi6n triangular" 
y "regi6n circular" al identificar las 
regiones correspondientes.

OAC 	 Enumerardn situaciones donde se 
observe que la forma de las regiones se 
conserva independientemente de su 
posici6n. 

OAF 	 Resolverdn problemas relacionados con 
regiones planas cuadrilateras, 
triangulares y circulares. 

Identifiquemos a cu61 region se parecen 

las caras sombreadas de cada s6lido: 

rgl6n regl6n regl6n
cuadrll6tera circular triangular 

1reinto y cinco) 35 

Implementaci6n didactica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
el maestro podr~i: 

IHC Colocar en un lugar apropiado del aula 
objetos que presenten caras de forma 
cuadrildtera, triangular y circular. Pedir a los 
alumnos que clasifiquen esas caras y 
justifiquen su clasificaci6n. Se recomienda 
utilizar los mismos s6lidos geom~tricos de la 
lecci6n anterior, pues el uso simultdneo de 
material concreto facilitard enormemente el 
aprendizaje. 
IHO Presentar a los alumnos una regi6n plana
de forma regular especifica: cuadrildtera, 
triangular o circular. Preguntar qu6 otras 
regiones o caras de los objetos presentes en el 
aula tienen semejanza por su forma a la 
presentada. Repetir el ejercicio con regiones de 
distinta forma. 
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ICF Mostrar una regi6n de forma regular en 
diferentes posiciones. Explicar que la forma de 
la regi6n no varia, cualquiera sea la posici6n en 
que se ubique. 

Debe recordarse que la conservaci6n de forma 
en el piano es similar a la conservaci6n de la 
forma en el espacio. 
Pfigina 34 

Auxilifndose del texto identificar las clases de 
regiones que corresponden a cada forma de las 
caras de los s6lidos presentados. Debe hacerse 
6nfasis en que si bien es el borde de la figura lo 
que determina su clasificaci6n (3 bordes 
rectilineos: regi6n triangular; 4 bordes 
rectilineos: regi6n cuadrildtera y 1 borde 
curvilineo: regi6n circular), la regi6n 
geometrica incluye tambi6n todos los puntos de 
su interior. 
Para afianzar esta idea es sumamente 
importante el uso de material concreto 
utilizado en ]a implementaci6n de los dos 
objetivos anteriores. 

Pgina 35 
ICI "Identifiquemos a cudl regi6n se parecen 
las c-tras sombreadas de cada s6lido:". Los 
alunnos mencionardn la forma que presenta 

RegiOn Regi6n RegiOn 
Circular 'riangular CuadIriltitra 

Regin Region Regi6n 
Circular Cuadrilhtera Triangular 

cada objeto dibujado y emplear~n 
correctamente los t~rminos "regi6n 
cuadrilItera", "regi6n triangular" y "regi6n 
circular" al identificar las caras 
correspondientes. La soluci6n del ejercicio se 
presenta en la figura 4.9. 
IAC Solicitar a los alumnos c-ie expongan 
situaciones donde se observe que la forma de 
las regiones no cambia de acuerdo a su 
posici6n y caracteristicas fisicas (color, tamafto, 
uso, textura, etc.). 
IAF Plantear problemas tales como: 
1.Presentar objetos con caras de diferentes 

formas y pedir a los alumnos que las
 
identifiquen.
 

2. 	Pedir que clasifiquen regiones dibujadas en 
el pizarr6n. 

3.Solicitar que mencionen objetos cuyas caras 
tengan determinada forma de regi6n plana. 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Clasificar regiones planas en cuadril~teras, 
tridngulares y circulares. 

2. 	Emplear correctamente los t6rminos "regi6n 
cuadrildtera", "regi6n triangular" y "regi6n 
circular" al reconocer las formas 
correspondientes. 

3. Resolver problemas relacionados con 
regiones planas. 

Regl6n Reglein 
Regl6n Circular Circular (fig. 4.9) 

Cuadrilitera 
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UNIDAD 5: LINEAS EN EL PLANO 

Lecci6n 16: Aristas rectineas 
y curvilineas 

Pdginas del libro: 36-37 

Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Principios cognoscitivos 

En un principio, y a trav6s de un largo proceso
de observaci6n, el alumno abstrae las formas
de los s6lidos geomdtricos elementales a partir 
de los objetos que le rodean. Mis tarde, 
pasando ya a una etapa de mayor elaboraci6n 
(de figuras tridimensionales a figuras planas o 
bidimensionales), el alumno abstrae las 
diferentes clases de regiones planas
(cuadriltera, triangular, circular, etc.)

partiendo de las caras de los s6lidos
geom~tricos. 

Finalmente, a partir de otro de los elementos 
de los s6lidos, la arista, el alumno debe 
abstraer los segmentos. 

En un principio el alumno debe distinguir
"Aristas Rectilineas" y "Aristas Curvilineas" 
por comparaci6n directa con un patr6n
rectilineo: La Regla. Luego deberd discriminar, 
por "simple inspecci6n visual", las aristas 
rectilineas de las curvilineas en un objeto
cualquiera. Debe hacerse 6nfasis en que son los 
bordes de los objetos (aristas) los que se 
estardn clasificando, diferencindose de la 
clasificaci6n realizada en la Lecci6n anterior 
(caras de los s6lidos, que determinan regiones 
geomtricas). 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Propondrdn procedimientos para 
distinguir aristas rectilineas y curvilineas 
en s6lidos geom6tricos elementales. 

OHO 	Distinguirdn aristas rectilineas y
curvilineas en un s6lido geom6trico o en 
un objeto dado. 

OCF 	 Elaborardn las nociones de "arista 
rectilinea" y "arista curvilinea". 

OCI 	 Emplearan correctamente los t6rminos 
"arista rectilinea" y "arista curvilinea" al 
reconocer los elementos 
correspondientes. 

OAC Propondrdn situaciones donde se 
apliquen las nociones de arista rectilinea 
y curvilinea. 

OAF 	 ResolverAn problemas donde se apliquen 
las nociones de arista rectilinea y arista 
curvilinea. 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICI 
QAC Actitud critica IACOAF Actitud funcional IAF 

5isAS tNeH Prle 

Aristas rectilineas y curvilineas 

Al colocar una regla sobre la arista, 

6sta coincide en todos sus puntos. 
Arista rectlllnea 

Al colocar una regla sobre la arista, 
6sta no coincide en todos sus puntos. 

Arista cu
 
36 ([rena yieis)
 

I
 

Implementaci6n didictica
 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n,

el maestro podrfi: 

IHC Como introducci6n, reforzar el concepto
de arista de un s6lido estudiado en lecciones 
anteriores. Presentar dos s6lidos (por ejemplo, 
un prisma y un cilindro) para que los alumnos 
comparen sus aristas, pedir que expresen
cudndo observan coincidencia en las aristas y
cudndo no. Luego repetir el proceso con varias 
parejas de s6lidos geom6tricos.
IHO Presentar objetos cualesquiera para que 
por comparaci6n con un patr6n rectilineo (La
Regla) determinen cudles aristas son rectilineas 
y cuAles curvilineas. 

La discriminaci6n debe hacerse inicialmente 
por comparaci6n directa de objetos con el 
patr6n rectilineo: La Regla, y despu6s se 
recurrirA a trazos. 
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PAgina 36 

ICF Con ayuda de las figuras presentadas en el 
texto, explicar a los alumnos cudndo una arista 
es 	rectilinea y cudndo es curvilinea, reforzando 
]a comparaci6n con el patr6n rectilineo: La 
Regla. Es importante que, si bien la 
discriminaci6n se haga en un principio por 
comparaci6n directa con un patr6n rectilineo 
(La Regla), debe procurarse que en un segundo 
paso todos los alumnos identifiquen aristas 
rectilineas y curvilineas por "simple inspecci6n 
visual". 

PAgina 37 

ICI "Identifiquemos aristas rectilineas y 
curvilineas:". Orientar a los alumnos para que 
empleen correctamente los terminos "arista 
rectilinea" y "arista curvilinea", al 
identificarlas en los ejercicios propuestos. Debe 
explicarse a los alumnos que la identificaci6n 
se hace iinicamente para ]a arista sefialada, ya 
que los objetos frecuentemente tienen ambos 
tipos de arista (rectilineas y curvilineas). La 
soluci6n del ejercicio se presenta en la figura 5.1. 
IAC Incentivar al alumno para que presente 
situaciones donde se aplican las nociones de
"arista rectilinea" y "arista curvilinea". 

IAF Presentar problemas tales como: 

I. En un objeto de forma geometrica regular, 
identificar las aristas rectilineas y las 
curvilineas (utilizar objetos del aula 
preferentemente). 

2. 	Enumerar objetos que tengan aristas de 
ambos tipos. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Emplear correctamente los terminos "arista 
rectilinea" y "arista curvilinea" al identificar 
los bordes correspondientes en objetos 
concretos. 

2. 	Resolver problemas donde se apliquen las 
nociones de arista rectilinea y curvilinea. 

Identifiquemos aristas rectilineas 
ideneas s 

ycurvilineas: 

.	 . 

I i f 

(,,.inoys,,te 37 

- ,,. 
Allihi 

_ _D 

,( 	 ,i,,ine, 

,e" " ,'' 

(fig. 5.h 
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Lecci6n 	17: Segmentos 
Pfginas del libro: 38-40 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 
Principios 	cognoacitivos 
Las lineas geom6tricas que nosotros conocemos 
s,n en realidad una abstracci6n a partir de las 
aristas de los s61idos geom~tricos y para llegar 
a ellas es necesario que el alumno vaya
desarrollando el "Principio de conservaci6n de 
la forma" en el piano. 

En la Lecci6n anterior el alumno aprendi6 a 
distinguir "Aristas Rectilineas" y "Aristas 
Curvihneas" por comparaci6n directa con un 
patr6n rectilineo: La Regla. De esta noci6n se 
pasardi por abstracci6n al de segmentos
rectilineos y curvilineos. A este nivel, se dardn 
intuitivamente las siguientes nociones: 

Segmentos 	rectilineos: Aquellos trazos que se 
obtienen siguiendo el patr6n
rectilineo: La Regla.

Segmentos curvilineos: Aquellos trazos no 
rectilineos, por exclusi6n, se.-
denominan curvilineos. 

Segmentos mixtos: Aquellos trazos que tienen 
una parte rectilinea y otra parte 

Segmentos curvilinea.
quebrados: Trazos formados por

uesin sueeasn d sgmntos pcurvilineosuna sucesi6n de segmentos 
rectilineos no alineados. 

Debe aclararse que la noci6n de segmento aqui 
utilizada es mis amplia que la considerada en 
textos especificos de geometria, donde el 
t~rmino "segmento" se restringe a los 
rectilineos. 

Los extremos de los segmentos se identifican 
con letras mayfisculas A, B, C, D,... y el 
segmento rectilineo se denota con una barrita 
arriba: 

B 

A 

El segmento AB, que se escribe ;0l, es el 
mismo segmento BA (R-) 
Objetivos 


Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

Segmentos
 
A A
 
bAd A 

/orde AB
 

segmnto AD 

B \ 

El borde AB es rectilineo. Los segmentos 
rectilineos pueden trazarse utilizando regla. 
- significa segmento rectilineo 

co xtremosAyB/ consextremos A y B. /
 

A 	 A 

- segmento AD 

.
 
borde AD 

B 

El borde AB es curvilineo. Los segmentos 
no pueden trazarse utilizando regla. 

----El segmento AB es curvilineo. T-J 

38 Irelay ocho)
 

OHC 	Propondrdn procedimientos para 
clasificar segmentos.

OHO 	Distinguirdn segmentos rectilineos, 

OCF 


OCI 


OAC 


OAF 


curvilineos, mixtos y quebrados en una
 
colecci6n dada.
 
Elaborarfin las nociones de "segmento

rectilineo", "segmento curvilineo",
 
"segmento mixto" y "segmento
 
quebrado".

Empleardn correctamente los t~rminos
"segmento rectilineo", "segmento
 
curvilineo", "segmento mixto" y
"segmento quebrado" al reconocer los
 
trazos correspondientes.

Propondrdin situaciones donde se aplique
 
las nociones de segmento rectilineo,
 
curvilineo, mixto y quebrado.

Resolverfin problemas donde se apliquen

las nociones de segmento rectilineo,
curvilineo, 	mixto y quebrado.
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dentifiquemos clases de segmenlos: 

C C -. rectiineo 

D D 

L4 -El seg-menta CDe-smixtlo. 

DD / 

Ct
 

" El segmento CD es quebrado. -- " JJ 

40 (cuarento)
(tremnta 39y nuove) 

Implementaci6n didictica recomendable que el alumno siga con el dedo
Para implementar los objetivos de esta lecci6n, (como si los estuviese dibujando) los trazos 

el maestro podrd: presentados en el texto. 

IHC Utilizando tiza de diferentes tamafios y Debe aclararse que las nociones presentadas en 
colores, dibujar en el pizarr6n un conjunto de los Principios cognoscitivos no son para que el 
segmentos que incluya varios de cada clase alumno las memorice sino para darle una idea 
(rectilineos, curvilineos, mixtos y quebrados). a nivel intuitivo. Es recomendable que el 
Solicitar que los clasifiquen y justifiquen el alumno exprese con sus propias palabras las 
criterio utilizado. nociones referidas. 
IHO Utilizando la misma colecci6n de Pigina 40 
segmentos, solicitar a los alumnos que los 
clasifiquen por su forma, sin utilizar todavia ICI "Identifiquemos clases de segmentos:".
los t~rminos "rectilineo", "curvilineo", "mixto" Orientar al alumno para que utilice 
y "quebrado". correctamente los t~rminos "segmento

rectilineo", "segmento curvilineo", "segmentoPaiginas 38 y 39 mixto" y "segmento quebrado" al reconocer las 

ICF Utilizando las figuras presentadas en el figuras correspondientes. Debe hacerse 6nfasis 
texto explicar las nociones de cada clase de en que cada figura presentada tiene como 
segmento (ver Principios cognoscitivos de esta bordes ambas clases de segmentos, por lo que
lecci6n). Para facilitar el aprendizaje es la identificaci6n debe ser especifica a cada 
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4 A 

,A ,'
 

E~ (rig. 5.2) 

parte sefialada por la flecha. La soluci6n del 
ejercicio se presenta en la figura 5.2. 
IAC Incentivar al alumno para que plantee
situaciones donde se aplican las nociones de 
segmento rectilineo, curvilineo, mixto y
quebrado.
IAF Presentar problemas tales como: 
1. Pedir a los alumnos que dibujen figuras que

incluyan las 4 clases de segmentos.
2. En una colecci6n de segmentos, clasificarlos 

y cuantificarlos de acuerdo a cada clase. 
Pautas evaluativas 
Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Emplear correctamente los t6rminos 
segmento rectilineo, curvilineo, mixto y
quebrado, al identificar las figuras
correspondientes. 

2. Resolver problemas donde se apliquen las 
nociones de segmento rectilineo, curvilineo, 
mixto y quebrado. 
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Lecci6n 18: Segmentos rectilineos
 
y recta
 
Pdginas del libro'. 41-42
 
Tiempo aproximado: I hora-clase
 

Principios cognoscitivos 

Una vez que se haya facilitado en el alumno el 
proceso de abstracci6n de los segmentos a 
partir de las aristas de los s6lidos, se planteard 
la diferenciaci6n entre segmento rectilineo y 
recta. A este nivel se entenderd intuitivamente 
como recta el trazo que se obtiene al prolongar 
indefinidamente los extremos del segmento 
(ver figura 5.3). 

Una diferencia entre el segmento rectilineo y la
 
recta es que el primero posee puntos extremos
 
mientras que la recta no (las flechitas indican 

que se prolonga indefinidamente). Tanto el 

segmento rectilineo como la recta tienen
 
infinitos puntos intermedios (ver figura 5.4). 


Objetivos
 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Propondrdn procedimientos para trazar
 
segmentos rectilineos y rectas. 


OHO Trazarin el segmento rectilineo que une 
a dos puntos dados y la recta que pasa 
por ellos. 

OCF Elaborardn la noci6n de recta, segmento, 
puntos extremos y puntos intermedios. 

OCI Empleardin correctamente los t~rminos
"recta", "segmento rectilineo", "puntos 

extremos" y "puntos intermedios" al 
identificar los trazos correspondientes. 

OAC 	 Propondrdn situaciones donde se aplique
la noci6n de segmento rectilineo, recta, 
puntos extremos e intermedios. 

OAF 	 Resolverin problemas donde se aplique 
la noci6n de segmentos rectilineos, 
rectas, puntos extremos e intermedios. 

Implementaci6n didictica 
Pa 'a implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Pedir a los alumnos que tracen un 
segmento rectilineo en su cuaderno y expliquen 
el o los procedimientos que emplc iron para 
dibujar el trazo. Pedir que imaginen c6mo 
construir un trazo rectilineo sin extremos. 
1HO Dibujar dos puntos A y B 
convenientemente separados y mostrar c6mo 
colocar ]a regla (no graduada) de manera que 
"conecte" ambos puntos (ver figura 5.5).
Trazar el segmento rectilineo que une los dos 
puntos dados. 

Segmentos rectilineos yrecta 

La linea recta que pasa par los puntos A y B 
se llama recta AB ycontiene al segmento AB. 

se lee: recta AB 

D 

c 
C 

Par un segmento redilineo 
s6lo pasa una recta. 

(...... 	 uno),4 

B 

A 	 A 

AtgetorcctIitnj AU lRecia AB 

(flg. 5.3) 

,, n 	 / -- , 
,.l,, 	 p.,tOS .'- -

r / . " ,' ..."-- Iiil'rmt'dlos ;i "

/ ,,..-/,, 

A 	 A 

A 	 A 
(f. 5.4) 
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Pedir a los alumnos que repitan el
 
Observemos: procedimiento en sus cuadernos. Debe
habituarse a los alumnos al buen uso de la 

regla, indicando que la punta del lIpiz nunca se 
apoya en el borde inferior de la regla, y con lapuntos " ... agunos otra mano extendida se sujeta la regla (verextremos intermedios figura 5.5). 

-
 Repetir el procedimiento de trazado para una 
recta. Colocar dos puntos A y BViajemos par Honduras: convenientemente searados y mostrar como 
colocar la regla de manei a que "conecte" 

- .. --- ambos puntos. Trazar una recta que pase por- J- los puntos dados y explicar a los alumnos el 
significado de las flechas (ver figura 5.6). 

... Solicitar a los alumnos que repitan el 
procedimiento en sus cuademos. 
Pfgina 41 
ICF Con ayuda del texto explicar a los 

Identifiquemos ls ciudades 
 alumnos que una rec.a es el trazo que seque son "puntus intermedios" 
 obtiene al prolongar indefinidamente losDe Tela a Choluteca. extremos de un segmento. Explicar tambi6nDe Tegucigalpa a Roatn. que por un segmento rectilineo s6lo puede
De Nueva Ocotepeque a San Pedro Sula. trazarse una recta. Una diferencia entre ambos,odos)
42(...... es que el segmento tiene puntos extremos 

(denotados por letras mayisculas), mientrasque la recta no tiene y las flechitas indican que 
se prolonga indefinidamente en ambas 
direcciones. 

.A A APfigina 42 
"Observemos:". A continuaci6n explicar laTB noci6n de punto intermedio de un segmento,
aclarando que el punto "medio" o "central" es 
uno de los infinitos puntos intermedios que

BBBposee todo segmento. Explicar tambidn quetodo segmento tiene s6lo 2 puntos extremos 
(fig.5.5)pero pueden identificarse en 6l infinitos puntosintermedios, mientras que la recta no posee

ningfin punto extremo pero tambien tiene un 
niimero indeterminado de puntos intermedios.
Como el tdrmino "infinito" es demasiado*A Aabstracto para los alumnos se recomienda 
utilizar expresiones como "muchisimos", "muy

AB numerosos", "gran cantidad", etc. 
Dibujar un segmento de recta entre dos puntosB B B A y B. Aclarar que dstos son sus "puntos 

(rig. 5.6) extremos" y que cualquier otro punto del 
segmento es denominado "punto intermedio". 
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ICI Pedir a los alumnos que identifiquen 
rectas, segmentos rectilineos, puntos extremos 
y puntos intermedios en trazos dados r':.: en 
plantearse ejercicios propuestos por el maestro 
en el pizarr6n o dindmicas en las que losalumnos organizados en grupos se "examinan" 
mumnt plgantadoen grslsien"" mutuamente planteando y resolviendo sus 
propios ejerciciosIAC Incentivar a los alumnos para que ls3. 

propongan situaciones donde se aplican las 
nociones de recta, segmento rectilineo, puntos 
extremos y puntos intermedios. 

Pagina 42 
IAF "Viajemos por Honduras:". Orientar a los 
alumnos para que, aplicando las nociones de 
puntos extremos e intermedios de un segmento,
resuelvan los ejercicios planteados, al mismo 
tiempo que se familiarizan con datos de 
geografia nacional. 

La resoluci6n c-'este tipo de ejercicio ileva 
implicito un grado de dificultad mucho mayor 
que la simple identificaci6n en trazos de 
segmentos y rectas, por lo que deberd ser 
explicado (una vez que los alumnos lo han 
resuelto) por el maestro para afianzar las 
nociones aplicadas en el problema. 

La soluci6n del ejercicio es la siguiente: 

1. De Tela a Choluteca: Tegucigalpa 
2. De Tegucigalpa a Roat~in: La Ceiba 
3. De Nueva Ocotepeque a San Pedro Sula: 

Santa Rosa de Copdin. 

Plantear problemas donde construyan figuras 
con segme.,tos rectilineos uniendo puntos en 
orden sucesivo ya sea utilizando nfimeros o 
letras, por ejemplo: 

8. .9 

6. --
7 10 

.11 

4 .13 

2 5 12 1 "15 

1 16
 

Pautas evaluativas 
Verificar silos alumnos son capaces de: 

1. Trazar segmentos rectilineos que unen dos 
1.T a osr
puntos dados. 
2. Identificar recta, segmento rectilineo, puntose t e o u t si t r ei s 

extremos ypuntos intermedios.Resolver problemas donde se aplique la 

noci6n de segmento rectiiineo, recta, puntos 
extremos e intermedios. 
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Leccion 19: Posici6n de
 
segmentos rectilineos
 
Pdginas del libro: 43-44 
Tiempo aproximado: 1hora-clase 
Principios cognoscitivos 
Las nociones topol6gicas (se refieren a 
ubicaci6n en el espacio) se desarrollan en el 
alumno entre los 4 y 7 aflos, y forman parte del 
espacio intuitivo que el alumno va 
estructurando poco a poco, guidndose por sus 
percepciones, hasta que entre los 7 y 8 afios es 
capaz 	de establecer relaciones operatorias e 
iniciar la interiorizaci6n del espacio
tridimensional y su representaci6n es unIA 
espacio bidimensional como una hoja de papel 
o C pizarr6n. 

En un 	principio la ubicaci6n del alumno en el 
espacio se manifiesta mediante un proceso de 
reconocimiento de su posici6n en relaci6n a 
personas y objetos. Los trminos arriba, abajo, 
atrds, adelante, los emplea para describir 
posiciones, tomando como referencia algunas 
partes 	de su propio cuerpo, pues en ese 
momento tiene un pensamiento egocentrista.
Paulatinamente, conforme va 
interrelaciondndose con la naturaleza y la 
sociedad, se "descentra" de si mismo y
comienza a tomar otros objetos, lugares y 
personas como referencia. 

Una parte imprortante de la ubicaci6n del 
alumno en el espacio lo constituye la 
identificaci6n de la posici6n de los objetos y 
trazos segtin su posici6n: horizontal, vertical oinclinado. 

Aun cuando en un principio no se utilizarA el 
concepto de "horizonte", siempre se tomard la 
horizontal como base para ]a identificaci6n de 
posiciones. Para ello se utilizardn ejemplos 
tipicos como el suelo del aula y el borde del 
agua en un recipiente. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Propondrdn procedimientos para 
clasificar segmentos rectilineos segfin su 
posici6n.

OHO Clasificardn segmentos rectilineos segfin 
su posici6n.

OCF Elaborardn las nociones de "horizontal",
"vertical" e "inclinado" en referencia a 
las posiciones relativas de segmentos 
rectilineos. 

Posici6n de segmentos rectilineos 

UL 

-Segmento Segmento 
horizontal vertical 

B 

c 

A F 
D 

si un segmento noes horizontal ni vertical, 

entonces es inclinado. 

Icur.nta y tret) 43 

OCI 	 Empleardn correctamente los t~rminos 
"horizontal", "vertical" e "inclinado" al 
identificar las posiciones 
correspondientes.

OAC 	 Planteardn situaciones donde se apliquen 
las diferentes posiciones: horizontal, 
vertical e inclinado. 

OAF 	 Resolverdn problemas donde se apliquen
las nociones de "horizontal", "vertical" e 
"inclinado". 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Presentar a los alumnos un cilindro y un 
prisma. En relaci6n a la superficie plana de la 
mesa, pedir que determiien las diferentes 
posiciones en que se observan las aristas de los 
s6lidos y expliquen sus observaciones. 
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Los alumnos probablemente asocien horizontal 
con "acostado" y vertical con "parado", lo cual 

Encontremos el camino del rat6n constituye una primera aproximaci6n a dichas 
a la mazorca: nociones. 

IHO Dada una recta patr6n horizontal pedir 
que clasifiquen segmentos rectilineos en 
relaci6n a la recta dada. 

- Explicar a los alumnos la noci6n de horizontal 
con ejemplos habituales: 
1.El piso del aula;
2. La superficie de la mesa; 
3. El borde de un liquido en un recipiente;
4. Los bordes superior e inferior de la pizarra.

Contemos los segmentos verticales y horizontales 
del camino encontrado. Explicar la noci6n de posici6n "horizontal" con 

arelaci6n al horizonte (idea que se introduce en 
Vamoarepasar este momento). 

Identifiquemos closes de aristas y segmentos: PAgina 43 

ICF Auxilidndose de las figuras presentadas en 
el texto explicar las nociones de "segmento
horizontal", "segmento vertical" y "segmento
inclinado". Es muy importante el uso del borde 
de los liquidos como ejemplo de posici6n 
horizontal por la facilidad con que puede

44 cuorent yCuotro obtenerse esa referencia y por su aplicaci6n en 
el instrumento denominado "nivel". 

Arista 
rectilfnea 

I Arista 

curvilfnca 

Segmento 

quebrado 

Segmento 

I I <-O rectiliiieo 

(11..55.7) 

6 Segmento (ig. 5.8) 
curvilfneo 
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Igualmente, el principio de la plomada es 
sumamente 6itil para la determinaci6n de una 
posici6n vertical "perfecta". Debe aclararse que 
hablamos de posici6n de segmentos rectilinec 
finicamente, ya que no debe utilizarse para 1l,, 
otros tipos de segmentos (curvilineos, mixtos y 
quebrados).
ICI Presentar a los alumnos trazos de 
segmentos rectilineos en diferentes posiciofl5 y' 
pedir que utilicen correctamente los t~rminos:
"segmento rectilineo horizontal, vertical o 
inclinado"; al identificar los trazos 
correspondientes. 
IAC Incentivar a los alumnos para que 
presenten situaciones donde se utilicen las 
nociones de "horizontal", "vertical" e 
"inclinado". 

Pigina 44 

IAF "Encontremos el camino del rat6n a la 
mazorca:". Orientar a los alumnos para que 
resuelvan el ejercicio propuesto utilizando las 
nociones de "segmento vertical" y "segmento 
horizontal". Como el libro es reutilizable los 
alumnos deberdn seguir la trayectoria con el 
dedo y luego repasarla contando los segmentos
verticales y horizontales. Dibujar en la pizarra 
del "laberinto" es de gran utilidad para reforzar 
el procedimiento con los alumnos. La soluci6n 
del ejercicio se presenta en la figura 5.7. 

Soluci6n: 7 segmentos horizontales y 6 
segmentos verticales. 

"Vamos a repasar". Identificar, en las figuras 
del texto, las aristas y segmentos sefialados con 
una flecha. La soluci6n del ejercicio se presenta 
en la figura 5.8. 

Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1. En trazos de figuras, distinguir las diferentes 
posiciones de los segmentos. 

2. 	Elaborar trazos siguiendo instrucciones: 
segmentos verticales, horizontales e 
inclinados. 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

posici6n. 
2. 	Utilizar correctamente los trminos 

"horizontal", "vertical" e "inclinado". 
3. Resolver problemas donde se apliquen las 

nociones de "horizontal", "vertical" e 
"inclinado". 
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UNIDAD 6: ADICION CON SUMAS HASTA 999 
Lecci6n 20: Adici6n sin acarreo 
a la centena 
Pdiginas del libro: 45-46 

Tiempo aproximado: 2 horas-clase 


Principios cognoscitivos 

Recordaremos aqui lo establecido en la Unidad4 del Libro de Primer Grado: "La adici6n de 
ntimeros naturales es una operaci6n con las 
cantidades que representan los ni meros, cuyo
resultado es una nueva cantidad num~rica. Esta 
operaci6n es parte de un proceso de 
coordinaci6n motora sobre los objetos, que el 
alumno manifiesta alrededor de los siete afhos, 
cuya acci6n es reflejada con la reuni6n o uni6n 
de colecciones a partir de la cual forma un 
nuevo 	conjunto". 

Estas acciones se han ido interiorizando 
gradualmente hasta que el alumno las separa
de los objetos fisicos, convirti6ndose en un acto 
que se realiza con cantidades abstractas. 

En esta Lecci6n nos proponemos ampliar la 
adici6n con sumas menores que 1000, segfin el 
proceso que ocupan en el arreglo C - D - U, 
con la excepci6n de que no habrd "acarreo" a 
las centenas. 

Recordemos que para realizar esta operaci6n 
se 
escribirdn los sumandos en forma vertical, en 
el arreglo C - D - U, posteriormente se 
formulardn problemas para afianzar la prdctica
operatoria. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerdn procedimientos para 

efectuar la suma de dos o mds nfimeros 

de tres cifras sin acarreo a la centena.


OHO Encontrardn la suma de dos o mds 

nfimeros segfin la posici6n que ocupen 

en el arreglo "Centena - Decena -

Unidad", sin que las decenas excedan 

de 9. 


OCF 	 Reelaboraran la noci6n de "adici6n 
posicional". 

OCI 	 Escribirdin correctamente en notaci6nvertical la adici6n posicional de tres 
sumandos, siempre que la suma de 
decenas no exceda de 9 y ]a suma total 
de 999.

OAC 	 Propondrdin situaciones donde se aplique
la adici6n de nfimeros con tres cifras. 

OAF 	 Resolverdn problemas aplicando la 
adici6n con sumas menores que 1000, 
sin acarreo a la centena. 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO nabilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

6AIX IO CON SUMA, HAS!A 9,'Adid6n sin acarreo a la centena 

C
 

m-j 
ms -

C D U 

Unidades se suman 
can unidades. o O + 
Decenas so sumncon decenas.4 

9 

Centenas se suman 
con centenas. 3 6 3 

(Carto y cinco) 45 

Implementaci6n didiictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrA: 

IHC Poner a disposici6n de los alumnos la caja
de valores con sus respectivas palillas. Dictar 
dos nimeros de tres cifras para que encuentren 
la suma en ]a caja de valores, teniendo 
precauci6n que la suma de las centenas y
decenas no exceda de 9. Pedir a los alumnos 
que expliquen los criterios que utilizaron para
encontrar ]a suma.IHO Pedir a los alumnos que encuentren la 
suma de dos ndimeros en las condiciones de 
IHC, aplicando el algoritmo siguiente: 

Paso 1: Dictar un ndimero de tres cifras y
representarlo en la caja de valores; 

Paso 2: Dictar otro nfimero de tres cifras y
representarlo en la caja de valores; 
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Ejemplo: 

Operemos: Paso I Paso 2 
123+ 530+ 619+ 246+619 Paso I 2 
276 354 246 619 

-I 	 [--C D U 
La suma es la misma: 3 51 4 + 

__3 51 4 + 
508+24+253=5 + 253 4 2 6 

__4508 +-i + 2 5 + F27 7 -4 	 22 6
50+2+23o8+ 7 =Lii7 8 0 7 8 0 

Resolvamos:
 
Ana yJos6 cortaron 
 IAC Pedir a los alumnos que presentenmongos en o fincoa situaciones donde se aplique la adici6n de moaniode a nos
SupaPanot6 coda diao nimeros con tres cifras. 
que coda uno cort6. Pigina 46
Esta es lo cuento:Pgia4 

IAF "Operemos:". Efectuardn cada operaci6n, 
.nes martes mlarcolos 	 repasando la conmutatividad de la adici6n.l.. vis.... Recordemos que no debe mencionarse este 

113109 	 216 135 12720 14 202122 203 termino al alumno.Qui6n cart6 mrs mongos el lunes? 
tQuin cort6 m6s mangos en los cinco dias? 

......n,o magoe,,, "La suma es la misma:". Efectuar sumas conmis de dos sumandos, agrupandode diferentesmaneras y comprobando que el resultado es el
mismo. 

"Resolvamos:". Proponer a los alumnos quePaso 3: 	Sumar en U, si exceden de 9 acarrear a copien el problema en el cuaderno y que
D, sumar en D y sumar en C; 
 realicen 	la operaci6n de suma pedida, ademdsPaso 4: 	Leer y escribir el nimero que estA pueden 	hacerse preguntas, tales como:representado en ]a caja. 	 LCudntos mangos cortaron el lunes?, ,qud dias 
Pfigina 	45 se cortaron mis mangos?, etc. 
ICF Explicar a los alumnos que estdn sumando Ejercicios complementarioscantidades de acuerdo a la posici6n "Centena - Plantear problemas tales como:Decena - Unidad"; sumando unidades conunidades, decenas con decenas y centenas con 1. Encontremos la suma de cada adici6n:centenas, en ese orden. 425+ 529+ 409+ICI Representar la caja de valores en la 328 237 583pizarra, 	luego sumar verticalinentelos nfimeros 2. Sumemos de izquierda a derecha yque estdn en la columna de las unidades, viceversa, comprobar que la suma es ladecenas y centenas, en este orden, siempre que misma:el total de decenas no exceda de 9. 208 + 215 + 329 = 

704+208+ 75=
3. Un sefior cosech6 3 cajas de aguacates. La

primera tenia 158 aguacates la segunda 143 
aguacates y la tercera 109 aguacates.
jCuAntos aguacates cosech6 en total?. 
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Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 


1. Sumar verticalmente nmmeros de tres cifras
sin acarreo a la centena. 

2.Sumar nt~meros en diferente orden y
comprobar que ]a suma es la misma.

3. Resolver problemas con sumas de nidmeros 
de tres cifras, sin acarreo a la centena. 

Lecci6n 21: Adicion con acarreo a la 
cent:na 
Pftginas del libro: 47-48
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 
Principios cognoscitivos
 

En esta Lecci6n nos proponemos ampliar laadici6n con sumas menores que 1000 
acarreando a las centenas, teniendo en cuentalo establecido en la Unidad 2 (Lecci6n 6). El 
grado de dificultad de esta situaci6n es la de
sustituci6n de 10 decenas por una centena, con 
apoyo de la conservaci6n de cantidad. 
Objetivos
Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerdn procedimientos para
encontrar la suma de dos o mis ntimeros 
de tres cifras con acarreo a la centena.

OHO Encontrardn la suma de dos o mis 
ntimeros de tres cifras segfin la posici6n 
que ocupan en el arreglo "Centena -Decena - Unidad", cuando la suma de 
las decenas exceda de 9. 

OCF Elaborardn la noci6n de "acarrear" una 
decena.
 

OCI Utilizardin adecuadamente el vocablo"acarrear" cuando la suma de las
decenas exceda de 9 anotando la centena 
resultante en la posici6n correcta.

OAC Propondrdn situaciones donde se aplique
la adici6n de nfimeros con tres cifras. 

OAF Resolvern problemas aplicando la
adici6n con sumas menores que 1000 
con acarreo a la centena.
 

Implementaci6n didaictica
 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
 
el maestro podrfd:
 

IHC/IHO Seguir los procedimientos anflogos a
los de la adici6n sin acarreo a la centena, con 
la variante que el nimero de decenas tendri
 
que exceder de 9.
 
Paigina 47 
ICF Recordar el intercambio de 10 decenas por 
una centena. 

Explicar que cuando la suma posicional excede
de 9 se acarrea a un orden inmediato superior
y luego se suman estas cantidades. 
ICI Representar la caja de valores en ]a
pizarra. Sumar los ntimeros que estdin en la
columna de las unidades, decenas y centenas.
Recordar que 10 decenas hacen una centena.
Representar el nuevo ntimero. 
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Adici6n con acarreo a la centena 	 Operemos: 

C 	 326+ 55+ 191+ 276+
89 346 509 380 

La suma es la misma: 

253 m6s 172 	 438 + 77 + 132 = + I t-' j 

C D u ~438 +77+ 	132== + = 
1 "1,so cambla 

por 	 Resolvamos: 

y nos sobran En una escuela del deparamento de Valle 
se tienen las siguientes contidades 

Cde nifios y nifias par coda grado 
como se indica en la tabla de abajo: 

tCu6ntos nifiosgrado n~hos nias 
hay en total?g rdo n o a 

Sprlmero 35 29 tCu6ntas nifias
segundo 28 31 

se acarrea so acar-e- tercero 24 28~ hayu~tsalmoen total? 
CDu ala centena C D U fecr 4 2 Cudntos alumnos 

'1)cuarto 	 29 3 tiene la escuela? 

1 7 2 1 7 2 	 quinto 34 31 tCu6l grado tiene
12 5 4 2 5 	 sexto 22 20 m6s olumnos? 

(cuarento y $iee)47 	 4B (cuoronia y oclo) 

Emplear un nfimero adicional que denote el las presentadas, pudiendo escribir la decena y/o 
acarreo de una decena. la centena acarreada con un nfimero 
Ejemplo: "pequefio". 

Paso 1 Paso 2 	 Paulatinamente se ird suprimiendo el nmimero 

C D U 	 que indica el acarreo a la posici6n decena y/o 
centena. 

31 81 3 + 31 8 1 3 + 	 "La suma es la misma:". Efectuar sumas con 

1 2 1 2 9 mAs 	de dos sumandos, agrupandode diferentes2 9 maneras. Comprobar que el resultado es el 
5 1 2 5 1 2 mismo. Recordando que primero deben sumar 

los que estin indicados. 
IAC Pedir a los alumnos que presenten
situaciones donde se aplique la adici6n de "Resolvamos:". Resolver en sus cuadernos 
ntlmeros de tres cifras, con acarreo tanto a la problernas como el presentado, debiendo 
decena como a ]a centena. 	 contestar con claridad a las preguntas

formuladas.
Pigina 48 
IAF "Operemos:". Pedir a los alumnos que 
efecten en sus cuademos, sumas similares a 
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Leccion 22: Adicion con moneda 
nacional 
Pdgina del libro: 49 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 
Principios cognoscitivos 

Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 
1. Encontrar la suma de cada adici6n: 

348 + 254 + 325 + 709 +491 286 498 197 

2. 	Un sefior cosech6 648 libras de maiz, 175 
libras de frijoles y 115 libras de arroz. LCudl 
fue el total de granos cosechados? 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 


1. Sumar dos o mds nfimeros de tres cifras con 
acarreo la decena y/o a la centena, siempre 
que la suma no exceda de 999. 

2. 	Resolver ejercicios y problemas que
involucren ms de dos sumandos con 
niimeros de dos o tres cifras y cuya suma no
exceda de 999. 

Una vez que se han formado cantidades 
monetarias con las denominaciones de 1, 2, 5 y10 centavos, y 1, 2 y 5 Lempiras, procedemos a operar con tales cantidades segfin el arreglo 
C - D -U, siendo C la posici6n para los
 
Lempiras (hasta 9) y D
(hsa9)	 - U para los centavos
(hasta 99).
Al 	sumar cantidades monetarias tendremos 

presente lo estudiado en las Lecciones
 
precedentes, con especial cuidado que el
 
resultado no exceda de 9 Lempiras 99
 
centavos. Ademis, se advierte que estamos
operando decimales, pero como a este nivel no 
se han introducido en el contenido de Segundo 
Grado, obviaremos esta limitaci6n operando 
tal como aparece en la tabla (ver figura 6.1). El 
resultado debe ser escrito en Lempiras y
 
centavos.
 
Objetivos
 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos:
 
OHC Establecerdn procedimientos 
para sumar 

cantidades monetarias en Lempiras y 
centavos.
 

OHO Enccntrardn la suma de cantidades
 
monetarias hasta 9 Lempiras 99
 
centavos. 

OCF Reforzardn la noci6n de adici6n 
posicional.

OCI Escribirdn correctamente en Lempiras y 
centavos, el resultado de sumar 
cantidades monetarias. 

OAC Plantearin situaciones donde se aplique
la adici6n de cantidades monetarias. 

OAF Resolverin problemas aplicando la 
adici6n de cantidades monetarias hasta 9 
Lempiras 99 centavos. 

Implementacion didActica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Dictar dos cantidades monetarias para 
que los alumnos obtengan ]a suma, explicando 
c6mo encontraron el resultado. 

Prever que el total no exceda de 9 Lempiras 99 
centavos. 
IHO Con las mismas cantidades de IHC, pedir 
a los alumnos que encuentren la suma segfin el 
algoritmo: 
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Adici6n con moneda nacional 
Observemos: 

Lemp ontsvoLempiras cntavos 
5 4ci2 +L s' nta 5 

2 4 8 
3 

Resolvanios cada problema: 
1. En el mercado mam6 gast6 en frijoles

3 Lempiras 25 centavos, en azicar 2 Lempiras 
80 centavos y en arroz 2 Lempiras 
50 centavc. eCu6nto 9ast6 en total? 

2. tCu6nto es el total en la factura? 

Libreria "ElSaber"Nueva Ocotopequce ~2 
Cioie: aua,to 

articulo precio 
f dpz 0 

2 cuddersps 2 0
I Ibreta 1epe
1marcodor 0 80 

,otor
focuraN---J4"5 

(cuarenta y nueue)49 

Lempiras Centavos 

Tabla para operar (fig. 6.1) 

Paso 1.Sumar las unidades de centavos;Paso 2. Sumar las decenas de centavos;Paso 3. Sumar los Lempiras.
Paigina 49 

ICF "Observemos:". Explicar el procedimientoanterior con los ejercicios del cartel, cuidando 
de reforzar la suma posicional y el acarreo. 
ICI Procurar que la notaci6n provisional (ver
figura 6.1) 	 sea adoptada correctamente para 

operar cantidades monetarias, para evitar elempleo de los decimales, que no son conocidos
todavia por los alumnos. 
IAC Pedir a los alumnos que propongan 
ejemplos donde se aplica la adici6n de 
cantidades monetarias. 
IAF "Resolvamos cada problema:". En el
primer problema pedir a los alumnos que 
encuentren el total de cada suma en Lempiras 
y centavos. 

En el segundo problema pedir a los alumnos 
que encuentren el resultado. Explicar
brevemente c6mo se elabora una factura, 
empleando la propuesta en el ejercicio, paraque calculen el total, en Lempiras y centavos. 
Ejercicios complementarios 
Plantear problemas tales como: 

1. 	Marta me di6 4 Lempiras 35 centavos y
2 Lempiras 50 centavos yCnto
Lepia 50cnao.6C~t me di6 en 	total? 

2. 	Encontrar el total de ]a factura (ver figura6.2), dictando el articulo y su precio. 

Almac6n "La Estrella" 

Cliente: F. Cisneros 
Articulo Precio 

I carrete de hilo 
1 tijera 
I list6n 

0 
4 
3 

79 
30 
2 

(fig. 6.2) 

Pautas evaluativas 
Pua vlaia

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1.Encontrar ]a suma de cantidades monetarias 
hasta 9 Lempiras 99 centavos. 

2. 	Elaborar facturas con nombre del articulo y
precio. 
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UNIDAD 7: SUSTKACCION CON MINUEND(O 
HASTA 999 

Leccion 23: Sustraccion sin pedir
prestado a la centena 
Pdginas del libro: 50-51 
Tiempo aproximado: I hora-clase 

Principios cognoscitivos 

En el desarrollo de esta Lecci6r' 
consideraremos lo establecido en las Unidades 
4 y 5 del Libro de Primer Grado. 

Se ha dicho con antcrioridad, que el alumno va 

desarrollando cada vez mayor coordinaci6n de 
movimiento sobre los objetos. En la medida en 
que los manipula descubre acciones que anulan 
el efecto de otras. 

Si el alumno es capaz de reunir o unir 
colecciones y forrn.r un nuevo conjunto, de 
manera casi inmediata realizard la acci6n 
reversible o contraria, como es la de separar, 
desunir, descomponer o desagregar los 
elementos, para ftk .-mar dos o mas partes de la 
colecci6n. 

Estas 	acciones se han ido interiorizando 
gradualmente hasta que el alumno las separa 

de los objetos fisicos, convirti~ndose en un acto
 
que se realiza con cantidades abstractas a nivel 

de pensamiento.
 

En esta Lecci6n nos proponemos ampliar la 

sustracci6n con minuendo hasta 999 y sin
 
pedir pretado a la centena, segin el proceso 

que ocupan en el arreglo C - D - U, respetando
 
el orden en que deben efectuarse las
 
operaciones. 


Objetivos 


Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Establecerdn procedimientos para
 

encontrar la diferencia entre nir,eros de 
tres cifras y sin pedir prestado a la 
centena. 

OHO 	Encontrardn la diferencia entre nilmeros 
de tres cifras y sin pedir prestado a las 
centenas del minuendo. 

OCF 	 Elaborardn la noci6n de "sustracci6n 
posicional". 

OCI 	 Escribirdn correctamente, en notaci6n 
vertical, ]a sustracci6n posicional de dos 
nfimeros, siempre que el minuendo sea 
menor que 1000 y no haya pr~stamo a la 
centena. 

OAC 	 Planteardn situaciones donde se aplique 
]a sustracci6n con minuendo menor que 
1000. 

OHC Habilidad creativa IHC
 
OHO Habilidad operativa IHO
 
OCF Conocimiento formativo ICF
 
OCI Conocimiento informativo ICI
 
OAC Actitud critica IAC
 
OAF Actitud funcional IAF 

Sustracci6n sin pedir prestado a Ia centena 

726 menos 5181 

Pidamos 

prestada una / a D. 

DI Hagamos el cambio 
para U,luego
saquem~s fff//g7 
do U,f de D
dU, I deC. 

Entonces nos queda: 

C 0 U C D u 

7 -
5 1 8 

208 

Unidades se restan de unidades. 

Decenas se restan de decenas. 

Centenas se restan de centenas. 

50 (cin.... ,o 

OAF 	 Resolvern problemas aplicando la 

sustracci6n con minuendo menor que 
1000. 

Implementaeion didiictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Poner a disposici6n de los alumnos la caja 
de valores con sus respectivas palillas. 
Enunciar un nfimero de tres cifras y 
representarlo en la caja de valores, luego dar 
otro niimero para que sustraigan de la caja las 
palillas que correspondan, teniendo cuidado 
que las centenas, decenas y unidades del 
primer ntimero deben ser mayores que las del 
segundo. Pedir a los alumnos que expliquen los 
criterios utilizados para encontrar la diferencia. 
IHO Pedir a los alumnos que encuentren la 
diferencia de dos nimeros aplicando el 
algoritmo siguiente: 
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PAgina 51 
Operemos: IAF "Operemos:". Verificar las sustracciones 

149- 376- 983- 752- planteadas en forma vertical y segfin el ordenen el arreglo C - D - U.27 24.__6 478 545 

---E "Efectuemos las operaciones combinadas:".Efectuemos las operaciones combinadas: 
14 7 	

Verificar las operaciones de suma y resta=combinadas
124 + 54 70 = 178] - 70 Zrealizarlas segfin 

teniendo 
el orden

especial 
en que 

cuidado 
aparecen 

de 
los 

148 + 359 - 402 = - 402 ntimeros y empezando de izquierda a derecha. 

Resolvamos: 	 Daniel construye "Resolvamos:". Plantear, interpretar el 
Dnie 

problema y encontrar el resultado.
con50 

- una pared con 850 "Pasatiempo". Encontrar el resultado de la 
puso 325 y oros 285 cadena efectuando la operaci6n que se indicael mares. Cu6ntos en cada paso, empezando de izquierda a
ladrillos tiene pegados? derecha, es decir, 	verificar ]a primera
-Cu6ntos ladrillos operaci6n y escribir el resultado en el espacio5-(. _I- L le falto pegar? 	 correspondiente, a este resultado aplicarle la 

segunda operaci6n y escribir el resultado dondePasatiempo 
eencontrarcorresponde y asi sucesivamente hastael resultado final. 

Ejercicios complementarios 
...... >aons, Plantear problemas tales como: 

1. Realizar las siguientes sustracciones: 

Paso 1: Dar un nfimero de tres cifras y 789 - 683  480 representarlo en la caja de valores; 453. 425

Paso 2: Dar otro ntimero de tres cifras para 

327
 

que sustraigan de 	]a caja de valores las 2. Un recipiente de agua tiene 230 litros,palillas que le corresponden segiin el icudnto le falta para Ilenarse si tiene unaorden de unidades, decenas y centenas; capacidad de 480 litros?Paso 3: Leer y escribir el ntumero que est3rrepresentado en la caja de valores. 3. Para cercar un solar necesito 185 postes delos cuales he puesto 79, ,cudntos postes mePigina 50 falta poner? 
ICF Explicar a los alumnos, utilizando el Pautas evaluativas
contenido del cartel, que unidades se restan deunidades, decenas se restan de decenas y Verificar silos alumnos son capaces de:centenas se restan de centenas, observando elpr~stamo a D. 1. Encontrar la diferencia entre dos n .merosICI Restar en forma vertical, respetando el de tres digitos, sin prestar de la centena.orden en que deben efectuarse los operaciones 2. Resolver problemas con aplicaci6n de lay sin prestar de la centena. sustracci6n de nimeros con tres digitos, sinIAC Pedir a los alumnos que planteen ejemplos prestar de Ia centena.

donde se aplica ]a sustracci6n de ni~meros de
 
tres cifras.
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Leccidon 24: Sustracci6n pidiendo
prestado a la centena
 
Pfginas del libro: 52-53
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Principios cognoscitivos 

Nuevamente recurrimos a la caja de valores 
como instrumento de cilculo para efectuar la 
sustracci6n pidiendo prestadoa la centena. 
Previo 	a ]a explicaci6n del procedimiento de la 
sustracci6n conviene enfatizar en la 
equivalencia de 10 palillas de decenas por una 
palilla de centena. 
Objetivos 


Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerin procedimientos para 
encontrar la diferencia entre nfimeros de 
tres cifras pidiendo prestado a ]a centena 
del minuendo.CDU 

OHO 	Encontrarin la diferencia entre nfimeros 
de tres cifras pidiendo prestado a la 
centcna del minuendo. 

OCF 	 Reforzardin la noci6n de "sustracci6n 

posicional".
 

OCI 	 Escribirin correctamente, en notaci6n 
vertical, la sustracci6n posicional, 
siempre que el minuendo sea menor que 
1000, pidiendo prestado a la centena. 

OAC 	 Plantearin situaciones donde se aplique
la sustracci6n con minuendo menor que 
1000. 

OAF 	 Resolverin problemas aplicando la 
sustracci6n con minuendo menor que
1000 y donde se apliquen la adici6n y 
sustracci6n combinadas en el Ambito 
nurnerico correspondiente. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podri: 

IHC Poner a disposici6n de los alumnos la caja 
de valores con sus respectivas palillas. 
Enunciar un nfimero de tres cifras para que se 
sustraiga otro ntmero dado, donde se tenga 
que pedir prestado a la centena. Solicitar a los 
alumnos que expliquen el procedimiento que 
utilizaron para obtener el resultado. 
IHO Pedir a los alumnos que encuentren la 
diferencia de dos numeros, aplicando el 
siguiente algoritmo: 

Paso 1: Dar un nfimero de tres cifras y 
representarlo en la caja de valores; 

Paso 2: Dar otro nfimero para que sustraigan 
de la caja de valores las palillas que 

Sustracci6n pidiendo prestado a la centena 

536 menos 262 
Saquemos f de U. 

.u U 
I If f/jj de D. 

C D No podemos sacar 

Pidamos prestada 

una I a C y hagamos 
el cambio siguiente: 

LI--...
j /f 	j]fI 

Saquemos 
de D y 	 1 deC. 
Entonces nos queda: 

4$ ,3 6 
2 6 2 
2 7 4 

52 .......yodos)
 

corresponden, pidiendo prestado a la 
centena;

Paso 3: 	Leer y escribir el nfimero que estd 

representado en la caja. 
Pigina 52 

ICF Explicar a los alumnos que al restar de un 
minuendo cuyas decenas son menores que las 
del sustraendo debe pedir prestado a la centena 
del minuendo para operar, por ejemplo: 
536 - 262. 
ICI Restar en forma vertical, empezando por la 
columna de unidades, luego decenas y por 
iiltimo centenas. 

Siempre que el minuendo sea menor en 
unidades y/o decenas que el sustraendo, 
usaremos para ello la siguiente notaci6n: 
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---- 

IAC Pedir a los alumnos que planteen ejemplos
donde se aplique la sustracci6n de ndimeros deOperemos: tres cifras, siempre en el dmbito sefialado. 

838- 534- 705- 800- IAF Pedir a los alumnos que operen en sus
74 495 349 276 cuadernos, sefialando la importancia que tiene 

---- el habituarse al tercer paso de la notaci6n 
Efectuemos las operaciones combinadas: sefialada, tambi~n paulatinamente suprimir el 

2nfimero que indica el pr6stamo. 
914  335 + 207 = [9+ [---1 Pigina 53 
840- 508 - 54 = t ---- =--- "Operemos:". Efectuardin cada operaci6n segin
11+1la 305 -22= - ---=1S notaci6n sefialada. 

Resolvamos: 	 "Efectuemos las operaciones combinadas:".Verificar la suma y resta combinadas siguiendo 

IJncami6n fu6 corgado siempre el orden de izquierda a derecha. 
con 951 repolos "Resolvamos:". Proponer que realicen la 

e LaEtrada; 
en Quimist6n operaci6n de sustracci6n pedida, previa

• 	 fueron vendidos 386 interpretaci6n del problema.
yen San Pedro Sula Ejercicios complementarios 
otros 423. 
. Cu6ntos repollosP?'! , .se vendieron?	 Plantear problemas tales como:"e 	 •n 1. 	Efectuar cada una de las siguientes 
"Cu6ntosquedaron repollosenel cami6n? operaciones:

538  784- 772- 407
(cincenioyles) 53 	 475 578 697 299 

2. 	Efectuar los siguientes ejercicios, operando 
de izquierda a derecha: 
745 + 128 - 545 =Ejemplo: 548- 225- 74= 
945- 648 +125= 

Paso I 	 Paso 2 Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de:

C D U C
 

I 1. Encontrar la diferencia de dos nfimeros de5 	 4 8 4 14 8 tres cifras, prestando de las unidades y/o las 
decenas.3 7 4 3 7 4 2. 	Efectuar operaciones combinadas de suma y 

- resta con mds de tres operandos.
1 7 4 3. Resolver problemas que involucren 

- -operaciones de suma y resta combinadas. 

Paso 3 

4 14 8 

3 7 4 
1 7 4 

69 



Lecci6n 25: Sustracci6n con
 
moneda nacional
 
Pdginas del libro: 54-55
 
Tiempo aproximado: 1 ho'a-clase
 

Principios cognoscitivos
 

Tomaremos en cuenta, en esta parte, los 
conceptos formulados en la Lecci6n 21 de la 
Unidad 6 con aplicaci6n a la sustracci6n de 
nfimeros de tres cifras y donde se pida prestado 
a la centena, teniendo el cuidado que el 
minuendo no exceda de 9 Lempiras con 99 
centavos. Ademis como se dijo anteriormente, 
para evitar operar con decimales (las unidades 
y decenas de centavos) adoptaremos la 
convenci6n de que la columna de las centenas 
corresponde a los Lempiras y las columnas de 
las decenas y unidades a los ceiitavos, segdin el 
arreglo C - D - U, restando en forma vertical 
empezando por la columna de las unidades, 
luego decenas y por tiltimo centenas. 

Objetivos
 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	E3tablecerdn procedimientos para restar 

cantidades monetarias en Lempiras y 

centavos.
 

OHO Encontrardn la diferencia de cantidades 
monetarias con minuendo no mayor que 
9 Lempiras con 99 centavos. 

OCF 	 Reforzardn la noci6n de "sustracci6n 
posicional" con moneda nacional. 

OCI 	 Escribirdn correctamente en Lempiras y 

centavos el resultado de sustraer
 
cantidades monetarias.
 

OAC 	 Planteardn situaciones donde se aplique
 
la sustracci6n de cantidades monetarias. 


OAF 	 Resolvernn problemas aplicando la 
sustracci6n de cantidades monetarias 
con minuendo hasta de 9 Lempiras con 
99 centavos. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Dictar dos cantidades monetarias para 
que los alumnos las sustraigan, explicando 
como encontraron el resultado, previendo que 
el minuendo no exceda de 9 Lempiras con 99 
centavos. 

IHO Encontrar ]a diferencia de dos cantidades 
aplicando el algoritmo siguiente: 

Paso 1. Restar las unidades de centavos; 
Paso 2. Restar las decenas de centavos; 
Paso 3. Restar los Lempiras. 

Sustracci6n con moneda nacional 
Observemos: 

Lempiras centavos Lempiras centavos 
I

9 5 3 - 8 1 I 5 
7 2 0 5 4 i 5 

2 3 3 2 7 0 

e , 2n
 
k~ernta Vo 1iras7cnao 

Lempiras centavos Lempiras centavos 

3 8 I 0 - 5 7 5 

2 9 5 3 8 9 

0 8 i 5 1 8 6 

1 [ 6
 
85centavo 1Lemplra86centavos
 

54 

Pigina 54 
ICF Explicar el procedimiento anterior con los 
ejercicios del cartel, reforzando los conceptos
de "sustracci6n posicional y pr6stamo". 
ICI Procurar que la notaci6n provisionaldel 

cartel, sea adoptada correctamente para opera'r
cantidades monetarias con la operaci6n de
sustracci6n. 
IAC Pedir a los alumnos que propongan 
ejemplos donde se aplica la sustracci6n de
cantidades monetarias. 

PAgina 55 
IAF "Vamos a restar:". Adoptar la notaci6n 
provisional para efectuar las operaciones de
 
sustracci6n segfn el algoritmo sefialado.
 

"Resolvamos:". Pedir a los alumnos que
interpreten, planteen y efecten el problema 
propuesto. Seguidamente que efecttien el pago 
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FERRETERIA 
"El Clavo" 

Vamos a restar: Tegucigalpa, D.C. 

Scaor:Lempiras centavos Lempiras centavos Dircci6n: - Fecha Afio 

4 5,0 - 8 3,4 Precio 
2 7 5 5 5 6 No. Descripci6n Lcmpiras centavos 

Resolvarnos: TOl (Fig. 7.1) 
Si tango 3 Lempiras 30 centavos. 
6Cu6nto me falta para comprar una camisa 
cuyo precio es 7 Lempiras 50 centavos? Pautas evaluativas 
[Vamos a repasar - Verificar si los alumrnus son capaces de: 
Respondamos a cada pregunta: 

1. Enconirar la diferecia de cantidades 
Comice:io 'Lo Surefio tCu6nto es el total monetwrias con minuendo hasta de 9 
articulo precio a pagar? Lempiras con 99 centavos. 

cost'llo 2 25 Si pagu6 2. Elaborar facturas con nombre y precio deltajo 3 25 can un billte articulo en el drmbito estudiado. 
higado 2 ,80 de 5 Lampiras 

_ _ y dos billetes 

de 2 Lempiras.total 
tCu6nto me devolver6n? 

(cincuenta y cinco) 55 

de la factura y determinen la cantidad que les 
serd devuelta. 

"Vamos a repasar". Leyendo el contenido de la 
factura que los alumnos calculen la cantidad 
total a pagar y despu6s que determinen cudnto 
les devolverfn al pagar con 9 Lempiras. 
Ejercicios complementarios 
Plantear problemas tales como: 

Llenar la factura (fig. 7.1) segfin los articulos 
comprados, poner variados ejercicios 
utilizando el modelo, por ejemplo:
En la ferreteria compr6 2 libras de clavos a I 
Lempira 20 centavos la libra, una latita de 
pintura prr 3 Lempiras 60 centavos y un 
candado por 2 Lempiras con 80 centavos. Si 
pagu6 con un billete de cinco Lempiras y dos 
de a dos Lempiras. Elaborar la factura para
saber cudnto gast6. 
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UNIDAD 8: DESPLAZAMIENTOS EN LOS 

NUMEROS NATURALES HASTA 999 

Lecci6n 26: Desplazamientos 
Pdginas del libro: 56-58 

Tiempo aproximado: 2 horas-clase 


Principios cognoscitivos 

Los alumnos saben contar ffcilmente de I en 1,siguiendo la cuenta de manera natural. En 
algunas ocasiones, sobre todo en lo que 
concierne a las cantidades monetarias, 
realizaron otros modos de contar: 2 en 2, 5 en 
5, y 10 en 10, que "rompen" con o natural. 
En esta Lecci6n ampliaremos la movilidad a lo 
largo de los niimcros conocidos,
desplazdndonos mediante saltos constantes de 

20 en 20, 25 en 25, 50 en 50 y 100 en 100. 


Objetivos 


Al concluir esta lecci6n, los alumnos:
 

OHC Propondrdn procedimientos para
desplazarse en saltos constantes en una 
cadena numdrica. 

OHO Dada una posici6n inicial, contardn en 
saltos de: 20 en 20, 25 en 25, 50 en 50 y
100 en 100. 

OCF Redescubrirn otras formas de contar, 
diferentes a la natural. 

OCI Identificardn y nombrardn los nfimeros
naturales que corresponden a diferentes 
marcas de una cadena numdrica grdfica 
o no grdfica, segdin una consigna de 
desplazamiento dada. 

OAC 	 Propondrin desplazamientos constantes 
para llegar a un niimero partiendo de 
otro cualquiera. 

OAF 	 Contardn de 20 en 20, 25 en 25, 50 en 
50 y 100 en 100, a partir de un ntimero 
dado, en los nfimeros naturales menores 
que 1000. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta leccion, 
el maestro podrd: 

IHC Pedir a los alumnos que construyan un 
collar de semillas (igrimas de San Pedro, 
frijoles, maiz, etc.) con no ms de 350 cuentas 
(semillas). Se recomienda dejar esta tarea con 
suficiente anticipaci6n, para que los alumnos 
dispongan de tiempo en la construcci6n del 
collar. Preguntar a los alumnos como harian 
para desplazarse en las cuentas del collar de 20 
en 20, 25 en 25, 50 en 50 y 100 en 100. 
IHO En el mismo collar, colocar una cuenta 
como posici6n inicial. 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

LD[SF A:AM[NTC)S Nt4lOS N~L[tOS NAIUIPAL[S|HASLA999 

Desplazamientos 

' - e

20 
2 E S__-_-" 

" 

4--.. 

0 50+100 150 

0 100 200 30 

+ 	 + 100 

56 (ci.cuonhasois 

Pedir a los alumnos que a partir del nimero 
que esa cuenta representa, cuenten de 20 en 20, 
25 en 25, 50 en 50 y 100 en 100. 

EJemplo: + 20 

32 52 72 etc. 

+25 

32 57 82 etc. 

+ 5o 

" 
,32 

+100 

"'A 
82 etc. 

- . 
_-" 

32 
__"_-._ 

132 etc. 
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Encontremos el siguiente n6mero: 

ICu61es numeros faltan? 

35 135 2 

57(cincuento y siete) 

Pfigina 56 

ICF Explicar que hay otras maneras de contar 
distintas a la de 1 en I (manera natural), 
presentando cada una de las cadenas num~ricas 
del cartel. Dar en cada caso la consigna de 
conteo: 20 en 20, 25 en 25, 50 en 50 y 100 en 
100. 
ICI Pedir a los alumnos que encuentren mdis 
nfimeros en cada cadena del cartel, siempre 
que no excedan de 980, 975, 950 y 900 
respectivamente. 
IAC Solicitar a los alumnos que propongan 
desplazamientos convenientes para Ilegar a un 
n~mero, partiendo de otro cualquiera. Por 
ejemplo: del 12 al 52, del 14 al 214, etc. 
Pfigina 57 

IAF "Encontremos el siguiente nfimero:". 
Observando la cadena num~rica dada y 
determinando la consigna de conteo, escribir el 
nfimero que sigue. 

Completemos cada ejercicio con los numeros 
que corresponden, seg6n los desplazamientos: 

0 20 40 60 80 0 25 50 

50 70 90 50 75 

100 120 100
 

150 150
 

200 200
 

0 20 40 0 50 100 

100 120 100 150 

200 200
 

,Pasatiempo L 

tCu6Ies nimeros faltan en los vagones? 

58 (cincuentoy ocho) 

",Cudles nfimeros faltan?". Lo mismo que el 
anterior con la diferencia que aqui escribirdn 
los siguientes nfimeros. 
Pigina 58 

"Completemos cada ejercicio con los nfimeros 
que corresponden, segfin los desplazamientos:". 
Se presentan 4 ejercicios con su respectiva 
consigna de conteo dada en forma horizontal y 
vertical. Pedir a los alumnos que encuentren 
los nfimeros siguientes en la cadena, 
descubriendo la consigna en cada uno de ellos, 
recordando que debe haber una cadena en 
forma horizontal y vertical. Observando el 
ejercicio, que determinen otras posibles
consignas que se puedan establecer, porejemplo en forma diagonal. 

"Pasatiempo". Encontremos los nimeros que 
faltan, observando la cadena num6rica dada y 
determinando la consigna de conteo, escribir 
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los ntimeros que corresponden a cada vag6n 

del tren. 


Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1) Pedir a los alumnos que cuenten 
verbalmente de 20 en 20, 25 en 25, 50 en 50 
y 100 en 100, a partir de un ntimero dado. 

2) Encontrar los ntimeros faltantes segfin la
consigna:a) 	43,93, 143, , , , 

b) 45,70, 95,
3) Expresar cufl es la consigna en las siguientes 

cadenas: 
a) 38, 58, 78, 98 

b) 211 , 311 , 411, 511 


Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Escribir los nfimeros de una cadena, segfin 
una consigna de conteo, partiendo de una 
posici6n inicial. 

2. 	Contar de 20 en 20, 25 en 25, 50 en 50 y
100 en 100, a partir de un ntimero dado. 

LecciOn 27: Moneda nacional
 
Pdginas del libro: 59-61
 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase
 
Principios cognoscitivos 

Esta Lecci6n presenta una extensi6n de lo 
estudiado en la Lecci6n 43 del Libro de Primer 
Grado, amplifndola a 'a utilizaci6n de 
monedas de 20 y 50 centavos. Pretendemos 
habituar a los alumnos a reconocer la 
equivalencia del Lempira por denominaciones 
de uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta 
centavos.
 
Debe reforzarse la utilizaci6n de la moneda en 
la adquisici6n de bienes y servicios que la 
comunidad provee. 
Objetivos 

Al 	 concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerfn criterios para formar
 
cantidades de valor monetario con
 
denominaciones de 20 y 50 centavos.
 

OHO Formarfin una cantidad de valor
 
monetario dada, empleando el menor
nfimero de monedas con denominaci6n 

de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos. 
OCF Establecerfn la noci6n de equivalencia 

monetaria. 
OCI Identificarin todas las denominaciones 

fraccionarias del Lempira por su valor 
monetario. 

OAC Propondrdin situaciones donde se aplique
el uso de las denominaciones de 1, 2, 5,
10, 20 y 50 centavos y de 1, 2 y 5 
Lempiras. 

OAF Resolverfn problemas con aplicaci6n de 
las denominaciones monetarias en 
metflico y de papel (uno, dos y cinco 
Lempiras) hasta 9 Lempiras 99 centavos. 

Implementaci6n didfictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrA: 

IHC Reunir monedas con valor de 20 y 50 
centavos, y billetes de 1, 2 y 5 Lempiras. Pedir 
a los alumnos que formen cierta cantidad 
monetaria, siempre que no exceda de 9 
Lempiras 99 centavos. Para efectuar esto se 
debe recurrir a todas las denominaciones. En el 
caso de no disponer de moneda en efectivo 
emplear chapitas y billetes hechos en papel. 

IHO Nuevamente con las monedas reunidas, 
pedir a los alumnos que formen la misma 
cantidad monetaria, per," -on el menor nimero 
de monedas posibles. 
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---------

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Moneda nacional LCu6nto es el total en cada coleccion? 

conovos ce0ntovs
20 50 . 

.... -+ J Y
 
° °
equvalen a equvalen a " " 

-------- / 

(cincuenta y nueve) 59 60 (sesenta) 

Pagina 59 alumnos escriban una combinaci6n, dentro de
 
ICF Explicar el "valor monetario" de las todas las posibles, para completar con monedas
ICF Explicr els"valr0myn50acentdeolasde 1, 5, 10, 20 y 50 centavos la cantidad de 1,denominaciones de 20 y 50 centavos.2y5Leprs 
Aprovechar el cartel para reforzar la 
equivalencia de 2 y 5 Lempiras por monedas 
de 20 y 50 centavos. 

Paigina 60 

ICI "iCudinto es el total en cada colecci6n?", 
Pedir a los alumnos que expresen en Lempiras 
y centavos cudnto tenemos en cada caso, 
identificando en cada cantidad las 
denominaciones monetarias que la forman. 
IAC Pedir a los alumnos que mencionen 
situaciones en que se usan las denominaciones 
de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos y de 1, 2 y 5 
Lempiras. 
Pigina 61 

IAF "Vamos a encontrar el nimero de 
monedas que equivale a cada billete:". Que los 

2 y 5 Lempiras. 

"Resolvamos:". Utilizando el proceso sefialado 
para el uso de los centavos, encontrar cl 

resultado del problema planteado, observando 
que el ejercicio es una combinaci6n de suma y 
resta con moneda nacional. 
Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1. iCul es el menor nfimero de billetes que 
necesito para formar 9 Lempiras?

2. En la pulperia compr&un refresco en 50 
centavos, una bolsa de pan en 1 Lempira 20centavos. Si pagu con un billete de 5 

Lempiras, jcudnto me dieron de vuelto? 
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UNIDAD 9: MULTIPLICACION DE DIGITOS 
Lecci6n 28: Adiciones sucesivas 
Pdginas del libro: 62-63 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 
Principios cognoscitivos 

Los ejercicios de contar por agrupaciones
iguales, son la base de la primera noci6n 
relativa a la multiplicaci6n; contando de 2 enVamos a encontrar el numero de monedas 2, de 3 en 3 y asi sucesivamente hasta de 9 en

qiue equivale a cada billete: 9, los alumnos observan que al repetir un 
billete monedu mismo digito sucesivamente, la cantidad crece 

-___--- W * de acuerdo con las veces que se suma el nimero. 

1001 La intuici6n se completa con la uni6n sucesiva 
de colecciones con igual cantidad de elementos, 

2de manera que esta reuni6n se realice un 
niimero definido de veces. 

10 Lo anterior debe afianzarse con ejerciciosL_ _ concretos. Por ejemplo: agrupar colecciones 
con igual cantidad de objetos, escribiendoResolvamos: Eldiademicumpleahios debajo de cada grupo el nfimero que lo 

pap6 me regal6 representa y luego contar los objetos por grupo.
3Lempiras 50 centavos, Objetivos 
Nlo C6sar 3 Lempiras
35 centavos y tia Karla Al concluir esta lecci6n, los alumnos:
 
1Lempira80centavos.
 

Si he gastado OHC Establecerdin procedimientos para
 
l 4Lempiras90centavos. encontrar el producto de laCu ,nto me falta
 

para comprar un libra 
 multiplicaci6n de digitos, por medio deque vale 4 Lempiras? sumas sucesivas siempre que los digitosno excedan de 5. ..... o)o 61 OHO Determinardn el producto de la 
multiplicaci6n de digitos, por medio de 
sumas sucesivas, siempre que los digitos 
no excedan de 5.Pautas evaluativas OCF Elaborardn la noci6n de "adici6n
 

Verificar si los alumnos son capaces de: 
 sucesiva" de un mismo nimero. 
OCI Emplearin correctamente ]a expresi6n

1. Identificar correctamente las monedas de 1, "...veces... es igual a ..." 
2, 5, 10, 20 y 50 centavos asi como los OAC Planteardn situaciones donde se aplique
billetes de 1, 2 y 5 Lempiras. la suma sucesiva de un mismo digito.2. Formar una cantidad monetaria pedida con OAF Resolverdn problemas donde se aplique
el menor nfimero de monedas hasta 9 la suma sucesiva de un mismo digito.
Lempiras 99 centavos. lmplementacidn didictica 

3. Utilizar cantidades monetarias, hasta 9
Lempiras 99 centavos, para resolver Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
problemas de pagos. el maestro podri: 

IHC Presentar a los alumnos varias colecciones 
de objetos (no mds de 5) con igual cantidad de 
elementos cada una (sin exceder de 5). 
Pedir a los alumnos que establezcan reglas para 
encontrar el cardinal de ]a uni6n de las 
colecciones. 
IHO Dar a los alumnos dos, tres,... hasta cinco 
colecciones de objetos con a Jo sumo 5 
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_ _ 

Adiciones sucesivas 

_ 2 s 
1 -JE ee s6.Smms5e 

_ i 
ee nscanPerls
alums uSumemos 

1 2 3 4 5 16 17 8 9 

25 

2 4 16 18 110112 114 1161 18 1 

62 Isno ydoscuenen: eces 

elementos cada una. Pedir a los alumnos que 
cuenten: 
I.La cantidad de colecciones dadas; 
2. La cantidad de elementos de cada colecci6n; 
3. El total de elementos que hay al reunir todas 

las colecciones; 
4. Comparar el resultado con el proceso de 

contar de 2 en 2, 3 en 3, hasta 5 en 5. 
P~igina 62 

ICF Explicar la adici6n sucesiva de un nfimero 
segOin los pasos que aparecen en el cartel: 
- Agrupar dos colecciones con dos objetos cada 

uno, reunir en una sola colecci6n para 

obtener 4; 


- Agrupar 3 colecciones con dos objetos cada 
uno, reunir en una sola colecci6n para 
obtener 6; 

- Continuar de esta manera hasta tener 9 
colecciones con dos objetos cada uno y luego
reunir para obtener 18; 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

Completemos: 

1 11213141 516 7 8 9 

s +_ 1 2-+13 14 -4- 6 +7 8-59 
om 3ueia 

-00
Roveces 
4 

_ _s _ _55+ +1 i_ l
 

5 en foria sucesiva: 

15+5=1 
F5T5 + 5 = J-j+ 5 = 15 

[5++5 + 5 +_5= + 5 =1 
+5 +5 + 5 + 5 +5= J+ 5 =L 

F5-+S5 + 5+5-+-5] +5 = J+5=1-] 
1+5 5 +5 +5 + +5 +5] +5 = 1+ 5 =[r 
5+5+ 1+ 5 -]5 [J 5 [ 

(sesertoy Ires)63 ... ++5+= uen ecd45=1_1.."semr 


-Reconocer en la notaci6n anterior las veces 
que se suma un mismo. 

ICI Emplear correctamente la expresi6n ". 

veces ... Cs igual a..." siempre que no exceda 
de 5. 
IAC Solicitar a los alumnos que describan 
situaciones donde se aplique ]a suma sucesiva 
de un mismo digito. 
Pagina 63 

IAF "Completemos:". Solicitar a los alumnos 
que encuentren las sumas sucesivas de 3 en 3 y 
de 4 en 4, hasta sumarlos 9 veces, escribir el 
resultado en el espacio correspondiente, 
utilizando para cada caso "... veces... es igual 
a...", "Sumemos 5 en forma sucesiva:". Escribir 
sumas sucesivas del mismo nitmero, podemos 
empezar con 5 hasta sumarlo 9 veces. 

Por ejemplo, 5 + 5 = 10. Leer la suma anterior 
asi: "2 veces 5 es igual a 10" 
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Continuar con el ejercicio hasta sumarlo 9 

veces. 

Ejercicios complementarios 

Plantear problemas donde el alumno pueda 
aplicar la suma sucesiva y sus expresiones, por 
ejemplo: 

1. La maestra reparti6 a tres alumnos 2 
confites a cada uno. LCudntos confites 
reparti6 en total? 

2. 	Pedir a los alumnoF que digan cudntas veces 
se repite el digito y cudnto es: "3 veces 2", 
"2 veces 3". Hacer varios ejercicios de esta 
naturaleza, siempre que no exceda de 5. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Encontrar sumas sucesivas de un mismo 
n6mero. 

2. 	Emplear correctamente la expresi6n 
"...veces... es igual a..." 

3. Resolver pioblemas donde se aplique la 
suma sucesivv de un mismo nfimero siempre 
que no exceda de 5. 

Lecci6n 29: Multiplicaci6n con 
factores del 1 al 9
 
Pdginas del libro: 64-67
 
Tiempo aproximado: 9 horas-clase
 

Principios cognoscitivos 

En esta Lecci6n tomaremos en cuenta la 
noci6n de suma sucesiva.
 
La multiplicaci6n es entonces una suma
 
abreviada de sumandos iguales. Por otra parte,
multiplicar un nfimero por otro equivale a
 
sumar el primero por si mismo, tantas veces
 
como unidades tiene el segundo.
 

Es importante designar por sus nombres los 
t~rminos del producto, esto ayuda a aclarar y 
ordenar nociones, tales como: "multiplicado 
por", "factor"y "producto". 

Paulatinamente se ird orientando a los alumnos 
para que observen el empleo de la adici6n 
cuando hay que sumar nfimeros distintos y la 
multiplicaci6n, cuando hay que sumar nimeros
iguales.
 
Objetivos
 

Al 	concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerin procedimientos para
 
encontrar el producto de la
 
multiplicaci6n de digitos por medio de
 
sumas sucesivas.
 

OHO Determinardn procedimientos para
 
encontrar el producto de ]a

multiplicaci6n de digitos utilizando el
 
procedimiento correcto.
 

OCF Elaborardn la noci6n de la
"multiplicaci6n de digitos", corno la 
suma sucesiva de un nfimero consigo 
mismo. 

OCI Verbalizarin correctamente los 
elementos de la tabla pitag6rica del 1 al 
9, utilizando los signos "x" (multiplicado 
por) e "=" (igual a).

OAC Propondrdn situaciones donde se aplique
la multiplicaci6n de digitos. 

OAF Resolverin problemas aplicando la 
multiplicaci6n de digitos. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrdi: 

IHC Presentar a los alumnos varios conjuntos
de objetos, con igual ntimero de elementos 
cada uno. Pedir a los alumnos que establezcan 
reglas para encontrar el cardinal de la uni6n de 
las colecciones. 
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Multiplicaci6n con factores del 1 al 9 

5 veces 3 es: 3 multiplic6do por 5 

3x 15 


x se lee: multiplicado por 

3 y 5 son los factores 
15 es el producto 

Completemos la tabla de abaio: 

X 1 2 3 4 5 


2
311

3 15 

-
4 

64 (Sesentoycuotro) 

IHO Dar a los alumnos colecciones de objetos 
con a lo sumo 9 elementos cada uno. Pedir a 
los alumnos que cuenten, el ntimero de 
colecciones y los elementos de cada una, 
despu~s encontrarin el total de elementos que 
hay al reunir en un solo conjunto. 
ICF Explicar mediante ejemplos similares al 
cartel, el proceso de multiplicaci6n partiendo 
de sumas sucesivas de un nimero consigo 
mismo. 
Sustituir oralmente en cada ejemplo la
expresi6n: 

veces.., es igual a...por ]a expresi6n:" 

,, •. • gaoperaci6n 


...multiplicado por... es igual a...". 


Debe ejercitarse estas expresiones con 
diferentes digitos, excepto cero. 
Por ejemplo: 
3 multiplicado por 5 es igual a 15 
3 multiplicado por 6 es igual a 18 
3 multiplicado por 7 es igual a 21 

Contemos el n6mero de cuadros 
para calcular las multiplicaciones indicadas: 

5x6 30 1 

5.4=E] 2 

5 x9 = E 4 

5 30
 

1 

14x3=l12 
4x6=E 2 

3 134x 7 3 
4 x9 E[- 4 12 

Resolvamos: 

(.1Sbe e 1 (-Se tll -bPatCe I.mmJ 

*'lu Cal gld malche fo ill. flm 

11110 - ,dei 9[S CM UMd 2L 1'I CS dL 

(sesenta y cinco) 65 

Pagina 64 
ICI Sustituir la expresi6n "multiplicado por" 
por el simbolo "x", dar el nombre de los 
t~rminos del producto: "factor", "multiplicado 
por" y "producto". Ejemplo: 

3 x 5 = 15 
"factor" "multiplicado por" "factor" "igual a" "producto" 

"Completemos la tabla de abajo:". A 
continuaci6n preparar una tabla de dobleentrada con nfimeros del I al 5. Pedir a los 
alumnos que encuentren el resultado de la 

sumando sucesivamente el nfimero 
I
 

por si mismo. 
IAC Pedir a los alumnos que planteen 
situaciones donde se observa la multiplicaci6n 
de digitos. 
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Contemos el nimero de cuadros para completar Completemos y observemos los resultados:los productos de la tabla de multiplicar: 1 [=9x = 8 

1 23456789 5x7 4x 9 
 I 
2 Resolvamos: Una vendedora

3 - - -1-- - -  de Santa Cruz de Yojoa, 
5 pone 8 pifias 

6 ien cada caja. 

8-
7 11 -- Si ha arreglado 6 cajas,

tcu6ntas pifias le faltan9,-
 para completar 9 cajas? 

Tabla da multiplicar , Pasatiempo 

x 1 2 3 4 5 6 71 8 9 Cada figura corresponde a una instrucci6n. 
1 1 2 3 4 5 multipllcar sumar 42 

2 2 4 6 8 10 por 6 

3 3 6 9 12 15 sumar 18 restar 52 

4 4 8,12 16 20 _10 15 20125 
 Encontremos el resultado final. 

7 + 

7 -, - Hagamos lacombinaci6n correcta. 

_ - 7 1 501 
66 (sesentay seis) 

(sesenta 67y siele) 

PAgina 65 con nfimeros del I al 9 tanto en la horizontal 
"Contemos el nfimero de cuadros para calcular como en la vertical, utilizando esta tabla y
las multiplicaciones indicadas:". Preparar una contando el nfimero de "cuadros", para cada
tabla de doble entrada con numeros del I al 5 caso, que completen la tabla de abajo. Hacer 
en la vertical y deJ I al 9 en ]a horizontal y primero el ejercicio hasta el nfimero 5, luegootra conen laconrticalyntimerosdeldel 1 al 4enenlala vertical yy ded continuar hasta el 7 y completar hasta elIal vrinal n-reo9 
1 al 9 en la horizontal. Pedir a los alumnos que nurnero 9. 
encuentren el resultado de las operaciones
contando el niimero de cuadros. Sugerir otros Paigina 67
ejemplos similares para que los alumnos losresuelvan, auxilifindose siempre de ]a tabla. "Completemos y observemos los resultados:.Resolviendo los ejercicios planteados y otros 

"Resolvamos:". Pedir a los alumnos que similares, hacer 6nfasis en la conmutatividad 
interpreten, planteen y resuelvan el ejercicio, de la multiplicaci6n. Pueden probar su 
auxiliindose de la tabla de doble entrada. resultado con la Tabla Pitag6rica. 
PAgina 66 "Resolvamos:". Pedir a los alumnos que
IAF "Contemos el nimero de cuadros para
completar los productos de la tabla de interpreten, planteen y resuelvan el ejercicio,siempre auxiliAndose de la Tabla Pitag6rica. 

multiplicar:". Preparar una Tabla Pitag6rica 
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"Pasatiempo". Utilizando la instrucci6n que
indica cada figura, que efecttien la operaci6n 
que se indica, poniendo al final el resultado. 
Luego en el segundo ejercicio que combinen 
adecuadamente las figuras para que el 
resultado final sea 50. 
Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 
I. Completemos los siguientes ejercicios: 

3 x 4 =ED 7xFJ=42 
-- x 7= 63 9x M =81 

2. Si en cada canasto hay 9 huevos. ICudntos 
huevos hay en 7 canastos? LCudntos hay en 
9 canastos?. 

3. Si cada alumno tiene 5 centavos. LCudntos 
centavos tendrdin 6 alumnos? iCudntos 
centavos tendrdn 9 alumnos? 

Pautas evaluativas
 

Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Elaborar la noci6n del proceso de la
 
multiplicaci6n de digitos como una suma
 
abreviada.
 

2. 	Utilizar correctamente los elementos de la 
Tabla Pitag6rica del 1 al 9. 

3. Proponer situaciones donde se aplique la 
multiplicaci6n de digitos.

4. Resolver problemas aplicando la 
multiplicaci6n de digitos. 
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Lecci6n 30: Multiplicaci6n con 
factor cero 
Pigina del libro: 68 
Tiempo aproximado: 1hora-clase 

Principios cognoscitivos 

La multiplicaci6n por cero, resulta 
particularmente de sumar tal niimero consigo 
mismo tantas veces como se quiera. 

En apariencia, multiplicar por cero en un 
proceso sencillo, sin embargo para !Wsalumnos 
ofrece cierta complejidad, no tan to en su 
aspecto operatorio, sino en la comprensi6n de 
los principios de la neutralidaddel cero en la 
adici6n y la asociatividadde la operaci6n 
aplicada a dicho elemento. 

Por esta raz6n, la multiplicaci6n por cero 
aparece al final de la Unidad. 

Objetivos 


Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC Establecerin procedimientos para 
encontrar el producto de multiplicar un 
digito por cero. 

OHO Determinarin el nfimero que resulta de 
sumar el cero consigo mismo, no mis de 
9 veces. 

OCF Elaborarin la noci6n de "multiplicar por 
cero". 

OCI Emplearin correctamente la 
multiplicaci6n de un digito por cero. 

OAC Mencionardn situaciones donde se 
emplee la multiplicaci6n con factor cero. 

OAF Resolverdn problemas aplicando la 
multiplicaci6n con factor cero. 

Implementacion didaictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 

el maestro podrd: 


IHC Colocar no mds de 9 recipientes vacios. 

Pedir a los alumnos que: 

a) Cuenten los recipientes; 

b) Cuenten los elementos; 

c) Justifiquen los resultados en t~rminos de 

agrupamientos y de elementos. 

IHO Representar una suma sucesiva de cero. 

Encontrar con los alumnos el resultado 

mencionando el nfimero de veces que 6ste se 

repite. Explicar a los alumnos que al 

multiplicar cero por cualquier nfimero el 

resultado es cero. 


Multiplicaci6n con factor cero 

4T576 
1 

Lamultplca,6ndeO porcualqulernOmoroesO 

Resolvamos cada problema:
Resbjetivosprblma 

1. Si en cada nido 
del gallinero 
no hay huevos. 

'Cu6ntos huevos 
hay si el gallincro 
tiene 9 nidos? 

2. Enunaescuela hay8 aulas. 
En cda aula 

no hay alumnos. 
tCu6ntos alumnos 
hay en la escuela? 

68 .e.enl,oohol 

Pagina 68 

ICF Explicar en el cartel que la multiplicaci6n 
de 0 por cualquier nimero es 0. 
ICI Pedir a los alumnos que encuentren el 
resultado de multiplicar cualquier digito por 
cero. Por ejemplo, que los alumnos completen 
cada ejercicio: 

5 x 0 =ED 
4 x 1:3 = 0 
Ox 0 =E 
0 x ED = 0 

IAC Motivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se emplee la 
multiplicaci6n con factor cero. 
IAF "Resolvamos cada problema:". Pedir a los 
alumnos que contesten en forma verbal el 
resultado de la operaci6n que se formula en 
cada problema. 
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Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

Si en 9 nidos no hay huevos. LCudiltos huevos 
hay en 5 nidos? LCudntos huevos hay en los 9 
nidos? 

Pautas evaluativas
 

Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Determinar el nfimero que resulta de sumar 
cero consigo mismo. 

2. 	Emplear correctamente la multiplicaci6n de 
un digito por cero. 

3. Resolver problemas aplicando la 
multiplicaci6n con factor cero. 
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OHC Habilidad creativa IHC 
UNIDAD 10: COMPARCION DE OHO Habilidad operativa IHO 
SEGMENTOS RECTILINEOS OCF Conocimiento formativo ICFLeccin 31: "M s largo que .... OCI Conocimiento informativo ICI 

.. 3..q OAC Actitud critica IAC 

"M~is corto que..." OAF Actitud funcional IAF 

Pdginas del libro: 69-72 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Los origencs de las Matem~ticas se remontan a 10COMPAACION OfSEGMENOS ,,
 
dos proce:;cs fundamentales: contar y medir "M6s largo que..."
 
objetos concretos. Puesto que ambos procesos "Mos corto quo..."
 
estdn asociados a los nfimeros, surge de ahi una
 
estrecha relaci6n entre la Aritm~tica y la
 
Geometria.
 

El proceso de medici6n tiene como 
pre-requisito el de comparacibn, para que el 
alumno aprenda a medir objetos debe ser capaz 
de comparar. En general, comparar es un 
proceso del pensamiento que consiste en 
observar diferencias y similitudes. 

Comparemos: -- _. 

Cuando el alumno compara dos objetos, estda 

descomponiendo cada objeto en sus variables 
cualitativas (color, tamafio, forma, textura, etc.) esm6s 
y cuantitativas (volumen, peso, longitud) y La barra largaque la sierra 

observando qu6 hay en uno y falta en el otro 
para poder establecer diferencias. En Primer esm6s 
Grado se inici6 al alumno en el ordenamiento El machete corto que la piocha 
de objetos concretos por posiciones, cantidad y 
tamafto. Igualmente, se introdujo la noci6n de e 
longitud de objetos y distancia. Partiendo de lo esmal 
anterior, en esta Lecci6n se guiard al alumno La pala largaqua eltaladro 
'n el siguiente proceso de abstracci6n: de (s..nto y nuee) 69 

longitud de cuerpos, a longitud de una parte o 
aspecto de esos cuerpos, las aristas; y 
posteriormente a longitud de una abstracci6n 
de los aristas, los segmentos. OHO Ordenardn segmentos rectilineos en 

relaci6n a su longitud. 
Los pasos que deberfn seguirse son: OCF Elaborardn la noci6n "Longitud de un 
1. Orden por cornparaci6n de objetos segmento rectilineo". 

concretos; GCI Empleardin correctamente los t~rminos 
2. Longitud de objetos concretos; "Mis corto que..." y "Mis largo que..." 
3. Longitud de aristas de objetos concretos; al comparar las longitudes de segmentos 
4. Longitud de segmentos. rectilineos. 

OAC Propondrdin situaciones donde se aplique 
Debe aclararse que en esta Lecci6n no se trata la longitud de segmentos rectilineos. 
de encontrar la longitud del segmento en OAF Resolverdin problemas donde se aplique 
t6rminos de ur ndimero y de una unidad de la longitud de segmentos rectilineos. 
medida, sino de que a trav6s de la 
comparaci6n se -.stablezca un orden entre ellos 
por el criterio de longitud. Implementaci6n didictica 

Objetivos Para implementar los objetivos de esta lecci6n,el maestro podrfi: 
Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

IHC Presentar a los alumnos objetos de 
OHC Propondrfin procedimientos para difeyente longitud (regla, lIpices, tiza, etc.) y 

comparar segmentos segfin su longitud. pedir que seleccionen el mis largo y el m~is 
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Continuomos comparando: 	 Utilizando un cordel comparemos 
la longitud de los segmentos indicados: 

Elhacha es m6s larga qua 

es m6s larga que Ia brocha 	 E 

La cuchara es m6s corta que 

es m6s corla que el azad6n 

El rostrillo 	 al serrucho 

El atornillador elhacha 	 7> 

es m6s largo que 	 . " 

Ordenemos del m6s alto al m6s bajo: 	 F 

A GH 

C 	 D 

es mas largo que ID7 

1 	 ij es m6s corto que W] 

pino almendro mango patmara L I ll J LCDI 
AN7 .HEF 

70 (sefenla) (satentayuno) 71 

corto. Repetir el procedimiento utilizando Pagina 70 
varios segmentos rectilineos trazados en la "Continuemos comparando:". Orientar a los
pizarra. alumnos para que, utilizando Alas figuras 
Utilizar los t~rminos "Mds largo", "Mds corto", presentadas en la pgia anterior, resuelvan los 
"De mayor longitud" y "De menor longitud". ejercicios propuestos. Al igual que en ei 

76objetivo anterior se recoyienda el uso de 
Pog. 69 ematerial concreto cuando esto sea posible. Al 
IHO "Comparemos:". Comentar la resolverlo con los alumnos debe aclararse que
iinportancia de las herramientas en el proceso cada ejemplo de comparaci6n tiene varias 
de trabajo del hombre. Ex-'icando o ciones correctas, deben considerarse como 
ampliamente que a travs de ellas lihombre 	 respuestas para enriquecer el ejercicio y
extiende su capacidad de operaci6n sobre la establecer cimayor nfimero de comparaci6nes
materia. posibles. A continuaci6n se presenta una de las 
Leer los ejemplos presentados y explicarlos, psibles soluciones del ejercicio: 
sefialando que la comparaci6n se establece 
6nicamentc por el largo de las herramientas. La 
familiaridad del alumno con las herramientas 
es muy importante por lo que en aquellos casos 
en quepuedan ilustrarse los ejemplos con 
material concreto se recomienda su uso. 
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------
Usemos el comp6s y comparemos la Iongitud
 
de los segmentos: 
 -... 

CDA B------

K 
F
 

H L 1.Superposlc6n
 
A B
 

Fi es m6s largo que
 
EF es m6s corto que ED
 

Pasafiempq
 

Encontremos el camino m6s largo y el m6s corto. 2.. Cordel 
 3. Pedazo de papel 4. Compls 
(fig. 10.1) 

se pretende que el alumno aplique la noci6n 	delongitud en posici6n vertical y que adem~s 
establezca un orden en el conjunto en base a72 (setnta dos) 	 ese criterio. La soluci6n del ejercicio es la 
siguiente: Del mds alto al mis bajo; pino, 
palmera, mango y almendro. 

Se sugiere plantear ejercicios semejantes en el 
aula utilizando, por ejemplo, la estatura de los 
nifios como criterio de ordenamiento. 

Pigina 71 
El hacha es mAs larga que Ila cuchara "Utilizando un cordel comparemos la longitud 

La pala es mds larga que la brocha de los segmentos indicados:". Orientar a los 
alumnos para que, utilizando un cord6n o un 

La cuchara es mds corta que el rastrillo cordel como instrumento de comparaci6n,
resuelvan los ejercicios propuestos. DebeLa brocha es mds corta que el azad6n recordarse que no es objetivo de la lecci6n
 

El rastrillo es mds largo que el serrucho determinar la longitud de los segmentos en
 
_ t~rminos de un nfimero y una unidad de 

El atornillador es mds corto que el 
__ 

hacha medida, sino de que a trav6s de la 
comparaci6n se establezca un orden entre ellosEl serrucho es mAs largo que el taladro por el criterio de longitud. 

La soluci6n del ejercicio es la siguiente:
"Ordenemos del mds alto al mAs bajo:". EF es mas corto que C15 
Solicitar a los alumnos que ordenen segdin su ;0 es m~s largo que CD 
altura, los drboles de la figura. En este ejercicio GH es mds corto que EF 
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ICF Utilizando segmentos rectilineos de 
diferentes colores y longitudes, trazados en la 
pizarra, explicar a los alumnos que la longitud 
de un segmento rectilineo es la distancia entre 
los puntos extremos del mismo. 
ICI Al establecer comparaciones entre 
longitudes de segmentos rectilineos, pedir a los 
alumnos que utilicen correctamente las 
expresiones "Mds corto que..." y "Mis largo 
que...". 

Para comparar la longitud de segmentos 
rectilineos se recomienda que los alumnos 
practiquen los siguientes procedimientos en el 
orden sugerido: (ver figura 10.1) 

I. 	Superposici6n (cuando es posible); 
2. 	Uso de cordel o hilo; 
3. Uso de marcas en el borde de un papel; 
4. 	Uso del compds. 

PAgina 72 

"Usemos el compds y comparemos la longitud
de los segmentos:". Explicar a los alumnos el 
uso del compds para comparar la longitud de 
segmentos rectilineos. 

IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se aplique la 
longitud de segmentos rectilineos. 
IAF Plantear problemas donde se aplique la 
longitud de segmentos rectilineos, tales como: 
1. Aplicar ]a longitud de segmentos rectilineos 

para comparar los bordes de una figura 
trazada en el pizarr6n.

2. 	Dado dos puntos de referencia establecer el 
camino de menor longitud. 

PAgina 72 

"Pasatiempo". Orientar a los alumnos para que 
con ayuda de una cuerda o un compds 
comparen la longitud de los caminos 
propuestos en el ejercicio. El maestro c.ebe 
tener presente que en este problema ye no s6lo 
se pide comparar las distancias entre 1(,s 
extremos de una figura o un segmento, sino 
que para resolverlo deben acumularse 
distancias entre varios puntos intermedios para 
luego determinar la distancia total de cada 
opci6n y finalmente comparar la longitud de 
los 3 caminos. 

Pautas evaluativas 

Verificar silos alumnos son capaces de: 
1. Ordenar segmentos rectilineos en relaci6n a 
1. 	 Ong m r lea 

su longitud. 
2. 	Emplear correctamente las expresiones "Mis 

corto que..." y "Ma's largo que..." al 
comparar segmentos rectilineos. 

3. Resolver problemas donde se aplique lalongitud de segmentos rectilineos. 
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Lecci6n 32: Segmentos congruentes
 
Pdginas del libro: 73-74
 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase
 

Principios cognoscitivos 

A partir de su desarrollo sensorio-motor, el 
alumno de 6 6 7 afios es capaz de distinguir
cudl es el "mds corto" o el "mds largo" entre 
dos o mds objetos, pese a que atn no est6 en 
capacidad de medirlos en trminos de unidades 
especificas. La longitud es una caracteristica 
fisico-geomdtrica de lo. c'bjetos que induce una 
relaci6n de orden entre ellos al compararlos 
por su 	"largo". 

En la Lecci6n anterior se compararon objetos y 
segmentos (6stos se consideraron como una 
abstracci6n de las aristas de los s6lidos) por su 
longitud. Ahora se considerarA el caso de 
segmentos de igual longitud. Como en 
Matemdtica el t~rmino igual se reserva 
unicamente para casos de identidad, debe 
introducirse la palabra "congruentes" para
referirse a segmentos, figuras o s6lidos de igual
dimensi6n. 

La congruencia deberd establecerse utilizando 
la superp osici6n, el com p s, cordel o marcas en 
papel, pues las unidades de medida de longitud 
se introducirdn posteriormente. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Propondrin procedimientos para
identificar segmentos rectilineos de igual
longitud. 

OHO Seleccionardn segmentos rectilineos de 
igual longitud en una colecci6n dada. 

OCF Elaborardn la noci6n de "relaci6n de 
congruencia" entre segmentos rectilineos. 

OCI 	 Empleardn correctamente la expresi6n"... 
es congruente a..." al establecer esta 
relacifn entre segmentos rectilineos. 

OAC PropondrAn situaciones donde se aplique 
la noci6n de "congruencia".

OAF Resolverdn problemas aplicando la 
noci6n de congruencia. 

Implementaci6n dinctica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Mostrar a los alumnos conjuntos de 
segmentos rectilineos donde haya algunos 
congruentes. Pedir que seleccionen los de igual 
longitud (ailn no emplear el t6rmino 

Segmentos congruentes 

T es de igual longitud qua 75 
T as cong'uente con 

- escongruentecon 
A ascongruantecon 

eF GIoscongruentecon 

j no es congruente con 

(seiontay tres)73 

"cong,lente"). Solicitar que justifiquen c6mo 
los seleccionaron. 
IHO Dada la misma colecci6n de segmentos, 
pedir 	que con una cuerda comparen las 
longitudes de los segmentos para que 
seleccionen los de igual longitud. 

Solicitar que repitan el procedimiento 
utilizando: 

1. Marcas en el borde de un papel; 
2. Compds. 

Pigina 73 

ICF Auxilidndose de la figura, explicar a los 
alumnos que los segmentos que tienen igual 
longitud se denominan "congruentes". 

Explicar que la relaci6n de congruencia cumple
las siguientes propiedades (sin utilizar sus 
nornbres): 
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Usando el comoas 
cua1es segmentos son 

determnemos 
congruentes: 

B . i -C 
A 

G 
H 

J D 
L 

m 

N 

l'H es congruente con [L 
jCjJ es congruente con 

kino es congruente con 

fl no es congruente conl F1. 

-FF I 
[PasoloL 

Si Oscar tiene 16pices de igual longitud 
y Gerardo el 16piz m6s grande. 
6Cu61 es el 16piz de Ricardo? 

74 ($elentoy cuatro) 

* Reflexiva: Todo segmento es congruente con 
si mismo. 

* Simdtrica: Si el segmento AB es congruente 
con el segmento CD, entonces CD tambi6n es 
congruente con AR. 

* Transitiva: Si AR es congruente con CD y 
es congruente con EF, entonces s 

congruente con EF. 
PAgina 74 

ICI "Usando e, compds determinemos cudles 
segmentos son congruentes:". Orientar a los 
alumnos para que resuelvan los ejercicios 
propuestos. Pedir que utilicen correctamente la 
expresi6n "... es congruente a..." al establecer la 
relaci6n "de igual longitud" entre los segmentos 
rectilineos dados. La soluc16n del ejercicio 
propuesto es la siguiente: 

es congruente con KE 
es congruente con Nc 

AB no es congruente coaIMN 

UJ no es congruente con G o CD o MJ o 1 
EF no es congruente con CD
IAC Estimular a los alumnos para que
 
propongan situaciones donde se aplique la
 
noci6n de congruencia. 
IAF "Pasatiempo". Orientar a los alumnos para 
que resuelvan el problema propuesto aplicando
la 	relaci6n de congruencia. La soluci6n alejercicio es la siguiente: El ldpiz de Ricardo es 

el mds pequefio. 
Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como:
 
En un conjunto de alumnos seleccionar los
 

de igual estatura. 
2. 	En una caja, identificar las aristas que tienen 

igual longitud. 

A 7cm B 

m D 4 

2 cm 2 

F 3 cm 

(flg. 10.2) 

3 	 En una hoja de papel, en la pizarra, en la 
puerta, etc., identificar los bordes 
congruentes. 

4. 	Seleccionar los segmentos rectilineos 
congruentes en una figura dada como la de 
figura 10.2. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Seleccionar los segmentos rectilineos 
congruentes en una colecci6n dada. 

2. 	Emplear correctamente la expresi6n "... es 
congruente a..." y establecer esa relaci6n 
entre segmento3 rectilineos. 

3. Resolver problemas en los que se aplique ia 
noci6n de congruencia.

4. 	Utilizar correctamente el compds para 
comparar longitud de segmentos rectilneos. 

89 



_________ 

UNIDAD 11: MEDIDAS DE LONGITUD 
Lecci6n 33: Unidades arbitrarias 
de longitud 
Pdginas del libro: 75-77 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

En su lucha por la supervivencia, el hombre ha 
venido midiendo los objetos de la naturaleza 
desde ]a antigfiedad. En un inicio el hombre 
midi6 longitudes con referencia a su cuerpo, 
utilizando panes del mismo como unidades, 
independientemente de sus tamafios corporales. 
Antiguamente no existian patrones de 
medici6n uniformes, fue hasta el aparecimiento 
de relaciones comerciales amplias, que 
surgieron unidades homog~neas permitiendo 
equiparar los objetos sometidos a intercambio. 

De manera analoga al desarrollo de la 
civilizaci6n, el alumno en un inicio mide con 
panes 	de su cuerpo, acepando 
indiscriminadamente las unidades de medici6n 
sin reparar en la uniformidad de su longitud, 
bastdndole con que se trate de la misma pane 
corporal. 

En esta Lecci6n se pretende que el alumno 
perciba claramente la necesidad de 
uniformidad en las unidades de medida 
seleccionadas, ademds del cardcter arbitrario de 
las mismas. Es importante recordar que 

algunas medidas de longitud corporal (como el 
pie y la pulgada) se han hecho uniformes con el 
tiempo y actualmente son convencionales, ya 
que se iniciard al alumno en el uso del sistema 
m~trico decimal y del sistema ingles. 

Como es casual que al medir un objeto resulte 
un nfumero entero de unidades, es importante 
ensefiar a los alumnos a medir por 
encuadramiento: Es decir determinando entre 
cudles 2 enteros consecutivos estd la medida 
del objeto. Ejemplo: Un Ipiz mide entre 4 y 5 
ptigadas. 

Coano pane del desarrollo de los contenidos 
referidos al drea de Informdtica, se introduce 
en esta Lecci6n un ejercicio de medici6n con 
unidades arbitrarias, donde se presenta un 
senc.,,iu ulgoritmo para que los alumnos vayandesarrollando habilidades en seguirinstrucciones en un procesoe 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

9G 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
ocI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

1,MfDDASDfONG,'OD 

Unidades arbitrarias de Iongitud 

Las unidades corporales de longitud
 
son diferentes para cada persona:
 

_ 

o 
Pr,,-, 	 , edir lngitdes de be 

utilizar unidades que no varien. 

(eeno ycnco) 75 

OHC 	Establecerdn algunas ventajas del uso de 

unidades patr6n arbitrarias en relaci6n a 
las unidades corporales de longitud. 

OHO Encontrardn por encuadramiento la 
longitud aproximada de un objeto dado, 

lon itu arox idad un 
deterlacnada. 

OCF 	 Redescubrirdn la relacion que existe 
entre la unidad de medida y el proceso 
de contar.

OCI 	 Expresardn correctamente la longitud 
aproximada de un objeto en t~rminos 
n am6ricos y de la unidad patr6n 
seieccio. da. 

OAC 	 Propondrfin situaciones donde se aplique
la longitud de objetos en relaci6n a una 
unidad patr5n. 

OAF 	 Resolverdn problemas donde apliquen l 
'ongitud de objetos en relaci6n a una 
unidad patr6n. 



Longitud exacta y longitud aproximada 

Consideremos 
lalongitud de un cord6n 
dezapatocomounidad 
de medida. 

La uscoba mide 3 cordones, 

La barra mide entre 3 y 4 cordones. 

-. ogtudaproximad i 

76 (selentoy seis) 

Implementaci6n didictica 


Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 

el maestro podr6: 

IHC Pedir al alumno de menor estatura del 

grado que pase al frente a medir un objeto 

(como la pizarra, el escy'itorio, la ventana, etc.)

utilizando unidades corporales de longitud 

(cuarta o jeme, por ejemplo). Solicitar lo 

mismo al alumno de mayor estatura del grado. 

Pedir que traten de explicar el porqu6 se 

obtuvieron resultados diferentes.
 

Paigina 75 


Reforzar la idea anterior auxilidtndose de las 

figuras presentadas en el texto. Pasar alginos 

voluntarios que comparen su jerne, cuarta, 

paso y brazada con las del maestro. 


Repetir la actividad anterior (que los mismo 

alumnos midan el mismo objeto) pero 


Vamos a medir: 

Calquemos y recortemos las siguientes bandas: 

E E -b A 

Utilizando las bandas recortadas
 
como unidades de medida,
 
encontremos lalongitud
 
de los segmentos indicados
 
en latabla: B
 

Sogmento a b 

TB 4 2 
VC _ entr. y2 C 

ED 4 

(setento y siete)77 

utilizando una unidad patr6n arbitraria (un 
mismo 1dpiz, un cordel de zapato, etc.). 

Solicitar que comparen el uso de unidades 
patr6n arbitrarias con el uso de unidades 
pr ra d ria on lus n 

corporales de longitud. 
Reforzar la necesidad de unidades de medici6n
 
uniformes en lugar de las unidades corporales
 
de longitud con historietas como la que se
 
ilustra en la figura 11.1.
 

Pfigina 76
 
IHO "Longitud exacta y longitud aproximada".
 

Retomar las nociones de longitud exacta y
 
longitud aproximada utilizando las figuras para
 
afianzar la medici6n por encuadramiento. Es
 
muy importante que el alumno aprenda a
 
medir por encuadramiento ya que en la
 
prdictica es poco probable que la medida de un
 
objeto resulte un nimero exacto de unidades.
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Los nifios de segundo y tercer grado se 
preparan parajugar. Oscar y Ricardo 
miden sus porterias de 5 pasos de 
longitud. 

t, 
CA-B 

Oscar reclamna que la porteria de
segundogrado es nmis corta. ZSerAin 
las dos porterias de igual longitud? 
iPor qua? 

0 
Ahora iniden sus porterias con una 
varilla. Cada porteria mediri 2 varillas 
de largo. ZSerAn las dos de igual
longitud? ;,Por qu(? 1.11 

Debe hacerse &nfasisen el ejemplo "La barra 
mide entre 3 y 4 cordones" pidiendo a los 
alumnos que expresen siempre los nfimeros en 
que se encuadra la longitud, y a continuaci6n 
la 	unidad patr6n seleccionada. 

Facilitar a los alumnos una unidad patr6n y 

objetos susceptibles de medici6n por

superposici6n del patr6n. Tomar un objeto
cualquiera y pedir a los alumnos que monten el 
patr6n en forma sucesiva y contigua sobre el 
borde del objeto, cuya longitud se desea 
aproximar. (Se entiende por "contigiiidad" a la 
superposici6n del patr6n sobre un objeto, 
marcando en ste, un punto que coincide con 
el extremo final del patr6n, luego se vuelve a 
sobreponer, tomando como nuevo punto inicial 
el marcado anteriormente). Pedir que
establezcan la longitud del objeto, encuadrado 
entre dos nfimeros consecutivos, ,n relaci6n a 
la unidad patr6n. 
ICF Explicar la relaci6n existente entre la 
acci6n de medir la longitud de un objeto y cl 
proceso de contar, sefialando que cuando 
medimos estamos contando cu~intas veces estd 
contenida la unidad seleccionada en la longitud 
medida. 

PAgina 77 
ICI "Vamos a medir:". Orientar a los alumnos 
para que resuelvan el ejercicio siguiendo las 
instrucciones que se les presentan, en el orden
sefialado. La soluci6n del ejercicio se presenta 
a continuaci6n: 

segmento a b 

4 2 
BC 3 entre 1 y 2 
CD 4 2 

DE 2 1 

EF 3 entre I y 2 

FG 2 1 

Al 	final, explicar el cardcter convencional y 
arbitrario de las unidades patr6n, seiialanc o 
que son con vencionales porque se utilizan ior 
acuerdo o convenci6n entre las persohas
interesadas y son arbitrarias porque puede 
seleccionarse cualquiera que consideren 
adecuada. 

Presentar objetos con diferentes tamaftos, 
adecuados para medir su longitud. Ejemplo: los
ladrillos del piso, mesa de borde rectilineo, 
hojas de cuaderno, otros. 

Adoptar convencionalmente las diferentes 
unidades de longitud que permitan medir los 
objetos dados. Ejemplo: Dos tiras de cart6n 
con distinta longitud. Pedir a los alumnos que
midan la longitud de los objetos empleando 
ambas unidades, menciomnndo el 
encuadramiento num~rico y el nombre de la 
unidad. 
IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se emplee la 
medici6n de la longitud de un objeto en 
relaci6n a una unidad patr6n seleccionada. 
IAF Plantear problemas donde se aplique la 
longitud en relaci6n a una unidad, tales como: 
1. Dadas 2 palillas de igual longitud, cortar una 

tira de papel que tenga esa longitud.
2. 	Ordenar objetos por longitud en relaci6n a 

una unidad patr6n. 
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3. Solicitar que los alumnos midan la ventana 
con el mismo cord6n de zapato y comparen 
el resultado con los compafieros. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 
1. Encontrar por encuadramiento la longitud 

aproximada de un objeto dado, en relaci6n a 
la unidad patr6n deteiminada. 

2. 	Expresar correctamente la longitud 
aproximada de un objeto en t6rminos 
num6ricos y de la unidad patr6n 
seleccionada. 

3. Resolver problemas donde se aplique la 
medida de la longitud de un objeto con
 
relaci6n a una unidad patr6n dada.
 

4. 	Establecer ventajas del uso de unidades 
patr6n arbitrarias en relaci6n a las unidades 
corporales de longitud. 
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Lecci6n 34: El metro y el pie 
Pdginas del libro: 78-80 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Una vez que el alumno ha comprendido la 

importancia de la uniformidad de las unidades 

de medici6n seleccionadas, pueden introducirse 
metroy elpie.El
las unidades patr6n convencionales como el 

El uso de unidades patr6n de medida para 
comparar la longitud de objetos o distancias 

implica que el alumno sea capaz de: 
1. Considerar la longitud en f,'nci6n de sus 

extremos; 
2. Operar simulitneamente con 3 elementos 

(las dos longitudes considertdas y la unidad 
patr6n); 

3. Concebir la longitud de un objeto como 
susceptible de ser dividida; 

4. Considerar la distancia como la suma de las 

partes; 
5. Y finalmente, asociar la distancia con un 

nfimero que exprese las veces que la unidad 
de medida cabe en la distancia considerada. 

Estos 	aspectos han sido abordados en 

Lecciones anteriores de Primero y Segundo 

Grado pero deben retomarse al iniciar este 
tema. 

En relaci6n al metro y al pie como unidades 

patr6n, hay dos puntos fundamentales que 

deben 	destacarse: que han sido aceptadas 
como 	unidades convencionalesuniversalmente 


y que son de carncter arbitrario. 


La relaci6n num~rica entre unidades (1 metro 

a 3 pies) debeequivale aproximadamente 

presentaysc al alumno, para que este 

comprenda que un mismo objeto tiene una 

longitud que puede expresarse en metros o en 

pies.ptis

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	EstablecerAn procedimientos para 

comparar objetos por su longitud en 

relaci6n al metro y al pie como unidades 

patr6n. 
OHO EncontrarAn por encuadramiento la 

OC 

longitud de un objeto dado en relaci6n al 

metro y al pie. 
DescubrirAn el carcter convencional y 

arbitrario de las unidades patr6n: metro 

y pie. 
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metro yel pie 

Consideremos el metro y el Pie comb unidades 

de longitud. 

Mml
 
e
 
t 
r
 
0 

I
 

La nifia mide, seqtn laescala, mens de un metro
 

de estaiura.
 
La nifia mide, segoqn Iaescalaentre 2y3pies
 

de estatura.
 
Estas unidades no cambian en t do el mundo.
 

Para abreviar lapalabra metro escribimos m
 

ieIL ]
 

1 metro equivale aproximadamente a3 pies. 

78 (seentyocho) 

OCI 	 Expresarnn correctamente la longitud 

aproximada de un objeto o segmento 

rectilineo en t~rminos numfricos y de las 

unidades patr6n: metro o pie. 

OAC 	Propondrdn situaciones donde se aplique 
la medida de longitud utilizando como 
unidades patr6n el metro y el pie. 

OAF 	 Resolverdn problemas donde se aplique 
la medida de longitud en metros y pies. 

Implementaci 6 n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 

el maestro podrd: 

IHC Preparar dos regas no graduadas 
cuyas
 

metro y de un pie,longitudes sean de uA 

respectivamente.
 

Pedir a los alumnos que midan la longitud de 

algunos espacios fisicos cercanos a la escuela 

aplicando el metro y el pie. 

http:elpie.El


5 

Segun la escala, Icud1 es la altura en metros Encontremos las equivalencias aproximadas: 
de coda edificio? 

12n, 

metros 2 

8m pies 6 9 

6. 
 " 
 ,Qu6 mide mas, una regla de un metro 
. 0un metro de alambre? 

.- Resolvamos: 

Om Omar va a cercar laporqueriza de laescuela,
Segun la escala, jcual es la altura en pies si el cerco tendr6 3 hileras, 
de coda animal? tcu6ntos pies de alambre utilizar6? 
7
 

P... - '' - - -- . - -- 

6 p-21 

4 :18 
 pies I pesl 


00
pies
 

(selento y nuee) 79 80 (ochenta) 

IHO Facilitar a los alumnos unidades patr6n 
de un metro y un pie de longitud (pueden ser 

...... cintas de cartulina de esa longitud) e indicar_................................ 


objetos y espacios susceptibles de medici6n por 
superposici6n del patron. Sefialar objetos 
(paredes del aula, la pizarra, el corredor, etc.) y 

... ', pedir a los alumnos que monten el patr6n en 
forma sucesiva y contigua sobre el borde de los 

01g. i1.21 objetos ciya longitud desea medirse. Pedir queestablezcan la longitud del objeto (sea exacta o 
aproximada), en relaci6n a las unidades patr6n. 

Solicitar que justifiquen el resultado. Pagina 78 

Deboria ser parte de la creatividad del alumno ICF Explicar que el metro y el pie, on 
colocar por superposici6n y contiguidad la unidades de longitud convencion ,'es y
unidad patr6n de manera rectilinea. Sin universales, sefialar ademds la rnaci6n 
embargo, podria indicirsele al alumno que ate num6rica entre dichas unidad(;s (1 metro 
una cabuya entre las estacas que marcan los equivale aproximadamente a 3 pies). Es 
extremos del espacio fisico a medir (ver figura importante que el alumno se familiarice con las 
11.2), para orientar la colocaci6n de ]a regla en dimensiones relativas entre las reglas de un 
trayectoria rectilinea. metro y un pie y su cuerpo por lo que se 
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recomienda facilitar a los alumnos reglas o
cintas de esas longitudes. 

Destacar ademAs la importancia del uso de la 
abreviatura "m" para significar "metros". 
ICI Presentar a los alumnos objetos de 
diferentes tamafios y pedir que adopten la 
unidad de longitud mds adecuada (metro o pie) 
para medir los objetos dados. Luego plantear
ejemplos en los que se pida a los alumnos que 
midan la longitud de un mismo objeto
empleando ambas unidades, mencionando el 
encuadramiento numdrico y el nombre de la 
unidad. 

Pfigina 79 

"Segfin la escala, ,cudl es la altura en metros de 
cada edificio?" y "Segfin la escala, Lcudl es la 
altura en pies de cada animal?". Orientar a los 
alumnos para que desarrollen los ejercicios 
propuestos en la pdgina, utilizando ]a escala 
que aparece marcada en ambos costados de las 
figuras. Es importante explicar a los alumnos el 
significado de la escala en el sentido de que se 
asume que cada porci6n de papel (por ejemplo: 
de 1, 2 6 3 cm) representa una longitid 
determinada (por ejemplo: de 2 6 3 in, 1 6 2 
pies). La soluci6n del ejercicio propuesto es la 
siguiente: 

Objeto a 

medir altura 

casa 4m 

iglesia 12m 

hotel 14m 

conejo 1 pie 

cerdo entre 1 y 2 pies 

cabra entre 3 y 4 pies 
caballo T 6 pies 

IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se emplee Ia 
medici6n de longitud de objetos en relaci6n al 

Segento Medida en metros 

A2_ 160 

A cD 173 
c 5-A 108 

(rig. 11.3) 

metro y al pie como unidades patr6n 
seleccionadas. 
IAF Plantear p.-blemas donde se aplique la 
medici6n de longitud en relaci6n a las 
unidades metro y pie. Por ejemplo:
Problemas de tipo geom~trico (donde las sumas 
no pasen de 999 y la multiplicaci6n solamente 
de digitos) como el de la figura 11.3. 

Calcular la suma de las longitudes de los 
linderos de un terreno como el de la figura 11.3. 

Pagina 80 
"Encontremos las equivalencias aproximadas:". 
Orientar a los alumnos para que resuelvan el 
ejercicio propuesto aplicando la equivalencia
aproximada entre 1 metro y 3 pies. La soluci6n 
del ejercicio es: 

metros 2 5 3 

pies 6 15 9 

"iQu6 mide mds, una regla de un metro o un 
metro de alambre?". La pregunta estA orientadaa destacar el hecho de que las longitudes de los 

objetos no dependen del material concreto que
los constituyen, para que el alumno vaya
desarrollando el principio de conservaci6n de 
la longitud. El ejercicio puede complementarse 
presentando dos cintas ae igual longitud y 
luego enrollando una de ellas, preguntar cudl 
de las dos cintas es mAs larga. 

"Resolvamos:". El maestro debe explicar
ampliamente el proceso de resoluci6n: 
1. Sumar las distancias donde se colocard el 

alambre y 
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2. Sumar tres veces la longitud obten.ida, pues 
son 3 hileras de alambre. 

La soluci6n del ejercicio es la siguiente:
1. Longitud de cada hilera de alambre: 72 pies;
2. Longitud de las 3 hileras de alambre: 216 pies. 
Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

I. Encontrar por encuadramiento la longitud
de un objeto o una distancia dada,
utilizando el metro y el pie como unidades.

2. 	Expresar correctamente la longitud
aproximada de un objeto o segmento
rectilineo en t6rminos numdricos y el de las
unidades patr6n seleccionadas (metro o pie).

3. Resolver problemas donde se aplique la 
medida de longitud en metros y pies. 
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Lecci6n 35: El centimetro
 
y la pulgada
 
Pdginas del libro: 81-83
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Principios cognoscitivis 

Similares a los de la Lecci6n anterior, s6lo 
sustituyendo metros por centimetros y pies por 
pulgadas. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumros: 

OHC Establecerin procedimientos para 
comparar objetos por su longitud en 
relaci6n al centimetro y a la pulgada 
como unidades patr6n. 

OHO Encontraran por encuadramiento la 
longitud de un objeto dado en relaci6n al 
centimetro y pulgada.

OCF 	 Descubrirfn el cardcter convencional y 
arbitrario de las unidades patr6n: 
centimetro y pulgada. 

OCI 	 Expresardn correctamente la longitud 
aproximada de un objeto o segmento 
rectilineo en t6rminos numdricos y de la 
unidad patr6n seleccionada: centimetro o 
pulgada. 

OAC 	 PropondrAn situaciones donde se aplique 
la medida de longitud utilizarido como 
unidades patr6n el centimetro y Ia 
pulgada. 

OAF 	 ResolverAn problemas donde se aplique 
la medida de longitud en centimetros y 
pulgadas. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrA:
IHC A partir de este momento el alumno debe 
ser adiestrado en el empleo de la regla
graduada en centimetros y pulgadas. Debe 
diferenciarse su uso: para medir segmentos (y
longitudes en general); diferente al de la regla 
no graduada que es para trazarlos. 
Generalmente, la regla graduada es el reverso 
de la regla no graduada (ver figura 11.4). 
IHO Pedir a los alumnos que midan la 
longitud de segmentos rectilineos utilizando el
centimetro y la pulgaaa como unidades. 

Solicitar que justifiquen el resultado. 
Pedir a los alumnos que, utilizando su regla 
graduada en centimetros y pulgadas, midan la 
longitud de objetos que puedan colocarse sobre 
el pupitre. Solicitar que establezcan la longitud 
del objeto (sea exacta o aproximada) en 
relaci6n a las unidades patr6n. 

El centimetro yIapulgada 

Para medir longitudes pequefias utilizaremos 

el centimetro yla pulgada como unidades. 

regla graduada en centr 

I'0 

regla graduada en pulgadas 

0 1 2 3 4 

Estas unidades no cambian en todo el mundo. 

Para abreviarla palabra centimetro escribimos cm, 
para abreviar la palabra pulgada escribimos puig. 
Observemos an las reglas graduadas quo: 

L I I I I 5 cm 

I I 2 pulg. 

5 centlmatros equlvalen aproximadamente 

2enlmetrse 

2 pulgadas.y 	 no) 81 

No ,,d, 

[ 
Grduadi 

(g.11.4) 

Pfigina 81 
ICF Auxilidndose del texto, explicar a los 
alumnos que el centimetro y la pulgada son 
unidades de loigitud convencionales y 
universales, sefialar ademAs la relaci6n 
num6rica entre dichas unidades (5 centimetros 
equivalen aproximadamente a 2 pulgadas). Es 
muy importante que el alumno se familiarice 
con las dimensiones de un centimetro y una 
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Midamos los segmentos rectilineos 
en las unidades indicadas: 

B 

MACUELIZO 
SANTA BARBARA 

Longitud exacta en cm. 

somento A8 'CC EF FG 
Medida exac'-

Longitud aproximada en pulg. 

segmento Medidaaproximadaenpuig 

A_____ entrely2 

IBC
 

CD entre0y 1 

DE
EI 


82{ochento ydos) 

pulgada, por lo que debe procurarse que cada 
alumno disponga de una regla graduada en 
centimetros y pulgadas. Debe destacarse 
tambi6n la importancia del uso de las 
abreviaturas "cm" para centimetro y "pulg." 
para pulgada. 
ICI Presentar objetos de diferentes tamafios 
para que los alumnos los coloquen en su 
pupitre y los midan mencionando el 
cnc'iadramiento num6rico y el nombre de la
unidad. 

Pigina 82 

"Midamos los segmentos rectilineos en las 
unidades indicadas:". Orientar a los alumnos 
para que resuelvan los ejercicios propuestos en 
el texto utilizando su regla graduada en cm y
pulg. Este tipo de problemas estd orientado a 
familiarizar al alumno con el uso de la regla
para medir longitudes empleando como 
unidades tanto centimetros como pulgadas. 

Seleccionemos la unidad de longitud apropiada 
para medir ccuda objeto: 

_ 

Al 

- 4 

m cm 

pie pulg' . m cm 

(ochenta y tres)83 

Ademds, el ejercicio en pulgadas debe 
resolverse utilizando medici6n por
encuadramiento. La soluci6n del ejercicio se 
presenta en la figura 11.5. 

IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se emplee la 
medici6n de longitud de objetos en relaci6n al
centimetro y ]a pulgada como unidades patr6n
seleccionadas. 
IAF Plantear problemas donde aplique la 
medici6n de longitud en relaci6n a lasunidades centimetro y pulgada. Por ejemplo:
1. Midan el contorno del libro y del cuaderno. 
2. Midan el largo del lipiz.
3. ivildan el largo de su mesa de trabajo o 

pipitre. 
Pagina 83 

"Seleccionemos la unidad de longitua
apropiada para medir cada objeto:". Orientar a 
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Longitud exacta en cm. 

segmento AB BC CD DE FI FG 

Medida exacta 
enm 4 II I 2 3 6 

e 	 c1. 

Longitud aproximada en pulg. 

segmento Medidaaproximadatenpulg 

AB 	 entre 1y2 

BC 	 eatr 4 y5 

CD entre 0 y I 
5- e.tre oy1 
E- etri .2 

entre 2y 3 

(ig. 	 11.5) 

pie I pulg. m 

Im Jcmr
 

(ig. 11.6) 

los alumnos para que resuelvan el ejercicio 
propuesto en el texto escogiendo la unidad de 
longitud que emplearian para medir los objetos 
alli representados. Para resolver estos ejercicios 
es necesario recalcar que los objetos deben 
considerarse en sus dimensiones reales y no en 

las que aparecen en el dibujo. La soluci6n del 
ejercicio se presenta en la figura 11.6. 
Pautas evaluativas 
Verificar si los alumnos son capaces de: 

Encontrar por encuadramiento la longitudde un objeto o segmento rectilineo dado,
utilizando el centimetro y la pulgada como 
unidades.

2. 	Expresar correctamente la longitud 
aproximada de un objeto o segmento
rectilineo en t~rminos num~ricos de lasunidades patr6n seleccionadas (centimetro o 
pulgada). 

3. 	Resolver problemas donde se aplique la 
medida de longitud en centimetros y
pulgadas. 
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UNIDAD 12: MEDIDAS DE PESO 

Lecci6n 36: Unidades arbitrarias
de peso 

Pdginas del libro: 84-85 

Tiempo aproximado: 2 horas-clase 


Principios cognoscitivos 
Ejercicios sensoriales relativos a la apreciaci6n
de pesos, deben preceder al conocimiento de
las unidades y al uso de los instnmentos. Lo 
anterior puede lograrse mediqnte ejercicios en 
donde se aprecie diferencias de peso, teniendo 
pesos iguales y pesos distintos en ambas manos 
y con la construcci6n de balanzas sencillas para
ilustrar el principio de equilibrio, asi como 
tambi~n ejercicios con medidas de peso
arbitrarias, que permitan determinar por
encuadrawiiento el peso aproximado de objetos
conocidos, en relaci6n a una unidad ',atr6n. A 
este nivel seguiremos empleando con los 
alumnos el t~rmino peso, en vez de masa como 
debe ser lo correcto. 

Objetivos
 

A] concluir esta lecci6n, los alumnos:
 

OHC 	Establecerdn procedimientos para
 
comparar objetos por su peso, en
 
relaci6n al peso de un objeto patr6n.


OHO Encontraran por encuadramiento el peso
aproximado de un objeto dado, en 
relaci6n a una unidad patr6n 
determinada. 

OCF Elaborardn el principio de "conservaci6n 
de masa" 

OCI Expresarfin correctamente el pesoaproximado de un objeto en t~rminosnumprxicoy de luni paentrmno
numricos y de la unidad patr6n

OAC Propondrin situaciones 'onde seanecesario la med ci6n del peso de un
objeto con relaci6n a una unidad patr6n,

AF Resolveran problemas donde apliquen lamedici6r de peso de un objeto con
relaci6n a una unidad de peso arbitraria.
plenaci6n ad nida 	 de pesofacilitar 

Implementaci6n didictica 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Preparar una cantidad conveniente de 
objetos homogeneos que se utilizardn como 
unidad patr6n de peso, por ejemplo: mables del
mismo material y tamafio. 

Proveer a los alumnos de una balanza no 
graduada, (que puede ser construida por los 
mismos alumnos), el patr6n de peso (entre 10 y 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHOeri 8abiiad orativ IHOOCI Conocimiento informative ICIOCF Conocimiento formativo ICF 

OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAP 

12 MEDDASEPESO
 

Unidades arbitrarias de peso
 

Consideremos el peso 
de un mable como unidad 
de medida. 

El peso del banano 
es equivalente al peso 
de 9 mobles. 

El morfion pesom6s que 4 mbles.
 
El marafion peso menos que 5 mables.
 
El narafion peso entre 4 y 5 mables.
 

84 (ochentayocuotro 

15 objetos) y varios objetos a los cuales lesdeterminardn su peso en relaci6n a la unidad 
patr6n. Pedir que justifiquen el resultado.IHO Con los mismos elementos anteriores;
balanza no graduada, unidades patr6n (mables)
y objetos a pesar. Pedir que determinen el pesoaproximado de los objetos, por encuadramiento 
en relaci6n a la unidad patr6n. Por ejemplo:

un objeto que se ha probado que su 
peso no es equivalente a un nfimero 
determinado de la unidad patr6n, para el caso 
que el objeto pesa entre cuatro y cinco 
unidades patr6n. 

Pagina 84 
ICF Utilizando el contenido del cartel, explicar 
que el peso exacto se evidencia cuando labalanza estA en equilibrio y el peso aproximado 
es cuando el objeto pesa entre un nfimero 
consecutivo de unidades patr6n determinado, y 

101 



Realizar el ejemplo con otras 
jCua1os posan Io mismo? unidades patr6n, siempre que sean

homogdneas. 
IAC Motivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se emplee la 
medici6n de peso de un objeto en relaci6n a 
una unidad patr6n seleccionada por 61 mismo. 

Pigina 85 
IAF ",Cudiles pesan lo mismo?". Teniendo elmable como unidad patr6n y observando el

jCuanto pesa cada :no? 	 equilibrio de las balanzas, que determinen 

cudles productos pesan lo mismo. 

",Cudnto pesa cada uno?". Determinar cuAnto 
pesa cada producto en forma exacta o por 
encuadramiento. Se puede formular preguntas 
como: LCuAl pesa menos?. 
Ejercicios complementarios 

Plantear a !os alumnos, problemas donde se 
aplique la medici6n de peso con relaci6n a una 
unidad de peso arbitraria, por ejemplo: 
1. Dados 	cinco mables, determinar la cantidad 

de arena que tiene ese peso. 
(o,,eo mo) 85 2. Ordenar varios objetos por su peso, en 

relaci6n a una unidad patr6n. 
3. 	Seleccionar otras unidades patr6n y ordenar 

de nuevo estos objetos. Comparar los 
se nota cuando la balanza estA en desequilibrio resultados. 

poco marcado. Pautas evaluativas 

Seleccionar dos unidades patr6n de peso (por Verificar silos alumnos son capaces de:
 
ejemplo mable y tiza). Tomar un objeto I. Encontrar por encuadramientoel peso

cualquiera (una regla de madera). Pesar el aproximado de un objeto dado.
 
objeto con ambas unidades y luego comprobar 2. Expresar en t~rminos num6ricos el peso
el equilibrio de las unidades patr6n utilizadas. aproximado de los objetos en relaci6n a una
 
Concluir que aunque haya diferencia en las unidad patr6n.

unidades de peso, el peso del objeto se 3. Plantear y resolver problemas donde se
 
conserva 	independierntemente de &stas. aplique la medici6n de peso de objetos con
 

ICI Presentar ejemplos con diferentes unidades relaci6n a una unidad patr6n de peso.
 
patr6n y pedir a los alumnos que mencioner. el
 
peso de un objeto en nfuneros y el nombre de
 
la unidad patr6n.
 

Ejemplo: 	La cuchara pesa entre 8 y 9 mables. 
Encuadramiento num6rico: "entre 8 y 
9". 
Unidad patr6n: "mable". 
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Lecci6n 37: La libra 
Paginas del libro: 86-87
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 
Principios cognoscitivos 
La cantidad de materia es un aspecto esencial 
de los cuerpos, la que se manifiesta por la 
masa, asociado a la masa se tiene el peso que
desde el punto de vista fisico es la fuerza de
atracci6n ejercida por la tierra sobre la masa, 
dicha fuerza de atracci6f se conoce como
gravedad. 

Una vez que se ha logrado elaborar el principio 
de "conservaci6n de masa" 
independientemente de la unidad patr6n, se 
intruduce la libra como ]a "medida de peso"
mds utilizada en el medio nacional, haciendo 
ver que 6sta sirve para compararo valorarla
cantidad de materia que un objeto posee. 

La introducci6n de esta unidad patr6n es 
posible cuando el alumno ha adquirido "la 
conservaci6n de cantidad" la que se manifiesta 
cuando entiende que un cuerpo tiene el mismo 
peso, independientemente de ]a unidad que se 
utilicc para compararlo. 

Objetivos
 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Establecerdn procedimientos para 
comparar el peso de objetos en relaci6n 
a la libra, como unidad patr6n.

OHO Encontrardn por encuadramiento el peso
aproximado de un objeto dado, en
relaci6n a la libra como unidad patr6n.

OCF 	 Redescubrirn la relaci6n que existe 

entre a unidad de medida y el proceso 


OCI Expresarin correctamente en libras ei peso aproximado de un objeto.
OAC Propondrin situaciones donde se apliquela medida de peso en en libras. 

laFReolv e pbes nde rse iu
OAF 	 Resolver n probiemas donde se aplique 

la libra como unidad patr6n. 


Implementaci6n did~ietica 


Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
el maestro podrd: 

IHC Preparar convenientementecuyo 	peso sea una libra. un objeto 

Pedir a los alumnos que pesen objetos que se 
adecuen a la unidad patr6n seleccionada, 
justificando 3u resultado. 

La libr, 

Consideremos 

Ialibra 
com unidad 
de peso. 

Dos libras 

de arroz. 

polio pes entre y4libras.
 

86 ochema s) 

Para destacar elcarcter creativo de a
 
habilidad de los alumnos, debe proveerse del
 
patr6n libra en una unidad (bolsa con tierra o
 

arena), de manera que ellos puedan obtener
mds unidades libra por comparaci6n de pesos,

que empleardn para determinar el peso
aproximado de un objeto por encuadramiento.
 
Por ejemplo: El peso de un trozo de madera es
 
entre dos y tres libras.
 

IHO Dotar a los alumnos de objetos o
 

etedsyte irs 

articulos adecuados a la unidad patr6n 
pidiendo que determinen por encuadramiento 
el peso del objeto. Por ejemplo, un pollo pesa 
entre 3 y 4 libras. 
Pgina 86Piia8
ICF Explicar la relaci6n que hay entre la 
acci6n de medir el peso de un objeto y el 
proceso de contar. Aclarar que este proceso de 
contar es aproximado, mediante 
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,Cu, ntas libras pesa? 
?(que 

,Qu6 pesa mas, una libra do algod6n 
a una libra do clavos? 

Resolvamos: 	 Un pescador vendi6 
4 pescados de 6 libras 
coda uno y 3 pescados 
Cn5 librasa cada uno. 
tCu6ntas libras 
de pescado vendi6? 
Si la libra de pescado 
vale 2 Lempiras. 
tCu6nto recibi6 
de pago? 

(ochentay siete) 87 

encuadramiento entre dos nfimeros enteros 

consecutivos. Es casualidad que un objeto pese 

exactamente un nfimero entero de libras, a 

menos que se haya establecido previamente el 

peso. 


Ejemplo: Dos libras de arroz. 

ICI Presentar objetos de diferente peso, 

adecuados a la unidad de medida. Pedir que 

midan el peso de los objetos en balanza no 

graduada en relaci6n con la unidad patr6n, 

mencionando el encuadramiento numfrico y el
 
nombre de la unidad patr6n.
 

Ejemplo: Una piedra pesa entre una y dos
 
libras, el encuadramiento es entre una y dos y
 
la unidad patr6n es la libra.
 

Posteriormente al proceso de encuadramiento
 
num6rico los alumnos tendrdn que habituarse a
 
determinar el peso aproximado de los objetos,
 

atendiendo el desequilibrio poco marcado de la 
balanza, por exceso (que sobra) o por defecto 

falta). 
IAC Motivar a los alumnos para que
propongan situaciones donde se aplique la libra 
como unidad de peso. 

Paigina 87 
IAF ",Cudntos libras pesa?". Pedir a los 
alumnos que digan cudntas ibras pesan los 
productos sefialados, en forma exacta o por 
encuadramiento, observando el equilibrio o 
desequilibrio de la balanza. 
"LQud pesa mds, una libra de algod6n o una 
libra de clavos?". Dada ]a naturaleza de los 
objetos, se tiende a pensar que el algod6n pesa 
menos que los clavos, el alumno debe 
conceptualizar quc ambos pesos son iguales.
"Resolvamos:". Pedir a los alumnos que
interpreten, planteen y resuelvan el problema, 

calculando primero las libras de pescado y
luego la cantidad de dinero pagada.
Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1. Si una libra de queso cuesta 3 Lempiras y 
una libra de came cuesta 3 Lempiras con 50
 
centavos.
 
iCuinto cuestan 2 libras de queso?.
 
,Cuinto cuestan 2 libras de came?.
 
ICunto cuestan 2 libras de queso y 1 libra
 
de came?.
 

2. 	Si David pesa 76 libras y Enrique 59 libras. 
EQui6n pesa mds y cuanto? 

3. Un vehiculo tier'e capacidad para cargar 750 
libras, si el vehiculo se carg6 con 375 libras 
de frijoles, 250 libras de maiz y 385 libras de 
arroz. iCuil es la carga? ,Se carg6 con mds o 
menos de la capacidad y cudnto?. 
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Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Determinar por encuadramiento, el peso en 
libras de objetos propuestos.

2. Medir en balanza no graduada, el peso de 
los objetos, observando el desequilibrio.

3. Resolver problemas donde se apliquen las 
operaciones aritmdticas con relaci6n a la 
libra. 
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UNIDAD 13: MEDIDAS DE CAPACIDAD 

Lecci6n 38: Unidades arbitrarias
de cpacdadOCFde capacidad 
Pdginas del libro: 88-89 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Principios cognoscitivos 
Recordemos que la capacidad de contenido de 
un recipiente, es una propiedad independiente
de la forma presentada por el mismo. Tal 
capacidad puede determinarse en relaci6n a la
capacidad de contenido que tiene un recipiente
torado coro unidad patr6n, seleccionado de 
una manera arbitraria y convencional, pero una 
vez aceptada, se mantiene como unidad de 

medida. 


En el alumno, la adopci6n de esta convenci6n 
se iniciari admitiendo como unidad, la
capacidad de contenido de un vaso corriente. 

Al operar manualmente el recipiente, por 
trasiego de liquido tantas veces como se pueda
verter su contenido en el recipiente ,uya
capacidad se quiere encontrar, o de manera 
inversa, trasegar convenienteinente el
 
contenido del recipiente, al recipiente que se 

emplea come unidad, produce la compresi6n 

del proceso de medir capacidad con el proceso 
de contar, en t6rminos de la unidad patr6n 
seleccionada. 

Esta operaci6n manual, basada en la 

reversibilidad de acciones, va transformndose 

en la noci6n de "equivalencia" de unidades de
 
medida.
 
Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecern procedimientos para 
encontrar la capacidad de recipientes, enrelaci6n a la capacidad de un recipiente 
patr6n. 

OHO Encontrardn por encuadramiento la
capacidad de contenci6n de recipientes
dados, en relaci6n a una unidad patr6n
determinada. 

OCF Redescubrirdn la relaci6n que existe 
entre ]a unidad de medida de capacidad 
y el proceso de contar. 

OCI Expresardn correctamente la capacidad
aproximada de un recipiente, en 
t6rminos num6ricos y de la unidad 
patr6n seleccionada. 

OAC 	 Propondrdn situaciones donde se aplique
la medici6n de la capacidad de 
recipientes. 

OHC Habilidad creativa IHC 

OHO Habilidad operativa IHOConocimiento formative ICF 
Conocimieito informativo ICI 

OAC Actitud critica IAC 
OAF Actilud funcional IAF 

13 YE,,SD ^PoA 
Unidades arbitrarias de capacidad 

aConsideremos i 
a cantidod de liquido 

que puede contener 
un vas. 

Contiene 

tres vasos 
de ague. 

Cantidad exacta 

Contiene 
entre dos 
y Ires vasos 
de agua' 

- proximada" 

88 (ochenta,ochoo 

OAF 	 Resolverin problemas donde se aplique 
la medida de un recipiente, en relaci6n a 
una unidad patr6n.

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podri: 

IHC Preparar un recipiente que sirva de 
unidad patr6n y una cubeta con agua. La 
unidad do capacidad seleccionada debe 
buscarse entre recipientes dispoinibles en el 
medio, debiendo conservarse invariable 
durante toda esta actividad. 

Pedir a los alumnos que encuentren la 
capacidad de agua que pueda contener otro 
recipiente en relaci6n al patr6n. 

Solicitar que justifiquen el procedimiento. 

106 



I.Cudntos vasos de agua contiene
cada recipiente? 

c cn I 

-i 

I 5nfimero 

1 

3....liquido. 

1l 2 1 111 

~... I 

J 
ontremos la equivalncia 

sabiendoe q . acambia 
Sequivale: 0 

Lno e aliaaunque 


1alumnos 
f 

(ochenla 89
ynuene) 

IHO Con el mismo recipiente patr6n, pedir a 
los alumnos que midan ]a capacidad de 

dados, al principio se debe utilizar un 
recipiente que contenga un nfimero exacto demedidas de la unidad patr6n, luego por
encuadraniiento que encuentren la capacidad 
de otros recipientes que no contengan un 

exacto de unidades patr6n; por 
ejemplo, contengan entre dos y tres vasos de 

Ademds haciendo uso de dos unidades patr6n 
arbitrarias distintas y un recipiente, explicar la 
relaci6n entre el proceso de contar y la 
selecci6n de patrones, mencionando que

la capacidad del recipiente es la misma,los resultados num~ricos difierep porque se 
el patr6n. Puede establecerse la 

equivalencia aproximada entre ambas 
unidades. 

ICI Con los dos mismos patrones, pedir a los 
que midan la capacidad de recipientes

dados, indicando el ndimero aproximado de 
contenci6n de la unidad patr6n seleccionada a 
cada recipiente, haciendo la aproximaci6n por 
redondeo al entero mds cercano, tanto pordefecto o exceso. 

-2
 

contenci6n de otro recipiente, vertiendo elliquido del patr6n, tantas veces hasta llenar elSeurxm oecs tapoiaprdrco
recipiente. 

Repetir el ejercicio de forma reversible: medir 
la cantidad de liquido que contiene un 
recipiente, en relaci6n a la unidad 
seleccionada. Tanto la unidad patr6n como el 
recipiente deben contener el liquido rasante al 
borde de su abertura. El encuadramiento 
num6rico se ddi entre dos enteros consecutivos, 
mencionando el patr6n de referencia. Ejemplo:
La lata de leche tiene como capacidad entre 13 
y 14 latas de jugo. 

PAgina 88 

ICF Explicar el contenido del cartel, en la 
utilizaci6n de una unidad patr6n para que los 
alumnos midan la capacidad de recipientes 

(sobra agua) (falla aglua) 

CaSi dos vaos casltres vasos 

Los t6rminos exceso y defecto no deben 
utilizarse con los alumnos. 
"AC Motivar a los alumnos para que presenten
situaciones donde se utilice la medici6n de la 
capacidad de recipientes para contener 
liquidos. 

Pigina 89 
IAF "tCudritos vasos de agua contiene cada 
recipiente?". Determinar ]a capacidad exacta o 
aproximada de cada uno de los recipientes, de 
acuerdo al nivel que se observa en cada caso. 
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"Encontremos la equivalencia sabiendo que:". 
Dada la equivalencia: Tres vaso equivalen a 
una botella. LA cudntas botellas equivalen el 
nfimero de unidades patr6n dadas? ,Cudntas
unidades patr6n son necesarias para Ilenar tres 
botellas? 
Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

1. Ordenar recipientes por capacidad en 
relaci6n a una unidad patr6n, indicando la
medida aproximada. 

2. Dado un recipiente, buscar otro recipiente 
cuya capacidad sea aproximadamente 2, 3 y
4 veces la capacidad del primero. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 
I. Encontrar por encuadramiento la capacidad

de recipientes dados en relaci6n a una 
unidad patr6n determinada.

2. Expresar correctamente en t~rminos 
num6ricos la capacidad aproximada de un 
recipiente, en relaci6n a una unidad patr6n.

3. Resolver problemas donde se aplique ]a
medida de capacidad de un recipiente en 
relaci6n a un patr6n. 

Lecci6n 39: La botella y el litro 
Pdginas del libro: 90-91 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Principios cognoscitivos 
Si se adopta un criterio basado en el mayor uso 
de las unidades de medida para dar prioridad a 
su manejo, es indudable que en nuestras 
escuelas la botella debe ensefiarse antes que el 
litro, enseguida se hardn comparaciones 
aproximadas entre ambas unidades, midiendola capacidad de recipientes en botellas y litros. 
Como se afirma en la Lecci6n anterior, la 
capacidad es una propiedad que no depende de 
Jas unidades de medida ni de la forma del 
recipiente, sin embargo esta conservaci6n se 
logra hasta los 9 6 10 afios, es decir cuando el 
alumno puede expresar con certidumbre que la 
cantidad de liquido es ]a misma sin tener en 
cuenta las unidades que se emplean en sumedida. 
Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerdn procedimientos para 
encontrar ]a capacidad de recipientes, en 
relaci6n a la botella y al litro como 
unidades patr6n. 

OHO Encontrardn por encuadramiento
 
num6rico la capacidad de un recipiente
 
en botellas y litros.
 

OCF Redescubrirdn el cardcter convencional 
de las unidades patr6n de capacidad, 
botella y litro. 

OCI Expresarfn correctamentc la capacidad
aproiimada de contenci6n de un 
recipiente, mediante un nhmero y las 
unidades patr6n, botella o litro. 

OAC Propondrdn situaciones donde se aplique
la medida de capacidad de recipientes,
utilizando la botella y el litro como 
unidades patr6n. 

OAF Resolverdin problhmas donde se aplique
la medida de capacidad de recipientes, 
utilizando la botella y el litro como 
unidades patr6n. 

Implementaci6n didgctica 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Preparar dos recipientes cuya capacidad 
sea una botella y un litro respectivamente. 
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La botella y el litro 

boell,It , 

b-t. 

'UnaLotella es menosque un itro. 

4 bot. - '-3 '5 

-bt. 

2 	at II/tiene 

-	 Ll 
-	 iiat. 

4 botellas son aproximadamente 3 litros.
90 (noventa) 

Pedir a los alumnos que midan la capacidad de 
agua que pueda contener otro recipiente en 
relaci6n a las unidades patr6n, botella y litro. 
Procurar que los recipientes a determinar su 
capacidad sean adecuados a las unidades a 
emplear. 
IHO Con los mismo recipientes patr6n, botella 
y litro, pedir a los alumnos que midan la 
capacidad de contenci6n de otro recipiente,
vertiendo el liquido de los patrones, botella y
litro, tantas veces hasta Ilenar el recipiente. 
Hacerlo primero con uno y despu6s con el otro, 
procurar que el recipiente a medir su 
capacidad pueda contener un niimero exacto 
de botellas y litros. Tanto el patr6n como el 
recipiente amedir su capacidad deben contener 
ei liquido rasante al borde de su abertura. 
P~igina 90 

ICF Explicar el contenido del cartel, haciendo 
uso de las unidades patr6n, botella y litro, y un 

ICu61 es la equivalencia aproximada? 

bot. L 
12 

jCu61 contiene ra6s, un litro do agua 
0 un litro de leche? 

Resolvamos cada problema: 

1. 	Si coda vaca de una granja 
en Choluteca produce

botellas diarias de leche, 
tcu6nto producen 4 vacas 
en una semana? 

2. Un tanque
capacidad 

para 900 litros deagua. 
E aqua Si tiene 487 litros. 
as vida tCu6nta agua falta 

para Ilenarlo? 

(noventay uno) 91 

recipiente, para establecer la relaci6n entre el 
proceso de contar y la selecci6n de patrones,
mencionando que aunque ]a capacidad del 
recipiente es la misma, los resultados 
num6ricos difieren porque la botella tiene 
menor capacidad que el litro. 
ICI Usando las dos unidades patr6n, botella y
litro (por separado), pedir a los alumnos que
midan la capacidad de recipientes dados, 
indicando el nmero aproximado de botellas y
litros que contienen. Al principio se puede
utilizar un recipiente que contenga un nfimero 
exacto de botellas y de litros (recordar que 4 
botellas son aproximadamente 3 litros),
posteriormente se puede hacer la aproximaci6n 
por redondeo al entero mds cercano, es decir 
por exceso (sobra liquido en la unidad patr6n) 
o 	por defecto (falta liquido para ilenar el
recipiente). 
IAC Motivar a los alumnos para que presenten 
situaciones donde se utilice la medici6n de la 
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capacidad de recipientes, para contener 
liquidos en botellas y litros. 
Paigina 91 

AF "C udl es la equivalericia aproximada?".
Pedir a los alumnos que escriban el ejercicio en 
sus cuadernos determinando cuil es 
aproximadamente la equivalencia de un 
nfimero dado de botellas a litros o de litros a
botellas, teniendo en cuenta lo informado en la
pdgina anterior, de que 4 botellas equivalen
aproximadamente a 3 litros. 

"Cuil contiene mds, un litro de agua o un
litro de leche?". Qu6 contesten el ejercicio
correctamente para ver si el alumno ha logrado
conceptualizar que dicho contenido es el mismo. 

"Resolvamos cada problema:". En el primer
problema que contesten la pregunta efectuando 
las operaciones necesarias. En el segundo
problema que determinen la cantidad de agua 
que se necesita para Ilenar el tanque. 

Ejercicios complementaris 

Plantear problemas tales como: 

1. Un corralero ordefi6 8 vacas, tres vacas
 
dieron 7 botellas cada una, dos dieron 8
 
botellas cada una, dos mds dieron 9 botellas
 
cada una y una di6 10 botellas. LCudntas 
botellas obtuvo el corralero? 

2. 	Un recipiente para almacenar agua tiene 
capacidad de 500 litros. Si contiene 298 
litros, Lcudntos litros hacen falta para
Ilenarlo? 

3. Un productor de miel tiene 15 colmenas,
produci~ndole cada una 9 botellas. Hasta la 
fecha ha cosechado 7 colmenas, icudntas 
botellas de miel ha cosechado?, Lcudntas 
botellas de miel producirdn las restantes? 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Determinar la capacidad de recipientes en 
relaci6n a la botella y el litro. 

2. 	Expresar correctamente mediante un 
ndimero, la capacidad aproximada de 
contenci6n de recipientes en botellas y litros.3. Resolver problemas donde se aplique lamedida de capacidad de recipientes
utilizando la botella y el litro como unidades 
patr6n. 
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UNIDAD 14: MEDIDAS DE TIEMPO 

Lecci6n 40: El minuto 
Piginas del libro: 92-94 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Par, los alumnos la noci6n de medida de 
tiempo presenta cierto grado de dificultad, ya 
que en ellos la distinci6n entre tiempo
croncl6gico (d;as, horas, etc.) y tiempo 

psicol6gico (tie.mpo que depende de las 

emociones e intereses) les Ileva a percibir el
 
tiempo cronol6gico como muy relativo, 
dependiendo de la situaci6n en que qe
encuentren. Sin embargo ya en Primer Grado 
se inici6 al alumno en la noci6n de la hora y la 
lectura del reioj de hora en punto y hora y
media. En la presente Lecci6n se afianzardn 
esas nociones y se introducird el minuto como 
unidad de tiempo, tanto a nivel de duraci6n 
como en la lectura de los minutos en el reloj. 

La lectura del reloj anal6gico (que indica la 
hora en analogia con la abertura de las agajas 
que marcan los nfimeros del dial) es compleja 
para el alumno, puesto que en un solo dial se 
presentan dos escalas diferentts: la de las horas 
sefialadas por los nfimeros de 1 al 12 y la de 
los minutos sefialados por las rayitas (60).
Por ello, la lectura de los minutos debe 
introducirse separadamente a la de la aguja 
horario. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerdn procedimientos para
determinar el minuto como unidad de 
medida de tiempo. 

OHO Leerdn los minutos en el dial del reloj.
OCF Elaborarfn la noci6n cronol6gica de 

minuto. 
OCI Emplearfin correctamente el t6rmino 

"minuto" al leer el dial del reloj.
OAC Propondrdn situaciones donde se emplee

el minuto como unidad de medida de 
tiempo.

OAF Resolverin problemas donde se aplique
el minuto como unidad de medida de 
tiempo. 

Implementaci6n didgctica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 

el maestro podrd: 


IHC Antes de comenzar este contenido es 

recomendable hacer un reLordatorio sobre la 

hora en punto, la aguja horaria y la aguja 


OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 

OCF Conocimiento fermativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICl
OAC Actitud crit~ca IACOAF Actitud funcional IAF 

14 MEoASDETI O 

El minuto 

A 
. 

. 
": 

92(.oe yodos) 

minutera estudiadas en Primer Grado,
utilizando un dial horario (que s6lo presente
los 12 ntimeros, sin las rayitas correspondientes 
a los minutos). 

Elaborar un dial de gran tamafio con 60 marcas 
numeradas de 5 en 5, sin agujas.
Presentar el dial a los alumnos y solicitar que 
propongan procedimientos para contar las 
marcas del dial. 
IHO Colocar la aguja minutera en el dial e 
iniciar a los alumnos en la lectura de la aguja
minutera, recorriendola con una vuelta 
completa y contando los minutos. Hacer 
6nfasis en que las rayitas de los minutos estfn 
agrupadas de 5 en 5. 
Paigina 92 

ICF Auxilidndose de las ilustraciones del texto,
explicar la duraci6n del minuto con ejemplos 
de actividades breves. 
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Observemos el reloj: 

Tiene una aguia larga, 
jiuna aguia cora,J12 n~meros grandes 
y 60 rayitas pequefias 

JLa aguia corta senialaJnumero. y nos indica 
7 5mhoras. 

La aguja largo sefiala 1 
rayitas y nos indica 

Completerno. la tabla: [minutos. 
nimero cantidad 

en el reloj de rayitas 
ea 1 5 

50 10 2 105S~ 

155 
4 
 20 

35 30 258 7 

400 20 6 

11 __', 

12 

(noventoy fres)93 

Utilizar tambiln ejemplos como: "un minuto 
de silencio" para explicar la duraci6n de un 
minuto. 

Pgina 93 

ICI "Observemos el reloj:". Auxilidndose de Ia 
figura presentada en el texto sefialar que el 
reloj tiene dos agujas, una larga que sefiala los 
minutos y una corta que indica las horas. 

"Completemos la tabla:". Con ayuda del texto 
afianzar ]a idea de que las rayitas estdn 
agrupadas de 5 en 5, por lo que la secuencia de 
desplazamientos de 5 en 5 es muy dtil para
calcular rdpidamente los minutos. 

PAgina 94 

"Leamos la hora y minutos:" Aun cuando no se 
planteard todavia la equivalencia entre 60 
minutos y una hora, si debe sefialarse que el 
recorrido completo de la aguja minutera son 12 

Leamos la hora y minutos: 

' " 111 , 

;/*"i
 

9 horas 9 horas 9 horas 
y 5 minutos y 10 minutos y 15 minutos 

I I 

o 	 -J 

, 

.3____ 

0 (D 
94 (noventay cuatro) 

desplazamientos de 5 y que dan un total de 60. 
Leer con los alumnos el recorrido completo de 
la aguja minutera. 

IAC Motivar a los alumnos para que expongan 

situaciones donde se aplique el minuto. 
IAF Plantear problemas de duraci6n de tiempo 
en minutos, siempre que no ewceda de 60 el 
rsultado. 

Ejemplos: 
1. Para llegar de la casa a la escuela tardo 16 

minutos y de la escuela a la casa tardo 18 
minutos. LCudntos minutos dura en total la 
ida y regreso a casa? 

2. 	Si para Ilegar a la alcaldia tardo 23 minutos. 
LCudntos minutos me faltan si ya han
transcurrido 8 minutos desde que sali de 
casa? 
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Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Determinar los minutos en el dial del reloj.
2. 	Resolver problemas donde se aplique el

minuto como unidad de medida de tiempo-. 
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Lecci6n 41: La hora y el minuto 
Pdginas del libro: 95-99
 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase
 

Principios cognosciti os
 

El reloj anal6gico que nosotros estamos
 
acostumbrados a utilizar diariamente, es en
 
realidad un instrumento de lectura ":ompleja,
 
pues presenta dos escalas diferentes en un
 
mismo dial. Por ello en un principio se 

introduce la lectura de ]a aguja horaria y la 

minutera separadamente, y s6lo posteriormente 

se ejercita la lectura simultdnea. Otro factor 

que vuelve compleja la lectura del reloj para el
 
alumno es el hecho de que aun cuando el dia se
 
divide en 24 partes iguales que denorinamos
 
horas, el reloj comfin finicamente tiene un dial
 
que marca s6lo 12 horas, por lo que se hace 

necesario iniciar otra cuenta de horas al pasar
 
las 12 y utilizar las expresiones "antei del
 
mediodia" y "pasado del mediodia".
 

El cdlculo del tiempo transcurrido entre dos 

horas dadas es muy importante para las
 
actividades de nuestra vida diaria, por lo que
 
se inicia al alumno en esta destreza a partir de 

esta Lecci6n, pero utilizando ejemplos que no 

conlleven la aplicaci6n de la conversi6n: 

sesenta minutos igual a una hora.
 

Objetivos"
 
Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Establecerdin procedimientos para 
determinar ]a hora y el minuto en el dial 
del reloj. 

OHO 	Determinardn las horas y minutos al 
observar la posici6n de las agujas en el 
dial del reloj. 

OCF 	 Reconocerin las equivalencias de un dia 
igual a 24 horas y 60 minutos igual a 
una hora. 

OCI 	 Utilizardn correctamente las 
equivalencias de un dia igual a 24 horas 
y de 60 minutos igual a una hora y los 
t~rminos mafiana, tarde, noche y 
madrugada. 

OAC 	 Propondrdn situaciones donde se emplee 
la hora y el minuto como unidades de 
medida de tiempo. 

OAF 	 Resolverdin problemas aplicando la hora 
y el minuto co:no unidades de medida
de tiempo. 

Implementaci6n didfictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

La hora y el -ninuto
 
jCu6les se corresponden?
 

siete horas 
y diez minutos 

cuarenta 

".seis 	 en punto 

once horas 
ycincuento 
minutos 

ii" 	 seis y trbinta 

N., 

(noen y cinco)95 

IHC Reunir los dos diales utilizados en la 
lecci6n anterior (el horario y el minutero, ver 
pdigina 93 del Libro de Texto) v colocar en 
ambos diales las agujas horaria y minutera en 
determinadas marcas, a continuaci6n pedir a 
los alumnos que lean la hora y minutos 
indicados. 

Realizar ejercicios dictando hc.,:a y minutos 
para que los alumnos coloquen las agujas en la 
posici6n correcta. 
IHO A partir de este momento se elimina el 
dial minutero y se utiliza un dial completo (con 
los nfimeros de las horas y las rayitas de los 
minutos). 
Iniciar a los alumnos en la lectura combinada 
de la hora y minutos en el dial del reloj. 
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ID6nda van las agujas del reloj? 

/, ,\
'~~~d) 

" ' 
.i.-a . .! 

' ' '..... ... .... 

2 horas 5 horas 9 horas 
y40 minutos y 5 minutos 25 minutos 

... ; ;r,..-;,;.,p.m. 

II 

.I 
hora 11 horas 3 horas 

y 35 minutos y 20 minutos y 50 minutos 

"".. ," 
 " ..
 
8 horas 4 horas 
 10 horasy 30 minutos y 45 minutos y 10 minutos 

S... 

S6e30 

6 horas 7 horas 12 horas 
y 15 minutos y 55 minutos en punto 

96 (novento y seisj 

Pagina 95 
"i,Cuiles se corresponden?". Orientar a los 
alumnos para que establezcan la 
correspondencia entre ]a hora sefialada en elreloj y las lecturas indicadas en la columna. 

PAgina 96 

"i,D6nde van las agujas del reloj?". El ejercicio
debe utilizarse para que los alumnos 
practiquen con su propio "reloj" (de cart6n o
papel) en a lectura del reloj o en su defecto, 
que diferentes alumnos pasen a colocar lasagujselo utiizaoe el po elmaesroque
agujas en clreloj utilizado por el maestro. 
Pigina 97 

ICF "Escritura completa de la hora". 
Auxilindose de la figura, explicarno presenta en su dial las 24 horas queque tiene ci 
dia, sino que las mide en dos partes de 12 horas. 

el reloj 

Escritura completa de la hora 

,I ,t 12 horas antes 
medi a.m . 

eldl /i 

tiene -. 1 mediodia 71 
24 horas \" 

.. ', 'l 12 horas pasado pm 
elm' :odia 

I 

horas minutos P.-

ICu61es se corresponden? 

15 de la nOche i
9 y 

5 05 p.m. 4y25 de la tarde 

29 :5pm y 3 5 dela madrugada 
EEE 

a.m. latarde 

4 :25p.m.8y5delmaana 

(roventa y siet) 97 

12 horas antes del mediodia a.m.; las 12 del 
mediodia m. y 12 horas pasado del mediodia 
p.m., por lo que la escritura completa de la 
hora incluye horas: minutos, a.m./p.m.ICI "Cudles se corresponden?". Orientar a losalumnos para que, utilizando los tdrminos 
"antes del mediodia", "despues del mediodia", 
noche, tarde y madrugada, resuelvan el 
ejercicio propuesto. 
Pagina 98 

6Cu~ l aguja avanza m~s r~pido?". Explicar
"i, l aguj a avanza s o?". E ila aguja horaria avanza solamente un 
nfimero mientras la aguja ininutera recorre 60 
rayitas, por lo que 60 minutos equivale a una 
hora. 

"Completemos Ia tabla:". Orientar a los 
alumnos para que, utilizando la equivalenciade 60 minutos a I hora, completen la tabla 
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tCu61 agula avanza m6s r6pido? 

4•
 

Mientras laaguja corta avanza un nimero, 
laaguja largo recorre 60 rayitas. 

1 hora equivale a 60 minutos. 

Completamos la tabla: 
Numerodehoras 1 124 151 6 
N erodemutos 1601 112401 

,Cu6ies se corresponden? 

200minutos Menosdel hora 


56 minutos r 	 Entre 1y2horas 
___________y__3Qu62__ 

150minutos Entr 2y3 horas 


265 minutos Entre 3y 4 horas 


75 minutos Entre 4y5 horasI 


98 (noenla y ocho) 

propuesta. La soluci6n del ejercicio se presenta 
a continuaci6n: 

Nmero de minutosNfimero de horas 

1 60 
2 120 
3 180 

4 240 
5 	 300 

300 
6 	 360 

"Cudles se corresponden?". Indicar a los 
alumnos que utilizando la tabla anterior, por 
encuadramiento determinen la correspondencia 
entre el nfimero de horas y minutos. La 
soluci6n del ejercicio se presenta a 
continuaci6n: 

Calculemos el tiempo transcurrido: 

' (:,," ' Lu l' 


p 

121:M 113.0 i 
La programaci6n de una radioemisora hondurefia 
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. fue lasiguiente: 

8:00 - 8:20 Buenos dias Honduras
 

,:20 - 8:50 Noticiero nacional 

8.:50 - 9:00 Musics hondureAa 

9:00 - 9:30 Voticias internacionales 

9:30 - 10:00 Servicjo social 

duraci6n liene
elprograma

5
"Msica hondurefia"?
 

tQu6 duraci6n tiene el"Noticiero nacional"? 
tCu61es son los programas de mayor y menor 
duraci6n? 

fnoventoynueet99 

Minutos 	 horas 

200 	 entre 3 y 4 

56 menos de una 
150 entre 2 y 3 

265 entre 4y 5 
75 	 entre I y 2 

IAC Motivar a los alumnos para que presenten
situaciones donde 	se emplean la hora y el 
minuto como unidades de medida de tiempo. 

Pigina 99 

IAF "Calculemos el tiempo transcurrido:". En 
el primer ejercicio, orientar a los alumnos para 
que calculen el tiempo transcurrido entre las 
dos lecturas de reloj presentadas. En el 
segundo, solicitar que calculen la duraci6n de 
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cada programa utilizando el minuto como 
unidad. 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Determinar las horas y minutos al observar 
la posici6n de las agujas en el dial del reloj.

2. 	Mencionar correctamente la hora, minutos y
jornada.

3. Resolver problemas aplicando la medici6n 
del tiempo a trav~s del reloj. 
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UNIDAD 15: FIGURAS EN EL PLANO OHC Habilidad creativa IHCLeccion 42: Regiones y figurasooHaiddoertv IOOHO Habilidad operativa IHOOCF Conocimiento formativoPdgina del libro: 100 	 ICF 
Tiempo aproximado: 2 horas-clase 	 OCI Conocimiento informativo ICI 

OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAFPrincipios cognoscitivos 

Una vez que el a!umno abstrae las formas de
los s6lidos geom6tricos elementales a partir de
los objetos de su medio habitual, asi como las
regiones a que se asemejan sus caras planas,
estd preparado para aplicar el principio de
conservaci6n de la forma al reconocimiento y
clasificaci6n de figuras triangulares, 

cuadriliueras y circulares. 


Este proceso de abstraer las figuras que
representan las caras, es un acto complejo que
el alumno s6io Ilega a interiorizarlo por etapas 
que se desarrollan gradualmente. Estas etapas 
son: 
1.Reconocimiento de las formas elementales 

en regiones construidas con material 
concreto (cart6n, cartulina, madera, etc.);

2. Construcci6n de dichas regiones utilizando 
material concreto; 

3. Reconocimiento y trazado de figuras. 

Las etapas I y 2 se desarrollaron en Primer 
Grado por lo que ahora se enfatizari la tercera,clasificando las figuras por ]a forma de sus

lados (rectilincos o curvilineos) y luego por el 

nizmero de lados (triangulos o cuadrihiteros).
La circunferencia es un figura que no admite 
clasificaci6n por el ntimero de lados, porque
esta formada por un s6lo segmento curvilineo. 

Dado que en Primer Grado el alumno
aprendi6 que dada una figura plana, pueden
distinguirse 3 clases de puntos en el piano:
puntos interiores, puntos exteriores y puntos enel borde de ia regi6n, en esta Lecci6n se 
pretende que el alumno distinga el borde de 
una regi6n plana y elabore la noci6n de figura
plana. 

Entre Ia gran variedad de figuras planas que
existen, a este nivel interesan I6nicamente
aquellas cuyos bordes estdn formados por
segmentos rectilineos (que reciben el nombre 
de poligonos) y la circunferencia. Entre los 

poligonos hay que distinguir dos clasificacionesbdisicas: 

Regiones y figuras 
-


-
,,4 

,
 
I 

+ 

regin regi6n [ regon
 

Icirculr 
 [j i uar Lcuadril6tera 

[,

L 

Lcircunferencia triangulo cuadriltero7 
100 (o-) 

Identitiquemos las figuras: 

24 

( V 

9 10 

13 
L I 

0 / 

a) Por la congruencia de sus lados 
Poligonos regulares (todos sus lados
 
congruentes)

Poligonos irregulares (no todos sus lados 
 (_____1
congruentes) 

'nb.
15.,1 

118 



b) Por el nfimero de lados 

tri6ngulo: 3 lados 

cuadrildtero: 4 lados 

pentAgono: 5 lados 

hexdgono: 6 lados 

heptagono: 7 lados 

oct 	 dgono: 8 lados, etc. 

Objetivos 
Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerdn procedimientos para 
clasificar figuras por la forma y nfimero 
de sus lados. 

OHO Identificardn figuras triangulares,

cuadrildteras y circulares.


OCF Reelaborar~n la noci6n de "tridngulo",

"cuadrildtero" y "circunferencia". 


OCI Empleardn correctamente los tdrminos 

"tridngulo", "cuadrildtero" y
"circunferencia" al identificar las figuras
correspondientes. 

OAC Plantearin situaciones donde se empleen
tridngulos, cuadrilhteros y
circunferencias como figuras.

OAF 	 Resolverdn problemas donde aparezcan
figuras triangulares, cuadrilhteras y 
circulares. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Dibujar en el pizarr6n un ejercicio
semejante a "Identifiquemos las figuras:"
(figura 15.1). Retomar el principio de 
conservaci6n de la forma resolviendo con losalumnos el ejercicio propuesto. 

El procedimiento para resolver el ejercicio debe 
ser el siguiente:
1. Tomar la figura del interior del recuadro 


empezando por la ntimero I y siguiendo en 

orden sucesivo; 


2. Seleccionar la figura del exterior del 
recuadro que es id~ntica; 

3. Hacer 6nfasis que en el cambio de posici6n
de la figura, la forma se mantiene. 

Pedir que determinen en las figuras, bordes 
rectilineos y curvilineos. 

Utilizando las figuras del ejercicio anterior. 
Solicitar que clasifiquen las figuras por la 
forma de sus lados: figuras de lados rectilineos 
y figuras con algin lado curvilineo. Utilizar 
tablas como las siguientes: 
* Figuras de lados rectilineos: 

161 I I I ! 	 J
 
* Figuras de lados curvilineos: 

F7 

A continuaci6n, solicitar que clasifiquen las
figuras por el ntimero de lados y luego que
listen las triangulares (de 3 lados), cuadrildteras 
(de 4 lados) y circulares. Utilizar tablas como 
las siguientes: 
* Figuras de 3 lados rectilineos: Tridngulos 

L 3 

* Figuras de 4 lados rectilineos: Cuadrilhteros 

66 I 	 F I 

* Figui's circulares: Circunferencias 

Explicar a los alumnos los dos criterios que se 
han seguido para clasificar las figuras:
1. forma de los lados;
 
2. ntimero de lados.
 
IHO Dibujar en el pizarr6n una colecci6n de
 
figuras donde aparezcan varios tridngulos,

cuadrilhteros y circunferencias de diferentes
 
colores y tamafios. Solicitar a los alumnos que

identifiquen cada figura.
 

Organizar ejercicios donde un alumno 
mencione un tipo de figura (tridngulo,
cuadrilitero o circunferencia) y otro la trace en 
el pizarr6n y/o en su cuaderno. 
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Identifiquemos regiones y figuras: 

00. 

/ 

cuadrildilero 

regl6n cuadrifilc. 	 0@Pautas 

L- I 

(f g.15.2) 

Pfigina 100 
ICF Retomar el proceso de abstracci6n que va 
del s6lido a sus caras identificadas como 
regiones, y luego las figuras geom~tricas: 
tridngulo, cuadrildtero y circunferencia. Debe 
recordarse que la identificaci6n de las figuras 
geomdtricas implica que el alumno reconoce las 
formas bdsicas de las regiones geom~tricas
(triangular, cuadrildtea y circular) y que
ademds distingue el interior, borde y exterior 
de una regi6n. En la figura se presentan objetos 
concretos: mortadela, queso y caja con frutas;
los cuales presentan caras con forma de 
regiones geom~tricas: regi6n circular, regi6n 
triangular y regi6n cuadrildtera,
respectivamente. Luego se considera 
6nicamente el borde de dichas regiones (sin
considerar todos sus puntos interiores) y se 
presentan las figuras geom~tricas 
correspondientes. 

ICI Presentar una situaci6n como 
"Identifiquemos regiones y figuras:" (figura
15.2) y pedir a los alumnos que identifiquen 
por su nombre las 3 figuras elementales 
presentadas en esta unidad (triAngulo,
cuadrilAtero y circunferencia) y las regiones 
correspondientes. 

Proponer ejercicios semejantes utilizando 
objetos del aula. 
IAC Motivar a los alumnos para que planteen
ejemplos donde se aplican o aparecen las 3figuras estudiadas en la lecci6n. 
IAF Plantear problemas tales como: 

1. LQu formas tienen las caras de la puerta?
Qu6 forma tiene la pizarra?
 
,
LQu6 forma tiene el piso del aula? 

2. 	Encontrar en el aula objetos que tienen 
forma triangular, cuadrildtera y circular. 

3. Trazar en su cuaderno regiones y figuras
indicadas por el maestro. 

evaluativas 

Verificar si los alhmnos son capaces de:
1. Identificar figuras triangulares, cuadrilteras 

y circulares. 
2. 	Emplear correctamente los t6rminos 

"tridngulo", "cuadrildtero" y
"circunferencia" al identificar las figuras 
correspondientes.

3. Resolver problemas donde aparezcan las
figuras triangulares, cuadrildteras y 
circulares. 
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Lecci6n 43: Elementos
 
de un trifingulo
 
Pdigina del libro: 101
 
Tiempo aproximado: I hora-clase
 
Principios cognoscitivos 

Cuando ya el alumno es capaz de diferenciar 
las regiones de las figuras geom6tricas, estd 
preparado para reconocer los elementos de un 
poligono. En esta Lecci6n se abordard la figura 
de 3 lados: el tridngulo, que es el poligono mds 
simple que existe (con s6lo dos segmentos
rectilineos no es posible construir una figura
cerrada). 

A este nivel se reconocerdn finicamente los 
lados y v6rtices como elementos del tridngulo, 
ya que la noci6n de Angulo se introducird hasta 
Tercer Grado (para introducir ngulos se 
requiere conocer los rayos, pues 6stos 
constituyen los lados de un dngulo, ver figura15.3).Id 

Para introducir la noci6n de v~rtice (que en la 
figura es un punto) es muy titil el t6rmino
"esquina" que los alumnos generalmente 
conocen. Los lados deben identificarse como 
segmentos rectilineos, discriminando aquellas
figuras de 3 lados con algtin lado no rectilineo 
(ver figura 15.4). 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC Establecerdn procedimientos para 
identificar los elementos de un tridngulo.

OHO Identificardn lados y v6rtices en un 
tridngulo dado. 

OCF Elaborardn la noci6n de "lado" y
"vrtice" de un tridngulo. 

OCI 	 Emplearn correctamente los t~rminos 
"lado" y "vrtice" de un tridngulo al 
identificar los elementos 
correspondientes. 

OAC 	 Planteardn situaciones donde se aplique 
la identificaci6n de elementos de un 
tridngulo. 

OAF 	 Resolverdn problemas donde se aplique 
laidentificaci6n de tridngulos y sus 
elementos. 

Implementaci6n didictica
 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
 
el maestro podrd:

IHC Presentar a los alumnos varios triAngulos 

elaborados con material concreto (ver figura 


Elementos de un tri6ngulo 

Lado 

v6rtice 

Un tri6ngufo fiane3 lados rectilineos
 
y3 v6rtices.
 

Identifiquemos los triangulos

nii em slsti n uo
del rompecabezas: 

0 d 	 c b 
I- af 

k 

q 

(cen'o uo) 	 101 

A 

0 

c 
Aigulo A011 rrldngulo CDE
 
L,dos: UA y 61 Lados: CT,C, y )
 
Vrllce: 0 Wrtlces: C,Dy E (fig. 15.3)
 

rrhngulo No esIrhingulo No estrhingulo 

Mg. IS3) 
1 
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*propongan 

Con reglas de madetra con orlficos Cinta o cord6n 

para sarhs tamafios),tOpos 


de tr ,inguos. 


S, --. ase id adera o cartncillo 

T/ " ' ' 
cas aoh.cl.s 

='--' '="
"y

• r Ciltashstaohus 

(ig. 	 15.5)_ 

15.5) y solicitar que identifiquen elementos en
los tridngulos. Pedir que expliquen sus 
respuestas.
IHO Presentar en ]a pizarra una colecci6n de
tridngulos de diferentes tamafios y colores,
solicitar a los alumnos que discriminen sus 
"bordes" y sus "esquinas". 

Pigina 10. 
ICF Auxilidindose de ]a figura presentada en el 
texto explicar a los alumnos que los tridngulos
constituyen una figura geomdtrica de 3 lados 
rectilineos y 3 vertices. 

Sefialar que el tridngulo no incluye los puntos
de su interior sino finicamente sus bordes, que
llamaremos lados y son segmentos rectilineos. 
Los vertices (que el alumno probablemente
identifica como "esquinas") tambi~n son 3 y en 
la figura estardin constituidos por puntos
designados por letras mayfisculas A, B, C, etc. 
ICI Presentar colecciones de tridingulos (tanto 
en material concreto como dibujado en el 
pizarr6n) de diferentes colores y tamafios y
solicitar que utilicen correctamente los 
t~rminos "lado" y "v6rtice" al identificar los 
elementos correspondientes. 

IAC Incentivar a los alumnos para que

situaciones donde se aplica la
 

identificaci6n de elementos de un tridngulo.
 

PAgina 101 
IAF "Identifiquemos los tridngulos del 
rompecabezas:". Orientar a los alumnos para 
que en la colecci6n de figuras del 
rompecabezas identifiquen las que cumplen Ia
condici6n de tener 3 vdrtices y 3 lados 
rectilineos. Al resolver el ejercicio con los 
alumnos explicar en cada caso porqud una
determinada figura es o no es tridngulo. La 
soluci6n del ejercicio es la siguiente: Hay 4trid.ngulos identificados con letras "f", "n", "I" 

"k9.
 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son apaces de: 

1. Identificar lados y vertices en un triingulo 
dado. 

2. 	Emplear correctamente los t~rminos "lado" y
"v~rtice" al identificar los elementoscorrespondientes en un trid1ngulo.

3. Resolver problemas donde se aplique la 
identificaci6n de tringulos y sus elementos. 
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Lecci6n 44: Clasificacion de triangulos
segfin ia congruencia de sus lados 
Pdginas del libro: 102-103 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Principios cognoscitivos 
Una vez que el alumno reconoce tridngulos y
sus elementos se pueden introducir criterios 
para clasificarlos. En un primer momento se
clasificardn atendiendo el criterio de 

congruencia de sus lados, distinguiendo 3 

clases de tridngulos: 

1. Equildtero: los 3 lados congruentes; 
2. Is6sceles: 2 lados congruentes;
3. Escaleno: Ningfin par de lados congruentes. 

En un 	principio la clasificaci6n debe hacerse 
dando 	la informaci6n de cules lados son 
congruentes (indicando las medidas de los 
lados del trifingulo) y solo posteriormente
solicitar a los alumnos que midan las 
longitudes y clasifiquen los trifingulos. Para que
el alumno compare la longitud de los lados 

debe utilizarse preferentemente compAs y/o

regla graduada en centimetros o pulgadas. 


Como parte del desarrollo de los contenidos 
referidas al area de Informdtica, se introduce 
en esta Lecci6n un ejercicio de clasificaci6n detridngulos donde se presenta un sencille 
algoritmo de 3 pasos para que los alumnos 
vayan 	desarrollando habilidades en seguir
instrucciones en un proceso. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerdn procedimientos para
clasificar triAngulos.

OHO Clasificardn tridngulos considerando la 
congruencia de sus lados. 

OCF Elaboraran las nociones de Triangulo
Equildtero, Is6sceles y Escaleno. 

OCI 	 EmplearAn correctamente los terminos 
"Equildtero", "Is6sceles" y "Escaleno" al 
identificar los triAngulos
correspondientes. 

OAC 	 Propondrdn situaciones donde se aplique
la clasificaci6n de tridngulos por 
congruencia de sus lados. 

OAF 	 Resolverdn problemas donde se aplique
la clasificaci6n de tridngulos por
congruencia de sus lados. 

Implementacion ddgctica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n,

el maestro podrd: 


Clasificaci6n do tri6ngulos 
segqtn la congruencia de sus lados 
Con tres lados Con dos lodos Sin lados 
congruentes: congruentes: congruentes: 

A .
 
trifngulosI" tri6ngulos 

equileros isr6sceles trioescalenos 
Clasifiquemos los siguientes tri6ngulos, 
dada la longitud do cada uno do sus lados: 

A 2 

3 /b\ 

24 

2 

24 / 4 
3 

5 3 

/i: 
4 	 3 

3 2 

102 (cientodos) 

IHC Presentar a los alumnos una colecci6n detriAngulos de diferentes tamafios y colores, y
solicitar que los clasifiquen siguiendo algfin
criterio. Pedir que justifiquen su clasificaci6n. 
IHO Utilizando la misma colecci6n de 
tridngulos del objetivo anterior, solicitar a los 
alumnos que los clasifiquen en base a la 
congruencia de sus lados, diferenciando los que
tienen tres lados congruentes, los que s6lo 
tienen dos lados congruentes y los que no 
tienen nigfin par de lados congruentes.
Presentar variados tipos de ejercicios de 
clasificaci6n de tridngulos. 

Piigina 102 
ICF Auxilinndose de las figuras presentadas en 
el texto explicar a los alumnos las nociones de
 
Tridngulo Equildtero, Is6sceles y Escaleno.
 
Equildtero: sus 3 lados congruentes.
 
Is6sceles: 2 lados congruentes.
 
Escaleno: Ningfin par de lados congruentes.
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presentardn como clases disjuntas (un tridngulo empleando unaO reglses equilitero, is6sceles o escaleno, pero s61oemeadunreagaudancntero n aa lauen centimetros 

Midamos los lados yclasifiquemos 
los tri6ngulos: 

Sb 

Clase de trl6ngulo ldentlflcacl6n / 

Equil6toro
Is6sceles b, 
Escaleno 

Vamos a clasificar: 
1. Dibujemos los tri6ngulos que tienen 

como v6rtices los puntos indicados: ___________________g 

C F 

A. . 

2. Midamos la longitud de sus lados. 
3. Clasifiquemos los trid6ngulos. 

(cento 103resj 

El maestro recordard que en cursos superiores 
se considera que los tringulos equilhteros son 
tambien is6sceles, pero a este nivel se 

eunaposbildt i paracaas oecaso,
una posibilidad para cada caso). 

PAgina 102 
ICI "Clasifiquemos los siguientes tridingulos, 

dada la longitud de cada uno de sus lados:". 
Orientar a los alumnos para que utilizando las 
nociones presentadas en el objetivo anterior 
clasifiquen los tridngulos que se presentan en la 
pdgina. Es importante que en un principio los
ejercicios no impliquen medir los lados de los 
tridngulos sino finicamente clasificarlos por el 
criterio de nfimero de lados congruentes. 

Al resolver los ejercicios con los alumnos debe 
procurarse hacer referencia constantemente al 
porqu6 se clasifica un tridngulo en determinada 

categoria (por ejemplo, el tridngulo "a" es
Is6sceles porque tiene 2 lados congruentes,el 
tridngulo "b" es Equilhtero porque tiene sus 3
lados congruentes, etc.). La soluci6n al ejercicio 
es la siguiente: 

Tridngulo Clasificaci6n 

a Is6sceles 

b 
Equihitero 

c Escaleno 
d Escaleno 

e EquilAtero 
f Is6sceles 

Equihitero 

h Is6sceles 

i Escaleno 

IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se presente la 
clasificaci6n de tridngulos por congruencia de 
sus lados. 

Pigina 103 
IAF "Midamos los lados y clasifiquemos los 
tridngulos:". Orientar a los alumnos para que 

midan los lados de cada uno de los 6 tridngulosde la figura y luego los clasifiquen segfin la 
congruencia de sus lados. En este tipo de 
ejercicio se pretende que el alumno, ademds de 
aplicar la clasificaci6n de tridngulos, ejercite el 
procedimiento de medici6n con su regla 
graduada. La soluci6n del ejercicio es la 
siguiente: 

Clase de tringulo Identificacin 
Equilhtei'o a 

Is6sceles b, d y f 

Escaleno c y e 
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"Vamos a clasificar:". Este ejercicic. Js de
 
mayor grado de dificuliad que el anterior pues

implica construir los trinmgulos y seguir un
 
algoritmo sencillo. En el primer paso los
 
alumnos deberdn calcar los puntos en su
 
cuaderno y trazar el tridngulo que tiene como
 
vertices dichos puntos. Luego medir la longitud

de los lados del tridingulo y finalmente,
 
clasificarlo segfin el nfimero de lados
 
congruentes. La soluci6n del ejercicio es la
 
siguiente:
 
Tridingulo ABC es equildtero
 
Tridngulo DEF es escaleno
 

Paut.s evaluativas
 

Vorificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Clasificar tridngulos en base a la congruencia 
de sus lados. 

2. Emplear correctamente los tdrminos 
"Equildtero", "Is6sceles" y "Escaleno" al 
identificar los tridngulos correspondientes.

3. Resolver problemas donde se aplica la 
clasificaci6n de tridngulos segfin la 
congruencia de sus lados. 
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Lecci6n 45: Perimetro de un triaingulo 
Pdgina del libro: 104
 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase
 

Principios cognoscitivos 

Ordenar segmentos por su longitud es una 
actividad relativamente ficil para el alumno 
porque de alguna manera se asemeja al 
ordenamiento que el alumno prictica con
diversos objetos (lIpices, palillas, cintas, etc.), 
pero la aplicaci6n de la noci6n de longitud al 
contorno de una figura o de una regi6n itnplica
mds observaci6n y abstracci6n de su parte.

Para que el alumno est en capacidad de 

com-rcnder ]a noci6n de perimetro (palabra de 
origen griego que s,'gnifica medida de 
alrededor) de una figura son indispensables dos 
condiciones: 
1. Identificar claramente los elementos de la 

figura (al menos lados y vertices);
2. Considerar la distancia como susceptible de 

ser dividida y luego como la suma de las 
paTes. 

La primera condicion es necesaria para que el 
alumno pueda medir la longitud de cada uno 
de los lados del tridngulo, identificando silongitud como la distancia entre cada par de 

vertices que sirven de extremos al segmento. 

La seguncla condici6n permite que el alumno
 
comprencla el perimetro como la suma de las

longitudes de los lados del tridingulo. 


La noci6n de perimetro de una figura o regi6n 
tiene muchas aplicaciones tarto en geometria 
como en problemas de la vida diaria por lo que 
su aprendizaje y prictica es muy importante.Objetivos 
A1 o sta cPara 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Establecern procedimientos para medir 
triangular. 

0trinar eexacta 


0110 Determinarin el perimetro de una figura 

o regi6n triangular.

OCF Elaborarn Ia noci6n de perimetro deuna figura o regi6n triangular. 

OCI 	 Expresardn correctamente el perimetro 
de un triingulo o regi6n tridngular enterminos numericos y de la unidadpatr6n seleccionada, 

OAC Propondrdn situaciones donde se aplique
el perimetro de una figura o regi6n
triangular.

OAF Resolverdn problemas donde se aplique
el perimetro de una figura o regi6n 
triangular. 

Perimetro do un tri6ngulo 

2 3 

4 

,.
 
2 . "-. 3 

4 

.
 
2 ,"4 3 

Perimetro: 2+ 4 + 3 = 9 
Perimotro de un tri6ngulo es lasuma 

[de lasIongitudes de sus lados. 
Calculemos el perimtro: 

T6ngulo Perimetro 

2 4 
5 +[L+E=-

/ \3 

4 

2/ 2
 

2 

04 (,io..to)
 

Implementaci6n didactica 
implementar los objetivos de esta lecci6n,el maestro podrd: 

IHC Presentar a los alumnos una colecci6n detridngulos de diferentes colores v tamafios,
cuidando que la longitud de sus lados sea 

en cm o er.pulg., y solicitar que midan 
el contorno de los tridingulos. Pedir que
justifiquen el procedimiento utilizado. 
IHO Utilizando ]a misma colecci6n detriaingulos del objetivo anterior, solicitar a los 
alumnos que determinen la medida del 
conono detrminula midido lcontorno de los tridingulos, midiendo la
longitud de cada uno de los lados de las figurasy sumando los resultados. Presentar varios 
ejercicios.
 

PAgina 104 
ICF Auxilidndose de la figura presentada en el 
texto, explicar a los alumnos que ]a medida del 

126 



contorno de una figura tridngular se denomina 
perimetro, y que ei mismo es la suma de las 
longitudes de sus lados. 
ICI "Calculemos el perimetro:". Orientar a los 
alumnos para que resuelvan los ejercicios 
propuestos calculando a cada tridngulo su 
perimetro en cm, verificar que los alumnos 
expresen correctamente el perimetro de cada 
tridngulo en t6rminos num6ricos y de la unidad 
patr6n seleccionada (centimetros en los 
ejercicios del libro).
IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se aplique el 
perimetro de una figura o regi6n triangular.
IAF Plantear problemas tales como: 
I. Dibujar en la pizarra tridngulos de diferentes 

tamafios y colores, indicando la longitud de 
cada lado y la unidad de medida 
correspondiente. Solicitar que calculen sus 
perimetros.

2. 	Dado un terreno de forma triangular, indicar 
las dimensiones de cada lado y solicitar que
calculen cuanto alambre se necesitaria para
cercarlo con 1, 2 y 3 hileras. 

Pautas evaluativas
 

Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Determinar el perimetro de una figura o 
regi6n triangular.

2. 	Expresar correctamente el perimetro de un 
tridngulo en t6rminos num&ricos y de la 
unidad patr6n seleccionada. 

3. Resolver problemas donde se aplique el 
per,,netro de una figura o regi6n triangular. 
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Lecci6n 46: Elementos
 
de un cuadrilitero
 
Piginas del libro: 105-106
 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase
 

Principios cognoscitivos
 

Respetando el principio "de lo mis simple a
 
los mis complejo" en esta Lecci6n se abordari
 
los poligonos de 4 lados: Cuadriliteros.
 
Aun cuando hay una variedad de poligonos Elementos de un cuadrilftero
 
cuadriliteros (irregulares, trapecios,

paralelogramos, rectingulos, rombos, 

cuadrados, etc.), ver figura 15.6, esta Lecci6n lado 

s, 

' ," 


no se orientari al reconocimiento de los tipos 


de cuadrilteros sino a la identificaci6n de sus - d

elementos: lados, vdrtices y diagonales. 

Para ]a discriminaci6n entre lados y diagonales, vetice
el punto de referencia es la noci6n de vertices l On cuadrildtero tiene 4 v6rfices,
consecutivos: los lados del cuadriItero unen 4 lados rectilineos y2 diagonales.
vdrtices consecutivos mientras que las
 
diagonales son segmentos que unen v~rtices no Identifiquemos los cuadril6teros
 
consecutivos; por lo que previamente deben en las siguientes figuras:

realizarse con los alumnos ejercicios de (< 7
identificaci6n de pares de v&tices de cada tipo.
 

Objetivos 	 2 
48 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 9 

OHC 	Establecerin procedimientos para

identificar cuadrilhteros y sus elementos. 
 (cenlo cnco 105

OHO Identificarin v6rtices, lados y diagonales
 
de un cuadrildtero.
 

OCF Elaborarin la noci6n de "diagonal",

"lado" y "vrtice" de un cuadrilitero.
 

OCI 	 Utilizarin correctamente los tdrminos
 
"lado", "v~rtice" y "diagonal" de un
 
cuadrilhtero.
 

OAC 	 Propondrin situaciones donde se utilice 
la noci6n de cuadrilhtero y sus
elementos. i.Cuadrlldtero Irregular 2.Trapeclo 3. Trapeclo Is6sceles 

OAF 	 Resolverin problemas donde aparezcan
lados, v~rtices y diagonales de un 
cuadrildtero. 

Implementaci6n didictica 
Para implementar los objetivos de esta lecci6n, .g 

el maestro podri: 4.Paralelograo 5.Rectingula 6.Rambo 

IHC Presentar un conjunto de figuras 
geomdtricas que incluya:
1. diferentes tipos de cuadriliteros (ver figura 

15.6);
2. figuras de lados curvilineos (de 3, 4, 5 y mis 7.Cuadrado 	 (ng. 15.6)

laus). 
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Idenifiquemos lados, v6rtices y diagonales
seualados en cada cuadrilatero: 

Al 

tSolicitar 

Identifiquemos las figuras que farmans 
al trazar a diagonal AC a cada cuadrilatero: 

B C 

A 

A D 

B c B c 

AD A 

106 ,en,o ,.,, 

Solicitar que identifiquen los cuadrilhteros y
sus elementos. Pedir que justifiquen su 
identificaci6n. 
Pigina 105 

IHO Auxili~ndose de la figura, introducir a 

nivel grdfico, las nociones de lado, v6rtice y

diagonal de un cuadrildtero. 


"Identifiquemos los cuadrildterosen las 

siguientes figuras:". Orientar a los alumnos
 
para que resuelvan el ejercicio propuesto de
 
identificaci6n de figuras.

ICF Explicar a los alumnos que:
 
- Los lados del cuadrildtero unen vrtices
 

consecutivos; 
- Una "diagonal" de un cuadrilhtero es un 

segmento cuyos extremos son dos vrtices no 
consecutivos del cuadrildtero; 

- Dos lados consecutivos del cuadrilhtero s6lo 
tienen en comfin un vrtice; 

- Los diagonales se cortan en un punto
 
intermedio.
 

Pagina 106 
ICI "Identifiquemos lados, vertices y
diagonales sefialados en cada cuadrilatero:". 
Orientar a los alumnos para que resuelvan losejercicios propuestos de identificaci6n de 
elementos de un cuadrildtero. 

"Identifiquemos las figuras que se forman altrazar la diagonal AC a cada cuadridatcro:". 
a 	los alumnos que calquen las figuras 

en 	sus cuadernos y desarrollen el ejercicio.
Deben identificar los tridtngulos que se formanal 	trazar una diagonal a un cuadiildtero. 
IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se utilice lanoci6n de cuadrilhtero y sus elementos. 
IAF Presentar una colecci6n de figuras que 
contengan tridngulos, cuadrilteros y figuras de 
lados curvilineos. Solicitar que identifiquen loscuadrilhteros como las figuras con 4 lados
rectilineos. Pedir que identifiquen los v6rtices y 
lados, y luego tracen sus diagonales. 

Presentar problemas donde a partir de las 
diagonales tracen los ctiadrilhteros
 
correspondientes.
 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Identificar vrtices, lados y diagonales de un 
cuadrilhtero.2. 	Utilizar correctamente los t6rminos "lado",
"v6rtice" y "diagonal" de un cuadrilhtero. 

3. Resolver problemas donde aparezcan lados, 

vertices y diagonales de un cuadrildtero. 
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Lecci6n 47: Perimetro de un 
cuadrilitero 
Piginas del libro: 107-108 
Tiempo aproximado: 1 hora-clase 

Principios cognoscitivos 

Los mismos Principios cogAoscitivos de la 
Lecci6n 45 "Perimetro de un tridngulo", s6lo 
cambiando trifngulo por cuadrilAtero. 
Objetivos 

Al 	concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Establecerdn procedimientos para medir 
el perimetro de una figura o regi6n 
cuadrildtera. 

OHO Determinardn el peiimetro de una figura 
o regi6n cuadrilItera. 

OCF Elaborardn la noci6n de peimetro de 
una figura o regi6n cuadrildtcra. 

OCI 	 Expresardin correctamente el perimetro 
de una figura o regi6n cuadrildtera en 
terminos numdricos y de la unidad 
patr6n seleccionada. 

OAC 	 Propondrdn situaciones donde se aplique 
el perimetro de una figura o regi6n 
cuadrildtera. 

OAF 	 Resolverin problemas donde se aplique 
el perimetro de una figura o regi6n 
cuadrilatera. 

Implementaci6n didfictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Presentar a los alumnos una colecci6n de 
cuadrildteros (que incluya cuadrildteros 
irregulares, trapecios, paralelogramos, 
rectdngulos, rombos y cuadrados) de diferentes 
tamafios y colores, cuidando que las longitudes 
de sus lados sean exactas en cm o en pul., y 
solicitar que midan el contorno de los 
cuadrildteros. Pedir que justifiquen el 
procedimiento utilizado. 
IHO Utilizando la misma colecci6n de 
cuadrilfteros del objetivo anterior, solicitar a 
los alumnos que determinen la medida del 
contorno de los cuadrilteros, midiendo la 
longitud de cada uno de los lados de las figuras 
y sumando los resultados. Presentar varios 
ejercicios. 
PAgina 107 

ICF Auxilidndose de la figura presentada en el 
texto, explicar a los alumnos que la medida del 
contorno de una figura cuadrildtera se 
denomina perimetro, y que el mismo es la 
suma de las longitudes de sus lados. 

Perimetro do un cuadrilatero 

-

4 

Perimetro: 4 + 6 + 5+ 9= 24 
Perimetro de un cuodriltero es lo sumo 

[de las longitudes de sus lados. 

Calculemos el perimetro: 
Cuodrl6tero Perimetro 

2 

4 

3 

2 2+-]+L-]+EI=D-

2 
3 2 

4 

3 2 

5 

(c..,nto 	 107set) 

ICI "Calculemos el perimetro:". Orientar a los 
alumnos para que resuelvan los ejercicios 
propuestos calculando a cada cuadrildtero su 
perimetro en cm, verificar que los alumnos 
expresen correctamcnte el perimetro de cada 
cuadrildtero en terminos num6icos y de la 
unidad de longitud seleccionada (centimetros 
en los ejercicios del libro). 
IAC Incentivar a los alumnos para que 
propongan situaciones donde se aplique el 
perime'ro de una figura o regi6n cuadrildtera. 
IAF Plantear problemas tales como: 
1. Dibujar en la pizarra cuadrildteros de 

diferentes tipos, tamafios y colores, 
indicando ]a longitud de cada lado y la 
unidad de medida correspondiente. Solicitar 

que calculen sus perimetros. 
2. 	Dado un terrerno de forma cuadrildtera, 

indicar las dimensiones de cada lado y 
solicitar que calculen cuAnto alambre se 
necesitaria para cercarlo con 1, 2 6 3 hileras. 
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Usando Ia regla dibujemos los cuadril'teros 
que tienen coma v6rtices los puntos indicados 
y calculemos sus perimetros en cm: 

K. 

G 

A. 
D EA 

Resolvamos: 

Jos6 corri6 dos veces alrededor de la cancha. 
Calculemos cu6ntos metros recorri6. 

120m 

60 60 

S -.. 120m 

i08 (oento ocho) 

Pagina 108 
"Usando la regla dibujemos los cuadrildteros 
que tienen como vrtices los puntos indicados 
y calculemos sus perimetros en cm:". Orientar 
a los alumnos para que calquen los vrtices en 
sus cuadernos, coPstruyan los tres cuadrildteros 
utilizando la regla, y a continuaci6n les 
calculen su perimetro en centimetros. 
"Resolvamos:". Orientar a los alumnos para 
que resuelvan el ejercicio propuesto, aplicando
la noci6n de perimetro. La soluci6n del 
ejercicio es la siguiente: El perimetro de la 
cancha es 360 metros. Como Jos&corri6 dos 
veces alrededor del campo, recorri6 un total de 
720 metros. 

Pautas evaluativas 

Verificar si los alumnos son capaces de: 

I. 	Determinar el perimetro de una figura o
 
regi6n cuadrilatera.
 

2. 	Expresar correctamente el perimetro de unafigura o regi6n cuadrildtera en t~rminos 
numdricos y de ]a upidad patr6n
seleccionada.

3. Resolver problemas donde se aplique el 
perimetro de una figura o regi6n
 
cuadrildtera.
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LecciOn 48: Circunferencia 
Pfginas del libro: 109-111 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

A partir de las caras curvilineas del cilindro y 
el cono, el alumno ha abstraido la regi6n 
circular y puede abordarse ahora ]a 
circunferencia como figura geomdtrica. La 
circunferencia se define como el conjunto de 
los puntos del piano que estdn a una distancia
"r" de un punto fijo "C" denominado el centro 
(ver figura 15.7). 

El radio, que normalmente se representa por la 
letra "r", se identifica como un segmento 
rectilineo que tiene como extremos el centro de 
la circunferencia y un punto de la misma. El 
did1metro es un segmento rectilineo que pasa 
por el centro y con sus dos extremos en la 
circunferencia. De acuerdo con las nociones 
anteriores, una circunferencia posee mis de un 
radio y un diimetro, realmente cada una tiene 
un niimero infinitamente grande de radios y 
didmetros. 

Como a este nivel no se presentan definiciones 
sino nociones, deberd introducirse la idea de
"puntos equidistantes de un punto fijo C" a 
trav~s de ejercicios pricticos tales como: 

1. Con un clavo o estaca y un cordel, trazar 
una circunferencia en el piso o en el patio. 

2. Con un alumno sirviendo de centro y una 
cuerda, colocar a los demas alumnos 
formando una circunferencia alrededor del 
primer alumno. 

3. En el pizarr6n, con cordel y tiza, trazar 
circunferencias de diferentes medidas y 
colores. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos:
 

OHC Propondrdn procedimientos para 
identificar figuras circulares. 

OHO Identificardn circunferencias en una 
colecci6n de figuras dada. 

OCF Elaborardn la noci6n de circunferencia, 
centro, radio y didmetro. 

OCI Empleardn correctamente los t&rminos 
"circuferencia", "centro", "radio" y 

"didmetro" al identificar las figuras y 
elementos corrspondientes. 

OAC Planteardn situaciones donde se apliquen 
las nociones de circunferencia, centro, 
radio y didmetro. 

Circunferencia 
Observemos: 

... 

Los nihios est6n trazando una circunferencia. 

Identifiquemos las circunferencias: 

(cienlo...... 109 

c:cntro
 

d:radio 
d: didimctro 

(fig. 15.7) 

I 

OAF 	 Resolverdn problemas donde apliquen 
las nociones de circunferencia, centro, 
radio y didmetro. 

Implementaeion didactica 

Para implementar los objetivos de esta leccion, 
el maestro podrd: 

IHC Presentar una colecci6n de figuras de 
lados curvilineos, de diferentes tamafios y en 
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Elementos de una circunferencia 

di6metrol--

Iradio 
centro' 

AC 

centro 0 radio C di6metro A-B ]-j 

Identifiquemos centros, radios ydiametros 
en cada circunferencia: 

D I Uy zV 


1Mj YD 

110 (oento de:) 

diferentes posiciones (ver figura 15.8). Solicitar 
a los alumnos que identifiquen cudles tienen 
forma circular. 

0 
() 


Pedir que justifiquen el porqu6 de los 
resultados. 
Pigina 109 

IHO Auxili~ndose de la figura, introducir la
noci6n de circunferencia a nivel puramente 
grifico y solicitar que utilicen dicha noci6n 

Dibujemos una circunforencia
 
cinociendo la medida del radio:
 

0 
Dibuiemos una semicirciinferencia conociendo 
el centro y la medida del radio: 

A, 
Dibulemos can el maestro: 

(cientoonce)111 

para resolver "Identifiquemos las 
circunferencias:". 

Como a este nivel no deben presentarse
definiciones, la noci6n de circunferencia deberdintroducirse a travds de ]a manipulaci6n 
directa y la observaci6n, por lo que se sugieren
ejercicios prdcticos como los mencionados en 
los Principios cognoscitivos.
Para introducir las nociones de radio y
didmetro se sugieren actividades como las 
siguientes: 
1. Dada una circunferencia con su centro: 

a) Pedir a los alumnos que tracen distintos 
segmentos rectilineos partiendo del centro 
a un punto cualquiera de lacircunferencia;

b) Pedir que midan la longitud de los 

distintos segmentos rectilineos y 
comparen los resultados (debe procurarse 
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que la longitud del radio sea exacta en la
 
unidad patr6n seleccionada: cm o pulg.).
 

2. Dada la misma circunferencia con su centro: 
a) 	Pedir a los alumnos que tracen distintos
 

segmentos rectilineos que pasando por el
 
centro toquen dos puntos cualesquiera de
 
la circunferencia;
 

b) Pedir que midan los segmentos y los 
comparen; 

c) Pedir que comparen la medida de los ( g5.9)1 	 ig. 15.10) 

segmentos del centro a la circunferencia 
con la medida de los segmentos que pasan 
poriel centro y tocan dos puntos de la 
figura. (0* 

Pagina 110 

ICF "Elementos de una circunferencia". 
Explicar a los alumnos que la circunferencia es 
una figura curvilinea en el que todos sus 
puntos estdn a igual distancia del centro. 

(fig. 5.11)(fig. 15.12)j 

Explicar que en una circunferencia, todo 
seginento rectilineo con un extremo en el 
centro y el otro en ]a figura se denomina 
"radio" y los segmentos rectilineos que pasan 
por el centro y sus extremos son dos puntos de / 

la circunferencia se laman "didmetro". j
 
Explicar que hay cualquier cantidad de radios ,.
 

y didmetros en cada circunferencia. -.. ,, ..
 

Pigina 110 	 " / ,I 

ICI "Identifiquemos centros, radios y (ig.15.13) (ig. 15.14) 

didmetros en cada circunferencia:". Orientar a 
los alumnos para que resuelvan los ejercicios circunferencia central de una cancha de ffitbol, 
propuestos utilizando correctamente los etc.). 
t6rminos "circunferencia", "radio" y 
"didmetro". La soluci6n del ejercicio es: Piigina 111 
Figura con centro K: radios KE, KP y KID; IAF "Dibujernos una circunferencia 
didmetro DI-P conociendo la medida del radio:". Auxilidndose 
Figura con centro 0: radios OX, OU, O, O-Z de la figura presrfntada en el texto, explicar a 
y OV; didmetros XZ y UV. los alumnos c6mo trazar una circunferencia 
Figura con centro 0: radios O-A, O y OC; utilizando compds y conociendo la medida de 
didmetro CB. su radio. Es importante que el alumno aprenda 
Figura con centro Q: radios Q1P y Qj-O; a tomar la medida del radio directamente de la 
didmetro P-0. regla con las puntas del compds. 
IAC Pedir a los alumnos que hagan una lista 
de situaciones donde se apliquen la noci6n de "Dibujemos una semicircunferencia 
circunferencia (un perro amarrado a una estaca conociendo el centro y la medida del radio:". 
corriendo en una circunferencia, el recorrido de Utilizando la figura presentada en el texto, 
los bueyes en el trapiche, las lineas de la explicar como trazar una semicircunferencia 
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conociendo la medida de su radio. Sefialar que
todo didmetro divide a la circunferencia en dos 
semicircunferencias. 

"Dibujemos con el maestro:". Orientar a los
 
alumnos para que construyen y coloreen las
 
figuras siguiendo las instrucciones siguientes:

A. 	Figura de la derecha 

I. Con radios de 2 cm, 4 cm y 6 cm trazar 3 
circunferencias conc~ntricas (se llama 
circunferencias conc~ntricas a los que
tienen el mismo centro), ver figura 15.9;

2. Trazar un segmento que sea un didmetro 
de la circunferencia mayor 
(ver figura 15.10);

3. Colorear las regiones formadas. 
B. 	Figura de la izquierda

1. Con un radio de 4 cm trazar una
 
circunferencia (ver figura 15.11);


2. 	Con centro en un punto cualquiera en la 
circunferencia trazar un arco que pasando 
por el centro corte a la circunferencia en 
dos puntos (ver figura 15.12);

3. Con centro en los puntos donde el arco 
cort6 a la circunferencia, trazar dos 
nuevos arcos de iguales caracteristicas 
(ver figura 15.13);

4. 	Repetir el proceso hasta trazar 6 arcos 
(ver figura 15.14);

5. Colorear seg~in figura. 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Identificar figuras circulares entre un 
conjunto de figuras de lados curvilineos. 

2. 	Utilizar correctamente los t~rminos "radio" 
y "diimetro" al identificarlos en una
 
circunferencia.
 

3. Resolver problemas donde se apliquen las 
nociones de circunferencia, radio y
didmetro. 
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___ 

UNIDAD 16: FIGURAS SIMETRICAS 
ecci~n 49: Simetria en 


figuras planas

Pdginas del libro: 112-114 

Tiempo aproximado: 3 horas-clase 


Principios cognoscitivos 

A este nivel, se considerarA que una figura es 
sim~trica respecto a una recta eje, cuando las 
partes en que es dividida coinciden en todos 
sus puntos al superponerlas. Debe recordarse 
que una figura puede tener uno, varios o 

ningfin eje de simetria.
 

Esta propiedad geom&trica es percibida por los 
alumnos desde temprana edad, cuando 
descubren partes simitricas en el cuerpo
humano (en sus dos manos, sus piernas, orejas, 
etc.). Tambi~n es fficilmente visualizada 
cuando se dobla una hoja de papel de manera 
que ambos lados coincidan pane por parte. Los 
tri~ingulos y cuadrilteros tienen en algunos 
casos varios ejes de simetria (ver figura 16.1) 
por lo que la noci6n puede ser afianzada con
 
ejercicios de identificaci6n.
 

El concepto de simetria puede ser ampliado a
 
cualidades que van mdis alli de la forma, por

ejemplo el color, en este caso una figura seri 

sim~trica respecto a un eje si las dos partes en 

que queda dividida la figura coinciden en 

todos sus puntos al superponerlas y ademds 

coinciden los colores parte por parte. 


La noci6n de simetria es importante no s6lo 
para el conocimiento matemditico, sino para el 
desarrollo en el alumno de los conceptos de 
armonia y equilibrio. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establccerdn procedimientos para 
encontrar panes sim~tricas en tridngulos, 
cuadrildteros y circunferencias. 

OHO Encontrardin panes sim~tricas en figuras
triangulares, cuadrildteras y circulares 
respecto a un eje dado. 

OCF Reelaborardn la noci6n de "simetria" en 
figuras planas respecto a un eje dado. 

OCI 	 Emplearfin correctamente la expresi6n 
"es sim6trica", al reconocer la propiedad 
de simetria, en una figura plana.

OAC 	 Planteardn situaciones donde empleen la 
propiedad de simetria en una figura 
plana. 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
oci Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

I SM WA 

Simetria en figuras pianos 
Identifiquemos las figuras que son sim6tricas 
respecto al eje dibujado: 

/ 

(A 

,/ 

00 I 
( (jII
 

__,_ ,I

000
00I 

112cena doce) 

A:
'rIfiiiguho 'lriingulo "lrinHinguhoElulhtero Issceles Escleno 

Cu'irlltcro iiscelv% ,rpecinParaIIIIgraino 

Irregular 

' [ - " 
- , 

<Iwda"'
 
rec igulo rHII , UIc,,,
 

Mg.16.) 
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Copiemos y dibujemos [a parte sim6trica 
de cada figura: 

I //////// //. 

/ 
/ 

(ciento trece) 113 

OAF Resolver~n problemas grdficos 
empleando la noci6n de "simetria" en 
figuras planas. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Como en Primer Grado se trabaj6 con 
regiones recortadas en papel, ya en Segundo 
Grado puede trabajarse con figuras trazadas de
formas irregulares, triangulares, cuadrildteras y
circulares. Presentar a los alumnos figuras 
como las mencionadas y solicitar que 
encuentren en las mismas, panes sim6tricas 
respecto a un eje dado. Solicitar que justifiquen
c6mo encontraron el o los ejes de simetria. 

Debe procurarse que dentro de la figuras
presentadas se incluyan tridngulos (equildteros,
is6sceles y escalenos), cuadrildteros (cuadrados, 

Identifiquemos cuales figuras son sim6tricas 
respecto a los ejes dibujados: 

. 

: 

Encontremos todos los ejes de simetria 
de coda figura: 

I14 (cientocolorce) 

rectdngulos, paralelogramos, rombos, trapecios 
y cuadrilAteros irregulares sin mencionar sus
 
nombres), circunferencias y
 
semicircunferencias. 

Pfigina 112 
IHO "Identifiquemos las figuras que son 
sim~tricas respecto al eje dibujado:". Orientar alos alumnos para que identifiquen las figuras 
que son sim6tricas respecto al eje dibujado. 

Aclarar que en los ejemplos que incluyen
colores, para que la figura sea sim6trica, las 
panes correspondientes deben ser tambi6n del 
mismo color. A continuaci6n plantear ejemplos 
con figuras triangulares, cuadrildteras y
circulares. 
ICF Explicar a los alumnos, partiendo de unafigura trazada, la noci6n de simetria respecto a 
ur cje, sefialando que cuando las panes en que
Ja figura es dividida L-inciden en todos sus 
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puntos al superponerlas la figura es sim6trica 
respecto a ese eje. Conviene insistir que una 
figura no es sim6trica por si misma, sino que es 
sim~trica respecto a un eje. 
ICI Pedir a los alumnos que empleen 
correctamente el t6rmino "simdtrica", al 
reconocer esa propiedad en una figura plana.
IAC Proponer a los alumnos que ejemplifiquen 
situaciones donde se aplique la noci6n de
"simetria" respecto a un eje. 

Pigina 113 

IAF Plantear a los alumnos problemas tales 
como: "Copiemos y dibujemos la parte
sim~trica de cada figura:". Orientar a los 
alumnos para que resuelvan los ejercicios 
propuestos, donde se le pide al alumno que
dada una figura y una recta que contenga un 
lado de la misma, construya la pane sim6trica 
que corresponde a la figura, con relaci6n a la 
recta tomada como eje. 

PAgina 114 

"Identifiquemos cudles figuras son sim6tricas 
respecto a los ejes dibujados:". Afianzar la idea 
de que las figuras no son sim6tricas por si 
mismas sino en relaci6n a un eje dado, al 
resolver el ejercicio propuesto. 

"Encontremos todos los ejes de simetria de 
cada figura:". Dado que algunas figuras
geom6tricas poseen mds de un eje de simetria, 
orientar al alumno para que identifique todos 
los ejes de simetria de las figuras que se 
presentan. 
En la figura 16.1. aparecen todos los ejes de 
simetria (de acuerdo a la definici6n aqui
utilizada) de diferentes tipos de tridngulos y
cuadrilAteros. Debe recordarse que los nombres 
de los cuadrildteros atin no deben presentarse
al alumno. En el ca;o de la circunferencia cada 
diAmetro es un eje de simetria, por lo que 
posee infinitos ejes de simetria. 

Pautas evaluativas
 

Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Encontrar partes sim6tricas en figuras 
triangulares, cuadrildteras y circulares 
respecto a un eje dado. 

2. 	Emplear correctamente el t6rmino 
"sim6trica", al reconocer L: propiedad de 
simetria en una figura plana. 

3. Resolver problemas grdficos empleando la 
noci6n de simetria, tales como: 
a) Dada una figura y una recta, construir la 

parte simdtrica que corresponde a la figura.
b) Identificar todos los ejes de simetria de 

una figura dada. 
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UNIDAD 17: TABLAS Y PAREJAS 

ORDENADAS 

Lecci6n 50: Tablas de doble entrada 
Pfigins del libro: 115-116 

Tiempo aproximado: 3 horas-clase 


Principios cognoscitivos 

En el Libro de Primer Grado se introdujo la
 
formaci6n de parejas, no necesariamente 

ordenadas, la cual fue ejecutada a partir de 

criterios que involucran dos propiedades

simultdneas, tales como: tamafio - color, 

forma - color y tamafio - forma. 


En esta Lecci6n utilizaremos tablas de doble 
entrada, de columnas verticales y filas 
horizontales, sefialdndose en sus mdrgenes los 
criterios de apareamiento, que en este caso serd 
nfimero - letra. 

Estas tablas deben evidenciar todas las parejas 
que pueden construirse, haciendo 6nfasis en el 
orden que se debe guardar al leer la colocaci6n 
de cada figura u objeto, cual es 
vertical-horizontal, ya que esto es la base para 

la construcci6n de sistemas coordenados,

principalmente el sistema cartesiano. 


Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC Propondrdn procedimientos para ubicar 
en tablas de doble entrada, con a lo 
sumo nueve filas y nueve columnas, 
elementos apareados por diversos 
criterios. 

OHO Dada una tabla de doble entrada 
ubicardn los elementos correspondientes 
a la combinaci6n nfimero-letra. 

OCF Elaborardn la noci6n de "tabla de doble 
entrada". 

OCI Escribirfn y leerdn los terminos dce una 
tabla de doble entrada. 

OAC Propondrin situaciones donde se utilice 
la noci6n de tabla de doble entrada. 

OAF Resolverdn problemas donde utilicen 
tablas de doble entrada. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n,
el maestro podrfi: 

IHC Proporcionar a los alumnos hojas de 
papel cuadriculado para que: 
- Escriban en cada cuadro del margen 

horizontal inferior los nfimeros del I al 5; 

OHC Habilidad crehtiva IHC 
OHO Habilidad operativa IHOOCF Conocimiento formativo. ICF 
OCi Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

1 TABLAS 

Tablas do doble entrada 

Identifiquemos el elemento quo corresponde 
a la columna yla fila: 

d 

C ( l/ 
fila MR
 

b
 

a 

1 2 3 4 

columnas 

columna fila elemento 

1 d 

3 c 

3 b 

(cinto qoince 115 

- Escriban las letras del alfabeto, partiendo de 
la a, en cada cuadro del margen vertical 
izquierdo; 

- Encuentren el elemento "nfimero-letia" que 
corresponde al cuadro que se le indique; 

- Pedir a los alumnos que justifiquen los 
criterios que utilizaron para reconocer el 
elemento apareado. 

IHO Facilitar a los alumnos una tabla de doble 
entrada similar a la anterior, intercambiando 
fila por columna. Proponer la consigna de 
apareamiento letra-nfimero, para que coloquen 
la pareja ordenada en la respectiva columna y
fila. 
Paigina 115 
ICF Explicar, con el contenido del cartel, que 
la ubicaci6n de cada elemento en la tabla estA 
dada en terminos de los criterios de 
apareamiento que aparecen en sus mdrgenes,
horizontal y vectical, que en este caso es 
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escriban el componente correspondiente a la 
Vamos abuscar: columna y a la fila, en ese orden. 

Ejercicios complementarios 
Formular otros ejercicios con relaci6n a la 

e O F L tabla de la pdgina 116 del Libro de Texto, por 

d Aejemplo: 

c j Q0 ,0--	 Columna Fila Elemento 

b 0 ZQA 	 3 e 

aD 01105 	
4 

b 
c 

1 2 3 4 52 	 a 

Sc l mCuales 	 elementos tienen los siguientescolumna fil elemento 	 componentes? 
2 c 

1 e 	 Pautas evaluativas 

0 	 Verificar si los alumnos son capaces de: 

1. Leer y escribir los t~rminos que definen un
116 (cienlodiecs) elemento ubicado en una tabla. 

2. 	Ubicar en una tabla de doble entrada los 
elementos establecidos mediante una 
relaci6n.nfimero-letra, el cual serd un acuerdo 

convencional que utilizaremos de que el primer

elemento siempre estarA dado por la columna
 
(horizontal) y la segunda por la fila (vertical) y
 
que cada elemento de la tabla se encuentra en
 
la intersecci6n de la horizontal con la vertical, 
por ejemplo la casa estd determinada por 1 y d. 
ICI Presentar a los alumnos una tabla de doble 
entrada. Pedir que lean las "parejas ordenadas" 
sefialadas en la tabla, reconociendo la primera 
y la segunda componente. 
IAC Incentivar a los alumnos para que
planteen situaciones donde se utilicen tablas de 
doble entrada. 

PAgina 116 
IAF "Vamos a buscar:". Observando la tabla 
de doble entrada, solicitar a los alumnos que
determinen el elemento que corresponde a las 
parejas sefialadas, leyendo siempre en el orden 
columna-fila; luego observando el elemento que 
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Lecci6n 51: Parejas ordenadas 
Pdiginas del lihro: 117-120
 
Tiempo aproximado: i horas-clase
 

Principios cognoscitivos 

Una vez establecidos en las tablas de doble
 
entrada, algunos criterios de apareamiento, la
 
formaci6n de parejas ordenadas serd
 
introducida a partir de criterios que involucren
 
propiedades simultdtneas, haciendo 6nfasis en la 
 Parejas ordenadas 
colocaci6n relativa de cada uno de los Identifiquemos las parejas ordenadas
 
conlponentes de la pareja. que corresponden acada "nimero 
- letra": 

i
 
Estas parejas ordenadas pueden disponerse en

tablas de doble entrada mediante una consigna h----------------------.. h)

o regla de apareamiento, por ejemplo g -"
 

ntimero-letra o letra-ntimero, el cual una vez 
 f- - -(4,f 	 ,
elegido tiene que conservarse, debiendo-'
 
remarcar que la primera componente

corresponde a la columna y la segunda d 
componente a la fila. 	

-.-

- " CI
 

Finalmente, decimos, que esta formq de b .- -i6,b](. 

apareamiento es la base para la futu a 	
a 
 -


construcci6n de sistemas de coordenadas, 
-

' .
 
especialmente el sistema rectangular de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
coordenadas cartesianas. 
 pareja pdmera segunda 

Objetivos ordenada componente componente 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: (6,b) 6 b 
(4,0 4 f

OHC 	Propondrdin procedimientos para graficar (8,h) 8 h 
en un sistema coordenado los elementos 
apareados por diversos criterios. Icia°to decii.e117 

OHO Dada una "tabla de valores" graficardn 
los elementos correspondientes a la 
combinaci6n nfimero-letra, en ese orden.

OCF 	 Elaborardn la noci6n de "pareja fila por columna. Proponer la consigna de
ordenada". apareamiento nfimero-letra o letra-nfimero,

OCI 	 Escribirdn y leerin los t6rminos de una para que coloquen la pareja ordenada en la
pareja ordenada. respectiva columna y fila. 

OAC Propondrdn situaciones donde se utilicen PAgina 117 
parejas ,.-n-as.

OAF 	 Resolverdn problemas donde se utilicen ICF Explicar, con el contenido del cartel, que
parejas ordenadas. la ubicaci6n de cada pareja nfimero-letra es 

estrictamente ordenada y se le llama parejalmplementacion didaictica ordenada. Que el primer elemento de una
Para implementar los objetivos de esta lecci6n, pareja representa la columna y el segundo la 
el maestro podrd: fila. Por ejemple: las parejas ordenadas (6,b),

(4,0 y (8,h), tienen como primera componente
IHC Proporcionar a los alumnos una hoja de los ntimeros 6, 4 y 8, respectivarnente, las
papel cuadriculado para que encuentren los cuales son elementos de la columna y como
elementos que han sido apareados por segunda componente las letras b, f y h,
diferentes criterios. Pedir que justifiquen los respectivamente, las cuales son elementos de lacriterios que utilizaron para reconocer el fila. Mencionar que la representaci6n anterior
elemento apareado. es un acuerdo convencional el cual debeIHO Facilitar a los alumnos una tabla de doble observarse estrictamente, es decir que la pareja
entrada similar a ]a anterior o intercambiando (6,b) es diferente a la pareja (b,6). 
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Vamos a colorear: 

(6,d) (4, 
(5,c) (6, f) 1 

(3,g) (7,e) h-
(5,e) (7,c) 

(4,h) (9,g) f 
(8f 4 ) e 

,I) (8, b) d-- -- - - -
(6,g) (7,1) b 
(8,h) (6,a) a -

1 2 3 4 5 6 78910 


,,cteS 

Encontremos elcolor de coda figura: 

_ _1 0 

0 

I18iciento
dieciocho} 


ICI Presentar a los alumnos una tabla de doble 
entrada. Pedir que lean las "parejas ordenadas" 
sefialadas en la tabla reconociendo la primera y
segunda componente. 

Representar simb6licamente las "parejas 
ordenadas" de una tabla mediante la notaci6n: 

(6, d) 

primera segunda 
componente componente 

Pigina 118 

"Vamos a colorear:". Una vez interpretado el 
concepto de "pareja ordenada", que lean en la 
tabla cada pareja y iuego que coloreen en el 
papel cuadriculado de acuerdo al color 
sefialado. 

Vamos a ubicar coda pareja ordenada: 

(1,) (3,a)
 

(4,d) (2,f) 

(5,b) (1, C) 

(2,d) (3,e) 

(4,c) (5,.) 

12 4 

d/
 

(1.a) (2€) (4 ,c) (2,f) (6, ) 

(3,d) (3,b) (5,€c)(1,e) (7,b)
 

(ciento 119diecinueve) 

"Pasatiempo". Siguiendo la instrucci6n dada 
por la columna y la fila, colorear el elemento 
que determina la pareja, siguiendo la 
instrucci6n de color y zona. 
IAC Incentivar a los alumnos para que
planteen situaciones donde se utilicen parejas
ordenadas. 

Pigina 119 
IAF "Vamos a ubicar cada pareja ordenada:". 
Dada una lista de parejas ordenadas, que 
escriban en el papel cuadriculado el lugar en 
donde deben estar ubicadas, siguiendo la 
ronvenci6n establecida. Hacer lo mismo con el 
segundo ejercicio. 

Pagina 120 

",D6nde estn ubicados?". Leyendo la relaci6n 
que establece el diagrama con el criterio de 
apareamiento de la primera y segunda 
componente, escribir en el espacio 
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,D6nde est6n ubicados? 

(1,€)I 

) 

A 

Z~(6, a) 

120 (ciento veinte) 

correspondiente las parejas ordenadas que 
determinan cada figura. 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Escribir y leer los t6rminos de una pareja 
ordenada.
 

2. Graficar los elementos de una pareja 
ordenada.
 

3. Enlistar las parejas ordenadas que se 
establecen por una consigna de
 
apareamiento.
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UNIDAD 18: ORGANIZACION Y 
REPRESENTACION DE DATOS 

Lecci6n 52: Tablas 
Pdginas del libro: 121-122 
Tiempo aproximado: 3 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

La organizaci6n de datos es el proceso
complementario de ]a lecto-escritura de parejas 
ordenadas. En este caso se pretende que los 
alumnos puedan formar una tabla de valores a 
partir de datos tomados de experiencias 
escolares. La presentaci6n de los datos debe ser 
dada en forma desorganizada para que luego se 
presenten en tablas, de acuerdo a una cualidad 
de organizaci6n dada. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerdn criterios para organizar
objetos segfin cualidades de color, forma 
o tamnafto. 


OHO Organizar.n objetos dados segfin una
 
cualidad: color, forma, tamafio, etc.
 

OCF Elaborardn las nociones diferenciadas
 
"cualidad" y "cantidad". 

OCI Emplearin correctamente los t6rminos
"cualidad" y "cantidad" al organizar 
objetos de una colecci6n dada. 

OAC Plantearin situaciones donde se 
establezca la relaci6n cualidad-cantidad. 

OAF Resolverdn problemas donde se 
establezca una relaci6n de 
cualidad-cantidad en una colecci6n de 
objetos. 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podri: 

IHC Preparar material u objetos apropiados 
para organizarlos segiin una cualidad 
especifica:color, tamafio, forma. Presentar los 
objetos de manera desorganizada a los alumnos 
para que los organicen segfin sus propios 
criterios. Pedir a los alumnos que expliquen
c6mo lograron la organizaci6n de los objetos. 
IHO Con el mismo material u otro similar 
(frutas, 6t1iles escolares, etc.) pedir a los nifios 
que organicen los objetos en relaci6n a una 
cualidad dada. Ejemplos: fiestas escolares 
durante los meses del afio, herramientas de 
trabajo (agricola, de carpinteria, de albafhileria).
Solicitar que cuenten los objetos de cada 
colecci6n organizada. 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa I110 
OCF Conocimiento formativo ICF
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud critica IAC 
OAF Actitud funcional IAF 

18 oR.ANZACIo, VQ,.I[,,,Ao0NoD DATos 

Tablas 

Contemos los segmentos que tienen 
la misma longitud: 

-

. 
-

Iongitud 1 2 3 4 5 6 
en cm 
cantidad 4 3 3 
de seqmentos 

i,eo 12u1o)121 

PAgina 121 
ICF Explicar, con el contenido del cartel, la 
diferencia entre "cualidad" y "cantidad" 
refiri~ndose como una "cualidad" la longitud
de los segmentos y como "cantidad" el nfimero 
de segmentos. Otros ejemplos de cualidad son: 
sexo, edad, preferencias, colores de camisa, etc. 
ICI Tratar que los alumnos expresen los 
t~rminos "cualidad" y "cantidad" 
adecuadamente con los ejemplos como ser la 
organizaci6n del tamafio de los segmentos de la 
pdgina 121. 
IAC Solicitar a los alumnos que presenten 
diversas cualidades para organizar 
convenientemente una colecci6n de objetos. 

Pagina 122 
IAF "Completemos la siguiente tabla:". Pedir a 
los alumnos que copien en sus cuadernos la 
tabla para que la completen como se ha 
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explicado, es decir clasificando las figuras por
forma y color, luego ver la cantidad de cada una. 

"Representemos la colecci6n que indica cada
tabla:". Que los alumnos expliquen el 

significado de cada tabla y luego que 

representen los elementos indicados. 

Ejercicios complementarios 

Presentar otros ejercicios donde se haga
referencia -i imbito de la centena al momento
de plantear problemas de cualidad-cantidad. 

Ejemplo: 

cualidad 	 cantidad 

Grado Nfimero de Alumnos 
Primero 168 
Segundo 	 115 


Tercero 	 98 


Cuarto 84 

Quinto 
 63
 

Sexto 
 31 

Pautas evaluativas
 
Verificar si los alumnos son capaces de:
 

1. Organizar objetos dados, segfin una
 
cualidad.
 

2. 	Organizar los objetos de una colecci6n dada,
empleando correctamente los tdrminos 
cualidad y cantidad. 

3. Representar los objetos de una tabla 
especifica.


4. Resolver problemas donde se establezca una
relaci6n de cualidad-cantidad en una 
colecci6n de objetos. 

Completemos Ia siguiente tabla: 

-9.% so
0A 2 

A 0. 

0 

A 0 

oJ 0I 
LIIj

0 0 

00 
Representemos la colecci6n 

que indico cada tabla: 
cantidadd 
 cn idd Iangltud contidod 

fa c 3Iras r " a 3 r.io-.. pulgodaI tog toA 2 1 3
 

o i t~~5 2 7

1 s 0 4 3 4
 

0 4 Q 3 4
 

u 2 i 
 5 

122 fc,ento...,,) 
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Lecci6n 53: Diagramas de barras 
PAginas del libro: 123-124 
Tiempo aproximado: 5 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Se designa con el nombre de diagrama de 
barras a la representaci6n de datos num~ricos 
de cualquier clase por medio de un grupo que 
hace visible la relaci6n o gradaci6n que esos 
datos guardan entre si. Los grdficos resultan 
mdis eficaces que los cuadros numdricos para 
llamar la atenci6n de las personas a quienes se 
informa. 

Si bien un cuadro permite informar con mayor 
exactitud y dar mds detalles sobre una 
situaci6n, una grdfica bien trazada es mis fdcil 
de comprender, lo que la hace un instrumento 
informativo de mayor utilidad para dar idea de 
una situaci6n general, por lo que resulta un 
conocimiento titil el saber construirlos e9 
interpretarlos. 

Ademds de lo anterior, en esta Lecci6n 
tendremos presente todo io conceptuado en las 
Unidades 21 y 22 de la Guia para el maestro 
de Primer Grado. 

Objetivos 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 

OHC 	Establecerdn criterios para organizar 
objetos segfin una cualidad que los 
caracteriza. 

OHO 	Representardn en grdfica de barras una 
colecci6n de objetos organizados por 
cualidad contra cantidad. 

OCF Reelabor-rdn la noci6n del significado 
de las "barras en una grdfica". 

OCI Interpretardn el sentido cuantitativo de 
las barras de una grafica dada. 

OAC Propondrdn situaciones habituales donde 
sean aplicadas las grificas de barras. 

OAF Resolveran problemas con aplicaci6n de 
grdficas de barras. 

Implementaci6n didictica 


Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 

el maestro podri: 


IHC Proponer material u objctos apropiados 

para organizarlos segfin una cualidad y luego 

que los representen segfin su propio criterio. 

Pedir a los alumnos que explicuen c6mo
 
lograron la organizaci6n y rc-presentaci6n de los 

objetos. 

IHO Presentar una tabla organizada por 

cualidad-cantidad y pedir a los alumnos que la 


Diagramas de barras 
Observemos la siguiente tabla: 

Cooperativa Miramar 
venta de pollos 

fbrera marzo abril .. Ya 

poll, 
-
85 5 0 7 9 

dd 85 52 70 67 92 

que esta representada en el siguiente diagrama 
de barras: 
canfidad de pollas 
100 

Venta epolls 92 
85
 

80
 

70 	 70 67 

60 , 
50 

40 

30 
20
 

10
 
enero febreromarzo abril mayo
 

(eno oenh te) 123 

expresen en un diagrama de barras y que 
justifiquen la construcci6n de sus diagramas. 
ICF Reforzar con una explicaci6n el 
significado cuantitativo del diagrama. 
Piigina 123 

ICI Explicar la tabla de "Venta de pollos" de 
manera que los alumnos establezcan una 
correspondencia entre dsta y la grfica de 
barras que se presenta con estos datos. 
Presentar otras grdficas de barras para que los 
alumnos las interpreten cuantitativamente. 
IAC Solicitar a los alumnos que mencionen 
situaciones habituales donde se pueden utilizar 
grificas de barras. 
Pigina 124 

IAF "Leamos el diagrama de barrqs:". Pedir a 
los alumnos que lean e interpreten la grdfica tal 
como se ha explicado, y luego que escriban en 
la tabla los datos que corresponden a los dias y 
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60 

Construir el diagrama de barras 
teamos el diagrama de barras: correspondiente a la matricula inicial porGrado de una Escuela de Honduras. 
debotellasleche di b o , [ad dlo|fth Pautas evaluativas 

55 
5048 tunes 26 Verificar si los alumnos son capaces de: 
40 37 
30 26 - 1. Representar una colecci6n de objetos en 
20 20 grdfica de barras. 
10 2. Interpretar una grdfica dida.3. Resolver problemas con aplicaci6n de grdfica 

. . . . .-de barras. 
dia 

Completemos el diagrama do barras:
 
cantidad
 

medlda cantidad do postes
 
on. d.
int'.. po.., 30 

1 16 25 

2 22 20 16 

3 15 10 

4 17 5 

5 25 1 2 3 4 5 metros 

124 (ciento veinicuatro) 

la cantidad de leche en botellas, tal como se 
ejemplifica en el primer dato de la tabla. 
Hacer lo correspondiente con el ejercicio
"Completemos el diagrama de barras:", leyendo 
en la tabla los datos y luego construyendo el 
diagrama de barras. 

Ejercicios complementarios 

Plantear problemas tales como: 

Grado Nfimero de Alumnos
 

Primero 125
 

Segundo 84
 

Tercero 110
 

Cuarto 
 76
 

Quinto 45
 

Sexto 
 30 
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UNIDAD 19: INICIACION A LA 

DIVISION EXACTA 

Leccion 54: Descomposicion 
en partes iguales 
Paginas del libro: 125-128 
Tiempo aproximado: 8 horas-clase 

Principios cognoscitivos 

Tal como se ha discutido en ia Lecci6n 2, de 
esta Guia, toda acci6n directa ejercida sobre 
los objetos (agregar o reunir) induce de manera 
simultinea una acci6n que se le opone 
(desagregar o separar), para configurar a nivel 
de pensamiento, por el principio de 
reversibilidad, operaciones que actfian en 
forma contraria. 

La elaboraci6n de la multiplicaci6n de digitos 

mediante adiciones sucesivas con igual 

cantidad de elementos, genera su contraparte a
 
traves de la separaci6n sucesiva de las 

colecciones que formardn la colecci6n obtenida\ 

por la acci6n directa. Esta contraparte 

operacional, que anula a la composici6n de 

partes iguales, es la descomposici6n de panes
 
iguales, cuya expresi6n se manifiesta en la 

divisi6n exacta de un ntimero.
 

En la 	figura 19.1 se ilustra el proceso

"multiplicar-dividir" 


Objetivos
 

Al concluir esta lecci6n, los alumnos: 


OHC 	Procederdn a establecer formas para 
desagregar en partes iguales los 
elementos de una colecci6n de objetos, 
de manera que no haya excedente de 
unidades./ 

OHO 	Encontrardn el nfimero de panes en que 
puede ser desagregada una colecci6n, 
siempre que 6stas tengan igual nimero 
de elementos y no haya unidades, 
excedentes. 

OCF 	 Elaborardn la noci6n de "dividir" un 
nfimero entre un digito, excepto cero. 

OCI 	 Empleardn correctamente la notaci6n 
horizontal para la divisi6n ubicando el 
"dividendo", el signo "+", el "divisor", el 
simbolo "=" y el "cociente". 

OAC 	 Planteardin problemas que para 
resolverlos requieran la divisi6n exacta 
con dividendo no mayor de 81 y divisor 
digito distinto de cero. 

OAF 	 Resolverdtn problemas aplicando la 
divisi6n exacta con dividendo no mayor 
que 81 y divisor digito diferente de cero. 

OHC Habilidad creativa IHC 
OHO Habilidad operativa IHO 
OCF Conocimiento formativo ICF 
OCI Conocimiento informativo ICI 
OAC Actitud -itica IAC 
OAF Actitud funcional JAF 

9 INCACON A A 

Descomposici6n en partes iguales 
Observemos lacolecci6n: 

( a 	 f2l] 
Repariamos en paties iguales: 

,
 
,
 

, I 
,/iN-	 ; 

\/\ 	 ' 

-	 ."

n12 

" 4partesde3

[j ""
 

(,ento
enicn co) 125 

! ) ion ssucesi.as 

o , 
segregadcoll cesh 

'( 09 
(11g.19.1) 

Implementaci6n didictica 

Para implementar los objetivos de esta lecci6n, 
el maestro podrd: 

IHC Dar una colecci6n de objetos y pedir a los 
alumnos que la separen en panes iguales. Se 
debe prever que el nfimero de elementos sea tal 
que al descomponerlos no sobren unidades. 
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Encontremos el n6mero de partes iguales 
en que puede repartirse cada colecci6n: 

--1 partesde 7 

(W 19 9 


20 partesde 

to paies de I-4 


W4 md 


partesde 
[j 

[J 24 F4 partes departes de [ 8
 

-, LIID partes do L -] 
J partesde -1 

II partes de 

18 [ partesde I 


L~Ipartesde LI--
126 (cientoveftiseis) 

Pedir que justifiquen la desagregaci6n
realizada. 

Pigina 125 

IHO Explicar, con el contenido del cartel, que
si tenemos una colecci6n de objetos, es posible
desagregar en un nfimero de partes de igual
nfimero de elementos. Por ejemplo, 12 puede
descomponerse en 4 partes de 3 6 en 3 partes

de 4. 

Pfigina 126 


"Encontremos el ntimero de partes iguales en 
que puede repartirse cada colecci6n:". 
Presentar cada colecci6n para encontrar el 
nfimero de partes iguales en que puede
descomponerse cada colecci6n y que 
encuentren el nfimero de elementos de cada una. 
Tambidn dado el ntimero de elementos de cada 
parte encontrar el nfimero de partes en que se 
puede desagregar la colecci6n. Pedir a los 

Observemos latabla de multiplicar: 

1 23 45 6 789
 
_ 2 4 6 8 10 12 14 16 i18
 
3 3 6 9 12 15 18 21 2 27
 

4 8 12 1620 :!28 3236
 

5 510 15 2025 3035 40145
6 6 1218 2430 
3642 48 54
7 7 141212835 12 49 5 63
 

8 16J4132 14815664 72
 
9 91812713645[541637281
 

443 12]
 

12 tiene 3 pares de 4 unidades cada una. 

12 dividido entre 3 es igual a 4. 

12 - 3= 41
 

+ se lee: dividido entre 

12 es el dividendo 

3 es el divisor 
4 es el cociente 

(cientoveintiiiele) 127
 

alumnos que copien en sus cuademos los
 
resultados que encuentren.
 

PAgina 127
 
ICF "Observemos la tabla de multiplicar:".
Explicar el proceso de la divisi6n con ntimeros 
no mayores que 81, como proceso inverso de la 
multiplicaci6n, recurriendo a la Tabla 
Pitag6rica para descomponer un nfmero por la
 
multiplicaci6n de 2 digitos. Ejemplo:
 

12 = 4 x 3
Por tanto 12 tiene 3 partes de 4
 
12 tiene 4 partes de 3
 

ICI Pedir a los alumnos que escriban en

notaci6n horizontal, el proceso anterior, segfin
los siguientes pasos:
Paso 1.Escribir el nfimero de elementos de la 

colecci6n dada (dividendo);
Paso 2. Escribir el signo "-+" (proceso de 

divisi6n); 
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"LCuil nimero falta?". Encontrar en cada caso 
Vamos a dividir: el factor necesario para que la operaci6n sea 

correcta, utilizando la Tabla Pitag6rica. 
153 =0 729 =E En ambos casos, el uso de la Tabla Pitag6rica 

36- 6=1 63 + 7=1 debe paulatinamente eliminarse. 
Cu6I nt~mero falta? "Resolvamos cada problema:". En el primer 

problema interpretar, plantear y resolver
7x -1=35 -x8=56 verificando la divisi6n. En el segundo 

conceptualizar la repartici6n de cero entre 
cualquier digito y comparar las respuesta en 
cada caso. 

Resolvamos cada problema: Ejercicios complementarios 

1. tCu6ntas hueveras Plantear problemas tales como: 
de 6 dep6sitos
 
necesitamos 1. Dado un nfimero A distinto de cero,
 
para guardar encontrar el nfimero B que satisfaga:
 
48 huevos? A x B = C.
 

2. Dado un niimero C encontrard un nfimero A
2. ,Cu6ntas veces 	 o B (segin cl caso) que satisfaga:

7podemos repartir 	 A=BCaeA -	 C ueB=AII 0 entre: 1,2, 3, 4,~ L~j5, 6, 7,8 y 9? En ambos casos cumplir: C es a lo sumo 81, 
128 (cientovnintiochol 	 A o B no es cero, A y B deben estar en la 

Tabla Pitag6rica. 
3. MamA tenia 15 Lempiras y los reparti6 entre 

sus cinco hijos. 
Paso 3. Escribir el nfimero (divisor) diferente LCudntos Lempiras le toc6 a cada uno? 

de cero, que va a dividir al dividendo; Pautas evaluativas 
Paso 4. Buscar en la Tabla Pitag6rica el Verificar si los alumnos son capaces de: 

cociente. 

La escritura usual de este procedimiento se 1.Encontrar el nfimero de panes en que puede 
ejemplifica a continuaci6n: ser desagregada una colecci6n. 

2. Encontrar el cociente de dividir un nfimero12 3434= no mayor que 81 entre un digito distinto de 
12 -4 = 3 cero, siempre que ei residuo sea cero. 
Hacer 3. Resolvero problemas aplicandoomyrqe8la divisi6nnfasis en ci conocimiento correcto de eat iied 
los t6rminos y el simbolo de la divisi6n. exacta con dividendo no mayor que 81 y 
IAC De ser posible, pedir a los alumnos que 
planteen situaciones donde se aplique la 
divisi6n exacta. 

Pagina 128 

IAF "Vamos a dividir:". Pedir a los alumnos 
que encuentren el cociente de las divisiones 
planteadas auxiliAndose inicialmente de la 
Tabla Pitag6rica. 
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ANEXO 1 

Ubicaci6n del contenido programitico en las Lecciones del Libro Escolar 

Contenido programatico 	 Lecci6n 

1. Alistamiento en aritmdtica
 
- Decenas y unidades .......................................... 1
 
- Adici6n y sustracci6n con nfimeros naturales del 0 al 99 ..................... 2
 
- Orden en los n6meros naturales del 0 al 99 ................................. 3
 
- Ley de monotonia para la adici6n y la sustracci6n .......................... 4
 
- Sustracci6n pidiendo prestado a la decena .................................. 


2. 	Numeraci6n del 0 al 999
 
6- El cien .................................................................. 


-	 La centena .............................................................. 
 7 
- Nfimeros naturales del 0 al 999 ........................................... 	 8
 
- Adici6n con moneda nacional hasta 9 Lempiras 99 centavos ................. 9
 

3. Orden 	en los Nfimeros Naturales del 0 al 999
 
- Relaci6n de orden ....................................................... 

- Intervalos num~ricos ..................................................... 11
 

4. 	S61idos geom6tricos simples
 
- Alistamiento en geom etria ................................................ 12
 
- S61idos geom~tricos: prismas, pirdmides, cilindros, conos y esferas ........... 12
 
- Composici6n y descomposici6n de s6lidos geom6tricos ...................... 13
 
- Elementos de los s6lidos: caras, aristas y v6rtices ............................ 14
 
- Regiones cuadrilIteras, circulares y triangulares ............................. 


5. Lineas en el plano
 
- Aristas rectilineas y curvilineas ............................................ 16
 
- Segmentos rectilineos, curvilineos, mixtos y quebrados ...................... 17
 
- R ecta ................................................................... 
 18
 
- Puntos extremos y puntos intermedios ..................................... 18
 
- Segmentos horizontales, verticales e inclinados ............................. 19
 

6. Adici6n con sumas hasta 999
 
- Adici6n sin acarreo a la centena ........................................... 

- Asociatividad de la adici6n ............................................... 20
 
- Adici6n con acarreo a ]a centena .......................................... 21
 
- Asociatividad de la adici6n ............................................... 21
 
- Adici6n con moneda nacional ............................................. 22
 
- U so de facturas .......................................................... 22
 

7. Sustracci6n con minuendo hasta 999
 
- Sustracci6n sin pedir prestado a la centena ................................. 23
 
- Operaciones combinadas de adici6n y sustracci6n ........................... 23
 
- Sustracci6n pidiendo prestado a la centena ................................. 24
 
- Operaciones combinadas de adici6n y sustraccion .......................... 24
 
- Sustracci6n con moneda nacional ......................................... 
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8. Desplazamientos en los niimeros naturales hasta 999
 
.............. 26
- Desplazamientos de 20 en 20, 25 en 25, 50 en 
50 y 100 en 100 

- Equivalencia de monedas a billetes, hasta 5 Lempiras ....................... 27
 
- Adici6n y sustracci6n con moneda nacional hasta 9 Lempiras 99 centavos ....27
 

9. Multiplicaci6n de digitos
 
- Adiciones sucesivas .........................................
 28 
- Multiplicaci6n con factores del I al 9"................................... 29
 
- Tabla pitag6rica para multiplicar .......................................... 29
 
- Conmutatividad de la multiplicaci6n ...................................... 29
 
- Multiplicaci6n con factor 0 ............................................... 
30 

10. Comparaci6n de segmentos rectilineos
 
- Relaci6n de orden por longitud ........................................... 31
 
- Congruencia de segmentos ................................................ 32
 

11. 	 Medidas de longitud
 
- Unidades corporales de longitud .......................................... 33
 
- Unidades arbitrarias de longitud ...................... .......... 33
 
- Longitud exacta y longitud aproximada .................................... 33
 
- El metro y el pie .................................. ......... 34
 
- Equivalencia entre metros y pies .......................................... 34
 
- El centimetro y la pulgada .............. 35
 
- Equivalencia entre centimetros y pulgadas .................................. 35
 

12. 	Medidas de peso
 
- Unidades arbitrarias de peso .................................... 36
 
- Peso exacto y peso aproximado ................................. ......... 36
 
- La libra ............. ........................................ 
......... 37
 
- Peso exacto y peso aproximado ........................................... 37
 

13. 	Medidas de capacidad
 
- Unidades arbitrarias de capacidad ................................ 38
 
- Cantidad exacta y cantidad aproximada .................................... 38
 
- La botella y el litro ............................................. ......... 39
 
- Equivalencia entre botellas y litros ........................................ 39
 

14. 	Medidas de tiempo
 
- El m inuto ............................................................... 
40 
- Desplazamientos en intervalos de 5 minutos ................................ 40
 
- La hora y el minuto ...................................................... 
41 
- Escritura completa de la hora ............................................. 41
 
- El meridiano ............................................................ 4 1
 
- Equivalencia de horas a minutos .......................................... 41
 
- Encuadramiento de minutos en horas ...................................... 41
 
- Operaciones con horas y minutos .......................................... 41
 

15. 	Figuras en el plano
 
- Circunferencia, tridngulo y ,-uadrilitero .................................... 42


Lados y v6rtices de un tridngyulo ........................................... 43
 
- Tridngulos equiliteros, is6sceles y escalenos ................................ 44
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- Perimetro de un tridngulo ................................................ 
 45 
- Lado,, vertices y diagonales de un cuadrildtero ........................... 46
 
- Perirnetro de un cuadrilitero .............................................. 
 47 
- Centro, radio y didmetro de una circunferencia ............................. 48
 
- Construcciones con regla y compds ........................................ 
 48 

16. 	Figuras sim~tricas
 
- Simetria en figuras planas ................................................ 49
 
- Ejes de simetria en tridngulos, cuadrilAteros y circunferencias ................ 49
 

17. Tablas y parejas ordenadas 
- Tablas de doble entrada .................................................. 50. 
- Parejas ordenadas .................................................. 	 51
 

18. 	Organizaci6n y representaci6n de datos
 
- Tablas de datos .................. ....................... 52
 
- Construcci6n de diagramas de jarras ............................. 53
 
- Lectura de diagramas de barras ........................................... 53
 

19. 	Iniciaci6n a la divisi6n exacta
 
- Descomposici6n de partes iguales de una colecci6n 
 ......................... 54
 
- Thrminos de la divisi6n exacta ............................................ 	 54
 
- Dividendo cero ...... ............................................ 
 54 
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ANEXO 2 

Jornalizaci6n sugerida para el uso del texto escolar
 

Presentarnos a continuaci6n una distribuci6n para regular y dosificar el desarrollo de las
 
unides y xcciones durante el afto escolar.
 

Esta jomal'zaci6n es una opci6n que pen.iite al maestro preparar su plan de clases.
 

Unidade : y 
Lecciones 

Duraci6n Aproximada 
por Lecciones 
(horas - clase) 

Total 
por Unidad 

Total Acumulado 
por Unidades 

Un*dad 1 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
4 
3 
2 
3 15 15 

Unidad 2 

6 
7 
8 
9 

1 
4 
3 
2 10 25 

Unicad 3 

10 
11 

1 
2 3 28 

Unidad 4 

12 
13 
14 
15 

4 
3 
3 
3 13 41 

Unidad 5 

16 
17 
18 
19 

2 
2 
1 
1 6 47 

Unidad 6 

20 
21 
22 

2 
2 
1 5 52 
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Unidades y Duraci6n Aproximada
Lecciones por Lecciones 

(horas - clase) 

Unidad 7
 

23 1
 
24 2
 
25 1 


Unidad 8
 

26 2
 
27 3 


Unidad 9
 

.28 3
 
29' 9
 
30 1 


Unidad 10
 

31 3
 
32 1 


Unidad 11
 

33 2
 
34 2
 
35 2 


Unidad 12
 

36 2
 
37 2 


Unidad 13
 

38 2
 
39 2 


Unidad 14
 

40 2
 
41 2 


Total 
por Unidad 

4. 


5 


13 


4 


6 


4 


4 


4 


Total Acumulado 
por Unidades 

56
 

61
 

74
 

78
 

84
 

88
 

92
 

96
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Unidades y 
Lecciones 

Duraci6n Aproximada 
por Lecciones 
(horas - clase) 

Total 
por Unidad 

Total Acumulado 
por Unidades 

Unidad 15 

42 2 
43 1 
44 1 
45 1 
46 3 
47 1 
48 3 12 108 

Unidad 16 

49 3 3Il 

Unidad 17 

50 
51 

3 
3 6 117 

Unidad 18 

52 3 
53 5 8 125 

Unidad 19 

54 8 8 133 
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ANEXO 3 

Areas de Formaci6n 

Para aclarar que entenderemos por cada Area de Formaci6n especifica, apuntamos 1o 
siguiente: 

Aritmntica: 	 Aspectos cuantitivos, operatorios y de orden con empleo de los ntimeros 
naturales del 0 al 999. 

Geometria: 	 Aspectos elementales sobre formas y figuras geomdtricas, sus elementos, 
sus propiedades y algunas construcciones basicas. 

Informdtica: 	 Procedirmientos ordenados y concatenados que se ejecutan paso a paso,pa
ra obtener un resultado preciso. Esta drea no aparece desarrollado con te
mas especificos, sino que se incorpora en las otras dreas de formaci6n, a 
travs de ejercicios, reglas, etc. 

Estadistica: Aspectos sobre organizaci6n y reprcsentaci6n cuantitiva de datos, interpre
taci6n de diagramas. 
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ANEXO 4 
Docentes participantes en el taller de revisi6n y validaci6n de campo de las sedes regionales
del CHEM 

Los docentes que han participado en la 
validaci6n de campo del texto y guia para el 
maestro de segundo grado, en cada una de las 
sedes regionales del Comit&Hondurefio de 
Educaci6n Matemdtica, son: 

Catacamas 

Raquel Elvir de Gir6n (Coordinadora Regional
del CHEM) 
Jos6 Adalberto Mejia 
Hector Jim~nez 
Celina Cabrera 
Elvia Cdceres 
Lizzeth Ayala Veroy
Ana Eduviges Ruiz 
Elvia Leticia Euceda de Montoya

Nora Zapata de Murillo 

Laura Estrada 

Mirian Guifarro 

Belisa de Melendez
 
Xiomara Suyapa Sorto 

Enna Leticia Osorio
 
Mirna Martinez 
Luz Argentina Meza 

Ruben Martinez Lizardo 

Jose Alvaro Moreno Garcia 

Lucy de Bolivar 

Ruth Ochoa de Euceda

Esperanza de Lara 
Teresa de Madrid 
Consuelo de Mendoza 
Almandina de Quintanilla 

Comayagua 

Leonardo Lagos Donaire (Coordinador
Regional del CHEM) 
Alba de Cruz 
Lesly de Ramos 
Sonia de Espinoza
Arabella Mejia Serrano 
Ada de Zelaya 
Gloria E. Castro 
Carmen de Paz 
Suyapa Aguilar de Flores 
Carmen de Padilla 

Ada Consuelo de Ulloa
 
Victoria M. de Ochoa
 
Jorge Geovany Madrid
 
Alba Marina Reina
 
Sara Isabel Boquin
 
Maria Hirmelia Castillo 
Sonia Concepci6n Lara 
Berta Adela Castillo 
Rosa Maria Fajardo de Argueta

*°Lilian Martinez Avila 
Maria de Jesdis Ulloa de Varela
 
Carmen Celina Rubio Suazo
 
Elsa M. de Obando
 
Amelia Maldonado de Contreras
 
Georgina Molina
 
Mouncy Mayes de Wire
 
Isabel de Castafieda
 
Altagracia C. de Membrefio
 
Bertha Suyapa Flores
 
Alexa de Aguilar
 

Choluteca 

Jorge Nfifiez (Coordinador Regional dol 
CHEM) 
Susana S. de Guevara 
Gloria A. Urbina 
Lilian R. de Rodriguez
 
Josefa Orietta Calder6n Mondrag6n

Mercedes Caballero 
Gabriela M. de Vdsquez
 
Rosa Maria G. de Estrada
 
Nubia A. de Urbina
 
Egla Maximina Bardalj.s de Hemrnndez 
Guadalupe Campos
Herminia R. de Portillo
 
Silvia Elena Valle
Buenaventura de Femrnndez
 
Lilian Mercedes Ortiz
 
Carmen Ondina 0. de Ntfiiez
 
Soledad Zelaya de Diaz
 
Modesta Carranza
 
Anarda de Oyuela 
Alicia S. de Alcerro 
Reina Lilian Benitez de Saravia 
Rosibelle Serrano de Cabrera 
Delia Maria Garcia 
Maria Mercedes Campos 
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Danli 

Yolanda Rodriguez de Deras (Coordinadora
Regional del CHEM) 
Lilian Azucena Nfifiez 
Reynalda Ferrufino 
Josefa Medina Flores de Mejia
Emma Rosa de Varela 
Karla Lezama 
Lina Fuentes de Montoya 
Imelda Zfihiga de Varela 
Adelina Isbela Fonseca 
Maria Leona Rodriguez 
Edelma Reyes 
Julia Antonia Avila 
Clelia Rosario GuevaraEtelvina de Hernfindez
Hortensia de Valladares 

Auri'ela R. de Ard6n 

Norj aa Rede Rvea 

Nora valladares de Rivera 
Lidia Seviila de Argefial 
Heleana Del Cid 
Norma Cdceres 
Silvia de Piura 
Delia Rodriguez 
Ana Gissela Bland6n 
Norma Roque 
Ligia de Canina 

La Ceiba 

Csar Hemdnndez (Coordinador Regional del 
CHEM) 
Hugo Irias 
Maria del Rosario Martinez Sarmiento de 
Ramirez 
In6s Hernandez 
Marlen Judith Banegas 
Martha Cabrera Fiallos 
Dorotea G6mez 
Carmen Cecilia L6pez de Bueno 
Amado Rafael Macedo 
Mayra Campos 
Adelaida Castro 
Miriam Raquel P6rez 
Maria Enma Chirinos 
Maria Magdalena Hapwood 
Sonia Gladis Cruz 
Elda Nilda Castillo 

Narda Suyapa Jdcome
 
Gloria Maria Rios de Fonseca
 
Marta Isabel Herrera
 
Ada Yolani Hemndez
 
Italia Argentina Amaya
 
Brenda C. de Garcia
 
Rosa Lidia Santos Erazo
 
Idalia de Fernandez
 
Magdalena de Ordofiez
 
Francisca de Rivera
 
Aracely Martinez de Chdvez
 
Lidia Romero de Urbina
 
Maria E. Rivas
 

San Pedro Sula 
Nora Lidia Tapia de Fajardo (Coordinadora
Regional del CHEM)
Armando Reyes PerdomoDaisy Milla de Pineda 
Lila Poublanc 
Celina Margoth Bonilla 
Martha Guti6rrez 
Amarilis M. Arita de Martinez 
Ivonilda Puerto Alvarado de Figueroa
Delmi Isabel Cu6llar 
Gladis Sonia de Ard6n 
Rubenia A. de L6pez 
Olga Marina Le6n 
Yolanda L. de Borjas
Argelia de Carrasco 
Norma Espinoza
Sonia M. de Herrera 
Patricia Suyapa Deras 
Miriam Rebeca de Paz 
Brenda Jeaneth Aguilar 
Maria Maclovia de G6mez 
Bety Aracely de Lagos 
Norma Zapata de Quintero 
Rosa Virginia Mejia
Blanca Daisy Perdomo 
Lourdes de Castillo 
Ivone de Carbajal 
Reina Am6rica Carranza 
Sonia Figueroa de Portillo 
Edita Contreras 
Alba Rivera de Martinez 
Alix Leseny L6pez Mejia 
Zoila Argentina Gonzftlez 
Norma Ruth de Martinez 
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Santa Rosa de Copdn 

Jos&Maria Bueso (Coordinador Regional
del CHEM) 
Wilfredo Bishara 
Maria Dilia Navarrete de Castellanos
Tulia Bueso de Orellana 
Juana Maria Calder6n 
Ricardo L6pez 
Lidia Ester Garcia 
Aracely de Munguia 
Maria Leticia Figueroa 
Arnaldo Orellana 
Guillermo Miranda 
Enma de Estrada 
Maria de los Angeles Visquez 
Maria Antonieta Mejia
Elsa Noemi Tdbora 
Oscar Rend Hernmndez 

Tegucigalpa 

En esta ciudad sse realiz6 una validaci6n de 
campo y una validaci6n con especialistas en 
Matemdtica, siendo ellos: 

Florencia Maria Amaya Cardona 
Consuelo Esperanza de Sosa 
Maria Norma Funes Donaire 
Gloria Elizabeth Urquia de Mejia
Hector Emilio Bonilla Villalta 
Maria Lourdes Lagos Salgado 
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