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La contribución esencial de los griegos a la matemática fue el concepto de 

que los resultados matemáticos deberían ser establecidos deductivamente 

a partir de un sistema explícito de axiomas.

El texto más antiguo que nos ha llegado en el que se desarrolla el método 

axiomático deductivo es la obra de los Elementos de Euclides. No se tiene  

mucha información acerca de la vida de Euclides aun cuando se supone 

que vivió en Alejandría alrededor del año 300 a.C., de acuerdo con el citado 

Comentario de Proclo al Libro I de los Elementos.

Proclo señala que los elementos de cualquier estudio deductivo deben 

considerarse los teoremas fundamentales o clave, los que son de uso amplio y 

general sobre el objeto que se está estudiando, e iniciando con estos elementos, 

será posible adquirir conocimiento de las otras partes de esa ciencia, mientras 

que sin ellos será imposible comprender un objeto tan complejo. 

Asimismo, de acuerdo con el mismo Proclo, fue Hipócrates de Chíos quien 

realizó el primer esfuerzo en este sentido; afirma que Euclides introdujo en 

sus Elementos muchos de los teoremas de Eudoxio, perfeccionó teoremas 

de otros antecesores y proporcionó demostraciones irrefutables de muchos 

resultados insuficientemente demostrados por ellos.

A Euclides se debe la elección del sistema de axiomas y postulados, el orden de 

los teoremas y el rigor de las demostraciones, muchas de ellas suyas, sin duda.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Recupera del texto la información necesaria para enriquecer tu opinión 

respecto a la geometría. 
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ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Los siguientes desafíos te ayudarán a descubrir nuevos elementos de las 

formas geométricas, es importante que construyas la figura que se pide 

y justifiques que cumple con los elementos que el texto nos proporciona. 

El siguiente texto muestra unos cuerpos geométricos muy interesantes, 

son cuerpos formados por polígonos regulares, los poliedros regulares 

o sólidos de Platón. También te ofrece la demostración del número de 

poliedros regulares que existen. 

REGULAR POLYGONS20 

Euclid started off by carving up two-dimensional space into the family of 

shapes known as polygons, which are those shapes made from only straight 

lines. With his compass and straightedge he was able to construct not just 

an equilateral triangle, but also a square, a pentagon and a hexagon. 

Polygons in which every side has the same length and the angles between 

the sides are all equal are called regular polygons. Interestingly, Euclid’s 

method is not effective for all of them. The heptagon (seven sides), for 

example, cannot be constructed with a compass and straightedge. 

The octagon is constructible, but then the nonagon again is not. Meanwhile 

the staggeringly complex regular polygon that has 65,537 sides is 

constructible, and in fact has been constructed. (It was chosen because the 

number is equal to 216+1.) Beginning in 1894, it took Johann Gustav Hermes, 

a German mathematician, ten years to do it.

One of Euclid’s pursuits was to investigate the three-dimensional shapes 

that can be made from joining identical regular polygons together. Only five 

shapes fit the bill: the tetrahedron, the cube, the octahedron, the icosahedron 

and the dodecahedron, the quintet known as the Platonic solids since Plato 

wrote about them in the Timaeus.

20 Alex Bellos, Here’s Looking at Euclid: A Surprising Excursion Through the Astonishing World of Math, (Nueva York: Free Press, 
2010), 57-59.
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He equated them with the four elements of the universe plus the heavenly 

space that surrounds them all. 

The tetrahedron was fire, the cube earth, the octahedron air, the icosahedron 

water and the dodecahedron the encompassing dome. The Platonic solids 

are particularly interesting because they are perfectly symmetrical. Twist 

them, roll them, invert them or flip them and they always stay the same.

In the thirteenth and final book of The Elements, Euclid proved why there 

are only five Platonic solids by working out all the solid objects that can 

be made from regular polygons, starting with the equilateral triangle, and 

the moving onto squares, pentagons, hexagons and so on. The diagram on 

page 59 shows how he reached his conclusion. 

To make a solid object from polygons you must always have a point where 

three sides meet: a corner, or what’s called a vertex. 

When you join three equilateral triangles at a vertex, for example, you get a 

tetrahedron (A).

When you join four, you get a pyramid (B). 

A pyramid is not a Platonic solid because not all the sides are the same, but by 

sticking an inverted pyramid on the bottom you get an octahedron. Join five 

equilateral triangles together and you have the first part of an icosahedron (C).

But join six and you get… a flat piece of paper (D).

You cannot make a solid angle with six equilateral triangles, so there are 

no other ways to create a different Platonic solid made up out of them. 

Continuing this procedure with squares, it is evident that there is only one 

way to join three squares at a corner (E).

This will end up as a cube. Join four squares and you get… a flat piece of paper (F). 
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Anota en tu registro lo que aprendiste del texto y tus reflexiones respecto 

a qué entiendes por demostración matemática.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Te invito a que sigas profundizando más sobre el tema, mediante la 

resolución de otros desafíos:

Construye un cono o cilindro con las medidas que prefieras y 

reflexiona en torno a sus características y propiedades.

Anita compró 30 chocolates que tienen forma cúbica, cuyas aristas 

miden 1 cm. Desea empacarlos como regalo en una caja que tenga 

forma de prisma rectangular.

a. ¿Cuáles deben ser las medidas de la caja, de manera que al 

empacar los chocolates no falte ni sobre lugar para uno más?

b. ¿Es posible empacar tal cantidad de chocolates en una caja de 

forma cúbica sin que sobre ni falte espacio para uno más?

Argumenta tu respuesta.

No more Platonic solids here. Similarly, three pentagons together give a 

solid angle, which becomes the dodecahedron (G).

It is impossible to join four pentagons. Three hexagons meeting at the same 

point lie flat alongside one another (H), so it is impossible to make a solid 

object out of them. 

There are no more Platonic solids since it is impossible to join three regular 

polygons of more than six sides at a vertex.   
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ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Recupera tus aprendizajes e identifica tu avance en el siguiente trayecto:

REVISA TU AVANCE

Te sugiero continúes poniendo en práctica lo aprendido. Elabora un 

problema en el que pongas en práctica los elementos que trabajaste en el 

estudio de la presente unidad.
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PARA SEGUIR APRENDIENDO
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Cuando tienes que ir de un lugar a otro es sencillo si conoces la ruta, pero 

¿te imaginas tener que moverte en una gran ciudad con muchas avenidas 

y calles que parecen todas iguales? ¿Cómo ayudas a una persona que no 

es de tu comunidad a llegar a un lugar determinado o a otra comunidad? 

¿Sabes cómo funcionan los GPS?

En esta unidad de aprendizaje trabajarás elementos que te permitan ubicarte 

en el espacio y conocer algunas herramientas para moverte en lugares 

desconocidos. También sabrás cómo calcular en qué lugar se encontrarán 

los objetos que estén en movimiento, tomando en cuenta lo siguiente:

PROPÓSITO GENERAL
Conoceremos los principales elementos que nos permiten ubicarnos en el 

plano y en el espacio, así como estrategias para construir, leer y usar mapas.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
• Estableceremos relaciones con los objetos y entre los objetos para 

determinar puntos de referencia que nos ayuden a ubicarnos y 

trasladarnos. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA

PARA INICIAR

Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo 
porqué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.

Ubicación espacial

Ubicación.  Croquis. Mapas.

Puntos de referencia
 (personales y convencionales)

Orientación, proximidad,
 interioridad y direccionalidad.

Coordenadas
 cartesianas.
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• Reconoceremos las características y uso de diversas representaciones 

del espacio geográfico: croquis, mapas, planisferios, fotografías 

aéreas, mapas satelitales. 

• Conoceremos cómo trazar rutas y calcular la distancia real de un 

lugar a otro para determinar las mejores rutas. Además de cómo 

funcionan los GPS.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

En el estudio de esta unidad de aprendizaje debes poner atención en 

establecer los puntos de referencia para la ubicación en el plano y en el 

espacio. El siguiente desafío te permitirá conocer aspectos importantes 

de la ubicación espacial.

Karla y Raúl cumplen años el mismo día, 15 de abril. Karla está en México 

y Raúl viajó con su familia a Japón, pero ellos siguen comunicándose. 

Karla le habló a su amigo el 15 de abril a las 11 de la mañana para 

felicitarlo. Raúl se puso muy contento, aunque ya estaba durmiendo 

y le comentó que su cumpleaños había sido ayer. ¿Cómo es que Raúl 

cumplió un día antes que Karla?
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Anota con detalle tu proceso de aprendizaje a partir de la solución 

del problema y anota tus reflexiones respecto a los elementos que se 

involucran en la ubicación espacial.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para el siguiente desafío es necesario que identifiques los elementos de un 

plano que ayudan a la ubicación espacial.

Un corredor que no conoce el centro de Puebla, se encuentra parado 

en el lugar marcado con la letra A. Él quiere llegar primero al lugar 

marcado con el punto B para recoger unos papeles y de ahí moverse 

al Centro de convenciones. Si no tiene un plano a la mano, ¿qué 

orientación le darías al corredor para hacer su recorrido?, ¿cuál será 

la distancia mínima que recorrerá?  
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En tu registro de proceso de aprendizaje anota la o las rutas que le propusiste 

al corredor, anotando con detalle tus reflexiones respecto a los elementos que 

consideras necesarios para la ubicación.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para el siguiente desafío es necesario que pongas atención en los referentes 

que necesitas para ubicar lugares.

El Capacitador tutor quiere visitar las casas de todos los estudiantes 

del centro educativo, quiere empezar por la casa que esté más 

alejada del centro educativo, para ello te pide que le indiques cómo 

llegar. Elabora un croquis y anótale las instrucciones. Aprovecha 

para indicarle cómo llegar a tu casa.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra cuál fue el proceso que seguiste para construir el croquis y tus 

aprendizajes respecto a los elementos que contiene un croquis y las 

diferencias que hay entre un croquis, un plano y un mapa, así como sus usos.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para el siguiente desafío es necesario que pongas atención en los datos que 

proporciona el enunciado, que identifique los elementos de matemáticas 

que están involucrados y que te asegures de comprender los conceptos 

que se presentan.
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Registra tu proceso para encontrar el tesoro. No olvides anotar los 

elementos nuevos que aprendiste y que sirven para la ubicación espacial.

Los estudiantes de Conafe escondieron el tesoro del saber en el 

patio de la escuela. Ellos dejaron escritas las instrucciones y una 

clave para quien quisiera encontrarlo:

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para el siguiente desafío te recomiendo utilizar una hoja blanca, esto te 

dará mayor libertad de movimiento.

Copia en tu cuaderno la figura siguiente y aplícale un movimiento 

de reflexión, uno de rotación y uno de traslación para obtener tres 

posiciones diferentes de la figura.

Colocarse en el centro del patio y trazar una recta de norte a sur y 

otra de este a oeste, la primera será el eje Y y la segunda el eje X. 

El tesoro se encuentra en el centro de la figura determinada por los 

puntos: A(-2,6), B(-10,2), C(-6,-6) y D(2, -2).

Clave: El punto A está dos pasos al oeste y seis pasos al norte.



91
Como grandes exploradores.
Ubicación espacial

En la siguiente lectura encontrarás las definiciones y ejemplos de los 

movimientos isométricos.

Registra en tu cuaderno el proceso que seguiste para realizar cada uno de 

los movimientos. Anota tus aprendizajes y tus reflexiones respecto a las 

transformaciones en el plano.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS21

Las transformaciones isométricas son cambios de posición (orientación) de 

una figura determinada que NO alteran la forma ni el tamaño de esta. La 

palabra isometría tiene origen griego: iso, que significa igual, y metría, que 

significa medir. Por lo tanto, esta palabra puede ser traducida como igual 

medida. Entre las transformaciones isométricas están las traslaciones, las 

rotaciones (o giros) y las reflexiones (o simetrías).

 

1. Traslación

La traslación de una figura plana es una 

transformación isométrica que mueve 

todos los puntos de la figura en una 

misma dirección, sentido y longitud. Para 

representar gráficamente el movimiento 

realizado en una traslación, se puede 

utilizar una flecha (como se muestra en 

el ejemplo siguiente), a esta flecha se le 

conoce como vector de traslación.

21 Portal Educativo Net. “Transformaciones isométricas,” http://www.portaleducativo.net/movil/quinto-basico/760/
Transformaciones-isometricas (Fecha de consulta: 17 de marzo de 2016)
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2. Reflexión 

Una reflexión o simetría es una transformación isométrica 

en la que a cada punto de la figura original se le asocia 

otro punto (llamado imagen), de modo que el punto y su 

imagen están a igual distancia de una recta llamada eje 

de simetría.

 

La reflexión puede ser de dos tipos:  

 

- Simetría axial: Cada punto de la figura original y la imagen 

de cada uno de ellos bajo la reflexión, se encuentran a 

igual distancia de una recta llamada eje de simetría.  

- Simetría central:  Cada punto de la figura original y 

la imagen de cada uno de ellos bajo la reflexión, se 

encuentran a igual distancia de un punto llamado punto 

de simetría.  

 

3. Rotación 

Una rotación es una transformación isométrica, en la 

cual todos los puntos se mueven respecto a un punto 

fijo llamado centro de rotación (O), en un determinado 

ángulo, llamado  ángulo de rotación. El centro de 

rotación puede estar en el interior, en el contorno o en 

el exterior de la figura. 

 

El sentido positivo de la rotación es el sentido antihorario, es decir, contrario 

al movimiento de las manecillas del reloj. Mientras que el sentido negativo 

de la rotación es en el sentido horario.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra el aporte del texto para corregir, enriquecer o realizar tus 

movimientos isométricos.
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En la siguiente lectura encontrarás una explicación de cómo se mueve la 

Tierra alrededor del Sol y qué efectos tiene ese movimiento para el mundo.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

22 Debora Dyess, “The Revolution of The Earth Around Our Sun,” Kidsgeo, http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0019-
the-revolution-of-the-earth.php  (Fecha de consulta: 11 de marzo de 2016)

THE REVOLUTION OF THE EARTH AROUND OUR SUN22

Throughout the year, as our small blue planet orbits the Sun, many parts 

of the Earth experience changing seasons. The warm spring brings new 

flowers and young animals. This is followed by a hot summer filled with 

vacations, hikes, and outdoor swimming. Following summer is another 

warm season known as autumn, where leaves turn beautiful shades of red 

and brown before falling from their trees. Finally, after all of these warmer 

seasons, comes one that is cold, wet, and dry, known as winter.

What causes the changes that we see throughout the seasons? Why is 

the winter cold and the summer hot? Notice that the axis of the Earth is 

tilted slightly. This causes part of the Earth to lean towards the Sun, while 

part of it is hidden either beneath the Earth, or above it, causing different 

Sun

Winter in the 

Northern Hemisphere:

Summer in the Southern Hemisphere

Spring in the Northern

Hemisphere: Autum in 

the Southern Hemisphere

Summer in the 

Northern Hemisphere:

Winter in the Southern Hemisphere
Autum in the 

Northern Hemisphere:

Spring in the Southern Hemisphere
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parts of the Earth’s surface to receive a different amount of sunlight and 

heat. As the Earth moves around its orbit, the portion leaning towards the 

Sun changes. Throughout part of the year, the bottom half of the Earth, or 

Southern Hemisphere, leans out towards the Sun, causing the top half of 

the Earth, or the Northern Hemisphere, to lean away from the Sun. During 

this time of year, the Southern Hemisphere gets more light and heat, 

which causes it to be warmer. The effect is that the Southern Hemisphere 

enjoys summer. At the same time, the Northern Hemisphere receives less 

light and heat, making it cooler. While the Southern Hemisphere enjoys 

summer, the Northern Hemisphere is in the midst of winter. As the Earth 

continues along its orbit around the Sun, the angle that the Earth’s axis 

tilts changes. Eventually the Northern Hemisphere faces the Sun, and the 

Southern Hemisphere leans away. During this time of the year, it is the 

Northern Hemisphere’s turn to enjoy summer.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra tu proceso de estudio con el texto y el aporte respecto a la 

importancia de los movimientos de traslación y rotación.
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REVISA TU AVANCE

Te invitamos a realizar una investigación en la que muestres qué cosas se 

mueven todo el tiempo en tu entorno. También te invitamos a reflexionar 

qué cosas aprendiste y cuales aún tienes que mejorar. Para ello, enlista los 

aprendizajes que lograste y analiza con tu LEC el siguiente trayecto para 

que identifiquen qué  lograste y qué te falta por abordar

INICIAL BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
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¿Sabes cuántas cosas medimos a diario los seres humanos? Superficies, 

capacidades, longitudes, peso, temperatura ¡y hasta el tiempo! ¿Quieres 

conocer cómo hacemos para obtener esas medidas? ¿Has oído hablar del 

teorema de Pitágoras? ¿Y de la trigonometría? Medir fue convirtiéndose en 

una necesidad para los seres humanos a lo largo de la historia: Saber qué 

distancia tenían que recorrer para poder llegar a otro lugar o para cazar 

una presa; qué tiempo transcurría entre sembrar granos y su recolección; 

hasta dónde llegaban los límites de su aldea; cuántos frutos o granos 

podían intercambiar por otros productos, etc.

En esta Unidad de Aprendizaje conocerás las diferentes maneras en que 

los seres humanos medimos, mediante el estudio de lo siguiente: 

Longuitud. Espacio.  Peso.  Tiempo.

Área. Volumen. Masa.

Teorema de
Pitágoras.

Teorema de
Thales.

Trigonometría.

Unidades de medidas arbitrarias.

Capacidad.

Unidades de medida convencionales.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

PARA INICIAR

Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo 
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.
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PROPÓSITO GENERAL
Reconoceremos diversas herramientas matemáticas como el teorema 

de Pitágoras, el teorema de Thales y las funciones trigonométricas, para 

comprender y resolver situaciones del mundo real que implican aspectos 

de medición.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
• Conoceremos cualidades medibles de los objetos y la importancia 

del uso de unidades no convencionales y convencionales para 

resolver problemas que implican medir magnitudes de longitud, 

capacidad, peso.

• Identificaremos y construiremos diversas estrategias para calcular 

perímetros, áreas, volúmenes y capacidades de objetos y cuerpos 

geométricos.

• Resolveremos problemas del mundo real que implican conversiones 

entre unidades de medida de longitud, capacidad, peso y tiempo; así 

como, conversiones del Sistema Internacional (SI) y el Sistema Inglés 

de Medidas.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para el desarrollo de esta unidad es importante que te asegures de 

comprender la información que te ofrece cada problema, así como lo que 

te pide concretamente. Es necesario que te apoyes de gráficos y esquemas 

para visualizar la información y, sobre todo, que busques argumentos para 

justificar y comunicar tus observaciones, proceso y resultados.

Para el siguiente desafío te recomiendo elaborar el tangram y analizar 

cómo está construido.

El siguiente esquema del Tangram tiene 

25 cm2 de área y se quiere construir uno 

de mayor tamaño para jugar en el centro 

comunitario: ¿Cuál será el área del nuevo 

Tangram, si se quiere que el triángulo 

pequeño tenga 12.5 cm2 de área?, ¿cuánto 

medirán sus lados? 
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ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para resolver el desafío siguiente es necesario que identifiques cada una 

de las medidas que se ofrecen y que analices cómo se relacionan con lo 

que te pide el problema.

Sea ABC un triángulo equilátero que mide 6cm de lado y P, Q, R 

los puntos medios de los lados AB, BC y CA, respectivamente. Los 

vértices del triángulo son centros de los arcos PQ, QR y RP. Encuentra 

el perímetro y el área de la región formada por los arcos, región PQR.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra con detalle tu proceso de solución, asegúrate de describir qué 

entiendes por perímetro y área.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

En el siguiente desafío saldrás de las formas planas para involucrarte con 

formas tridimensionales. Te recomiendo imaginar el objeto y asegurarte 

de conocer cada aspecto y concepto incluidos en el problema.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

En tu registro, anota con detalle tus observaciones, intentos, estrategias 

y aprendizajes. Reflexiona respecto a las cualidades de las figuras del 

Tangram que se pueden medir y anota qué entiendes por medida.
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ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Continúa tu registro anotando detalladamente tu proceso de aprendizaje y 

tus aprendizajes nuevos respecto a las cualidades medibles de los objetos.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Reflexiona respecto al concepto que hasta el momento tienes de medida 

para identificar en el siguiente texto los elementos que te ayuden a precisar, 

corroborar o transformarlo.

MEDIDA DE MAGNITUDES23

1. La medida como problema empírico, mátemático y didáctico.

[…] La medida de magnitudes nos obliga a reflexionar sobre el difícil problema 

de las relaciones entre las matemáticas y la realidad. Los fenómenos físicos 

y sociales son organizados mediante el lenguaje matemático y ello nos lleva 

a reflexionar sobre la naturaleza de los objetos matemáticos (problemas, 

técnicas, símbolos, conceptos, proposiciones, justificaciones, teorías, etc.)

[…] Las ideas de magnitud, cantidad y medida en diversos contextos

Es importante tener en cuenta que las prácticas y el lenguaje cambian según 

el contexto institucional en el que se estudia y (se) usa la medida.

23 Juan Godino, Carmen Batanero y Rafael Roa. Medida de magnitudes y su didáctica para maestros, (Departamento de Didáctica 
de la Matemática, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, 2002), 10-21, http://www.ugr.es/~jgodino/
edumat-maestros/welcome.htm

El siguiente esquema muestra la estructura de 

un filtro de agua de 1.5 m de alto. La base es 

un prisma cuadrangular que mide 1m de lado 

por 50 cm de alto. Determina la cantidad de 

agua que se necesita para llenar el depósito en 

forma de pirámide y la cantidad de arena para 

llenar el resto del contenedor.
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• En la vida cotidiana y en las ciencias experimentales se habla de 

magnitudes para referirse a propiedades o cualidades de los objetos 

o fenómenos susceptibles de tomar diferentes valores numéricos. 

“Magnitud es cualquier aspecto de las cosas que puede expresarse 

cuantitativamente, como la longitud, el peso, la velocidad o la 

luminosidad”; “Cantidad es el aspecto por el que se diferencian entre 

sí las porciones de la misma cosa o los conjuntos de la misma clase 

de cosas, por el cual esas porciones o esos conjuntos se pueden 

medir o contar”. (Diccionario de M. Moliner).

• En cambio, en las ciencias humanas y sociales esta noción de magnitud 

y cantidad es demasiado restrictiva, extendiéndose el uso del término 

magnitud a rasgos de tipo cualitativo (clase social, placer, etc). En este 

caso, las “cantidades” vienen a ser las distintas modalidades o valores que 

puede tomar el rasgo o característica del objeto o fenómeno en cuestión.

2. Presentación informal de la medida de magnitudes

2.1. La actividad de medir. Magnitud y cantidad

[…] Se habla de medir (en sentido amplio) para designar la acción de 

asignar un código identificativo a las distintas modalidades o grados de una 

característica de un objeto o fenómeno perceptible, que puede variar de un 

objeto a otro, o ser coincidente en dos o más objetos.

Con esta descripción tenemos en cuenta no solo la medida habitual de 

características cuantitativas y continuas como longitud, peso, capacidad, 

etc., sino que también consideramos “medir” asignar una categoría a rasgos 

cualitativos como el color de los ojos, la región de nacimiento, el grado de 

placer que ocasiona un estímulo, etc. Cada modalidad (o grado) es un valor 

de la variable que representa el rasgo correspondiente.

Magnitud

[…] Habitualmente se suele reservar el nombre de magnitud para los 

atributos o rasgos que varían de manera cuantitativa y continua (longitud, 

peso, densidad, etc.), o también de manera discreta (p. e. “el número de 

personas”); las cantidades son los valores de dichas variables.

[…]  En este caso, medir una cantidad consiste en determinar las veces que esa 

cantidad contiene a la cantidad (o cantidades) que se toman como referencia 
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(unidades de medida). Por ejemplo, decimos que el largo de la mesa es 1m 40 

cm. Al hacer una medición asignamos un número y una unidad de medida, 

o varias, dependiendo de si la cantidad a medir es múltiplo de la cantidad 

tomada como referencia o no, y de la precisión deseada.

Aunque en la educación primaria y en la vida cotidiana las magnitudes que se 

estudian y usan son cuantitativas, y por tanto, medibles mediante números, 

es importante tener en cuenta que otros rasgos de los objetos y fenómenos 

con los que entramos en contacto admiten también una codificación que 

refleja las clasificaciones y ordenaciones que se pueden hacer con ellos. 

Existen técnicas estadísticas que permiten encontrar relaciones entre los 

valores de tales variables cualitativas y ordinales.

Cantidad de magnitud

Es importante distinguir los objetos particulares poseedores de un rasgo 

(un valor concreto), de la clase de objetos que tienen el mismo valor o 

cantidad de dicho rasgo.

• Por ejemplo, el largo y ancho de este folio DIN A4 es directamente 

perceptible por la vista y por el tacto.

• En cambio la clase de los folios DIN A4, no es “un objeto” perceptible. 

Es una norma que declara DIN A4 a cualquier hoja de papel 

rectangular que mida 21cm de ancho por 29.7 cm de largo.

[…] Con el término cantidad nos referimos habitualmente al valor que toma 

la magnitud en un objeto particular (el largo de esta mesa es 1.3 m); pero 

también hablamos de una longitud o distancia entre dos puntos de 1.3 m. 

En este caso la cantidad de longitud (o simplemente, la longitud) de 1.3 

m hace referencia a cualquier objeto de la clase de todos los objetos 

que se pueden superponer exactamente con el largo de nuestra mesa, 

al menos imaginariamente.

2.2. Situaciones de medida

Situaciones de comunicación

[…] La situación problemática característica de la medida es la de comunicación 

a otras personas separadas en el espacio o en el tiempo, de cuántas cosas 
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tenemos, o de cuál es el tamaño (dimensiones) de los objetos y cómo cambian 

las cantidades como consecuencia de ciertas transformaciones.

La imposibilidad o dificultad de trasladar la colección o el objeto en cuestión 

en el espacio o en el tiempo, debido al tamaño o naturaleza de los mismos, 

lleva a tomar un objeto (o varios) de referencia que sí se pueden trasladar o 

reproducir. Dichos objetos de referencia son las unidades o patrones de medida.

• Ejemplo: Podemos usar una simple cuerda para informar a otras 

personas (o a nosotros mismos) del ancho de un mueble para ver si 

cabe en una pared, o las marcas hechas sobre un palo para informar 

y recordar cuántas ovejas tenemos en el redil en un momento dado.

Comparación y cambio

Otro tipo de situaciones de medida es la búsqueda de relaciones entre 

cantidades de dos o más magnitudes, actividad que caracteriza el trabajo 

del científico experimental.

• Ejemplos: ¿Cómo varía el espacio recorrido por un cuerpo al caer por 

un plano inclinado en función del tiempo transcurrido?

También en la vida diaria se presentan estas situaciones de búsqueda 

de relaciones entre cantidades: Si esta porción de fruta (1 kg) cuesta 80 

céntimos, ¿cuánto debo cobrar a un cliente por esta bolsa?

[…] Afortunadamente no todas las situaciones son distintas unas de otras, sino 

que hay tipos de situaciones o tareas para las que se pueden usar las mismas 

técnicas e instrumentos. Se cuenta de la misma manera las ovejas del redil, o el 

número de árboles de la finca; se mide igual el largo de este folio que el ancho 

de la mesa. Nos interesa identificar, describir y enseñar estas invariancias de 

situaciones, técnicas y lenguaje (oral y escrito) para legar a las generaciones 

venideras nuestros artefactos de medida, incluyendo el lenguaje de la medida. 

2.3. Escalas de medida y tipos de magnitudes

[…] Escala nominal: Hay rasgos cuyas distintas modalidades permiten 

clasificar los objetos y fenómenos a los cuales se atribuyen, pero dichos 

valores no se pueden ordenar ni tiene sentido realizar acciones de agregación 
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o de separación con ellos. Se dice que, en estos casos, se usa una escala 

de medida nominal. Los códigos asignados funcionan como etiquetas 

identificativas, pero no se puede operar algebraicamente con ellos. No tiene 

sentido agregar el color azul con el negro cuando hablamos del color de los 

ojos de un grupo de personas.

Escala ordinal: Hay otros rasgos cuyas cantidades o valores se pueden 

ordenar de mayor a menor, pero no se pueden agregar. Por ejemplo, en una 

cola para entrar a un espectáculo podemos observar el lugar que ocupa cada 

persona (1º, 2º, 3º, ...); aquí no tiene sentido tomar dos personas “agregarlas” 

y decir el orden que ocupa “el objeto agregado”. En estos casos se dice que 

la escala en la que se mide el rasgo correspondiente es ordinal.

Magnitudes intensivas: Existen rasgos para los que tiene sentido agregar los 

objetos que los soportan pero la cantidad del rasgo en el objeto agregado no 

es proporcionalmente aditiva. Esto ocurre, por ejemplo, con la temperatura, la 

presión, la densidad. Podemos mezclar dos cantidades iguales de un líquido 

a temperaturas de 20° y 30°, respectivamente, y la cantidad que se obtiene 

agregando los dos líquidos sigue teniendo el rasgo de la temperatura, pero 

esta no es la suma de las temperaturas de los líquidos en cuestión. En estos 

casos se habla de magnitudes intensivas.

Magnitudes extensivas: En otros rasgos, como la longitud, el peso, el área, 

etc.; estas magnitudes se pueden describir como “proporcionalmente 

agregables”, y la escala de medida correspondiente se dice que es de razón. 

También se habla en este caso de magnitudes extensivas o sumables: la 

cantidad de magnitud de un objeto compuesto de partes se obtiene 

agregando las cantidades de cada parte (esta operación de agregación se 

considera también como suma de cantidades).

2.4. Precisión y errores de medida

Al  medir cantidades de magnitudes continuas cometemos errores por diversas 

causas, que van desde el propio procedimiento, hasta fallos de la persona 

que mide. Por tanto, los valores que obtenemos son aproximados. El error de 

una medida también puede estar motivado por los errores sistemáticos del 

instrumento, que pueden deberse a defectos de fabricación, variaciones de 

la presión, la temperatura o la humedad. Estos errores no pueden eliminarse 
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totalmente y para que su valor sea lo más pequeño posible se realizan pruebas 

de control que consisten en cotejar las medidas con las de un objeto patrón.

En el proceso de medir es necesario, por tanto, estimar el error que se comete 

al tomar ese valor. La precisión de un instrumento de medida es la mínima 

variación de magnitud que se puede determinar sin error. Un instrumento 

será tanto más preciso cuanto mayor sea el número de cifras significativas 

que puedan obtenerse con él.

• Para estimar la medida de una cantidad, acercándose lo más posible al 

valor exacto, hay que repetir la medida varias veces, calcular el valor medio 

y los errores absolutos y las medidas de dispersión correspondientes.

• El error absoluto de una medida cualquiera es la diferencia entre el 

valor medio obtenido y el hallado en la medida.

• El error de dispersión es el error absoluto medio de todas las medidas. 

El resultado de la medida se expresa como el valor medio “más, menos” 

el error de dispersión.

• Metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las unidades 

y de las medidas de las magnitudes; define también las exigencias 

técnicas de los métodos e instrumentos de medida.

2.5. Sistemas irregulares y regulares de unidades de medida

[…] Cuando la medida no es entera hay que recurrir a un encuadramiento.

Ejemplo: Si deseamos medir el largo de la mesa usando como unidad el largo 

de un folio DIN A4 diremos que la medida está entre 6 y 7 folios. Si esta 

medida es demasiado grosera para el fin que pretendemos podemos tomar 

una unidad más pequeña, por ejemplo, el ancho del folio, o la anchura de un 

alfiler. En este último caso podríamos precisar que el largo de la mesa está 

comprendido entre 1,400 y 1,401 anchos de alfiler.

En el ejemplo anterior, también podemos usar las tres unidades, afirmando 

que el largo de la mesa mide 6 largos de folio, 1 ancho de folio y entre 150 y 

151 alfileres. Esta manera de expresar la medida, usando varias unidades para 

aumentar la precisión se dice que es una expresión compleja de medida.

En este ejemplo hemos usado un sistema irregular de unidades de medida, 

lo que plantea problemas a la hora de realizar cálculos y conversiones entre 
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las distintas unidades. Por ello es aconsejable adoptar sistemas regulares de 

unidades. Un sistema regular para la longitud podría ser, siguiendo con el 

ejemplo del largo de un folio como unidad principal, tomar como primera 

subunidad la mitad del folio, la siguiente, la mitad de la mitad, etc., y como 

sobreunidades (múltiplos), el doble de un folio, cuatro folios, etc.

En principio cualquier sistema regular podría ser válido y cómodo para 

expresar las mediciones, pero hay razones que justifican el uso de un sistema 

común y universalmente aceptado de medidas. Ello permite comunicar los 

resultados de las medidas a cualquier parte, sin necesidad de llevar consigo 

las unidades adoptadas. Decir que la masa de un objeto es 3 u
2
 1 u

1
 supone 

no decir nada a quien desconoce las unidades u
2
 y u

1
, de manera que se 

impone el uso común de un sistema de medida previamente acordado. 

Estos sistemas de medida reciben el nombre de legales, pues su uso ha sido 

regulado mediante leyes. 

Nuestro sistema legal y el de todo el mundo, a excepción de los países 

anglosajones que se encuentran en proceso de cambio, es el Sistema 

Métrico Decimal, que naturalmente es un sistema regular en el que los 

cambios se realizan de diez en diez (decimal) en las magnitudes lineales, y 

según potencias de diez en las otras magnitudes.

2.7. Conexiones entre distintas magnitudes

[…] Magnitudes discretas y número natural.

En muchas situaciones prácticas nos interesamos por una característica de 

las colecciones de objetos que podemos designar como “la numerosidad”, 

¿cuántos árboles hay en este bosque?, ¿cuántas personas hay en la sala?, 

etcétera. Como respuesta a estas situaciones hemos inventado diversas 

técnicas de contar, siendo la más eficaz, y generalmente usada, pronunciar la 

llamada “cantinela numérica”: uno, dos, tres, ..., o escribir los símbolos, 1, 2, 3, ...

Ejemplo: Si estamos tratando con conjuntos de personas decimos, por 

ejemplo, que hay 35 personas, si tratamos con árboles, 235 árboles, etc. Estas 

expresiones corresponden a cantidades de las magnitudes discretas “número 

de personas”, “número de árboles” (o bien, la cantidad o numerosidad de ....).

Observa que hay que diferenciar entre las cantidades de estas magnitudes y 

las palabras o símbolos, 1, 2, 3, ... que sólo son instrumentos lingüísticos para 

contar. Con ellos se opera (suman, restan, multiplican, dividen, se comparan, 

obteniendo una estructura algebraica bien caracterizada), pero estas 
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operaciones son de una naturaleza esencialmente diferentes a las operaciones 

que se pueden realizar con las cantidades de magnitudes discretas (agregar, 

componer, descomponer, etc.).

Masa y peso

[…] Desde un punto de vista físico, masa y peso son magnitudes diferentes. La 

masa de un cuerpo es el contenido en materia de dicho cuerpo (dejamos sin 

aclarar qué es la materia), mientras que el peso es la fuerza con que la Tierra 

(u otro cuerpo) atrae a un objeto. La diferencia se aclara porque objetos de 

la misma masa tienen un peso diferente en la Luna que en la Tierra, o situado 

uno en una montaña elevada. Sin embargo, objetos de igual masa situados 

en un mismo lugar de la Tierra tienen el mismo peso. La identificación de 

ambas magnitudes a nivel popular es muy grande y muchas expresiones 

usuales lo ponen de manifiesto. En la práctica escolar es imposible que 

ambas características de los cuerpos puedan ser distinguidas; además, los 

instrumentos usados para medir masas en realidad miden pesos, por lo que 

no parece procedente hacer distinciones entre ambas magnitudes en los 

niveles de educación primaria.

Volumen y capacidad

[…] El término volumen se usa para designar la característica de todos los 

cuerpos de ocupar un espacio. Se trata de una magnitud extensiva, derivada, 

cuya unidad principal es el metro cúbico (m3). Se usa la palabra capacidad 

para designar la cualidad de ciertos objetos (recipientes) de poder contener 

líquidos o materiales sueltos (arena, cereales, etc.).

En realidad no se trata de una magnitud diferente del volumen: la capacidad 

de un recipiente coincide con el volumen del espacio interior delimitado por 

las paredes del recipiente, y viceversa, el volumen de un cuerpo coincide con 

la capacidad de un recipiente que envolviera completamente a dicho cuerpo. 

Cuando se habla de capacidades la unidad principal es el litro (l) que es el 

volumen de 1 dm3.

Área y superficie

[…] Con frecuencia estas palabras se usan de manera indistinta, pero es 

necesario distinguir dos conceptos diferentes, aunque relacionados. Si nos 

fijamos en los cuerpos o figuras geométricas debemos distinguir entre la 

forma que tienen (esférica, piramidal, rectangular, plana, alabeada, etc.) y 

la mayor o menor extensión que ocupan. La palabra superficie se debería 
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reservar para designar la forma del cuerpo o figura (superficie plana, 

alabeada, triangular), mientras que la palabra área debería designar la 

extensión de la superficie. El rasgo o característica de los cuerpos que se 

mide cuantitativamente es el área o extensión.

2.9. Medida directa e indirecta de cantidades

[…] Las cantidades de una magnitud pueden ser medidas en unos casos 

directamente usando los instrumentos de medida (el metro, sus múltiplos 

y divisores para las longitudes; el kg, sus múltiplos y divisores para el peso, 

etc.). Esta medición directa quiere decir aplicando reiteradamente las 

unidades de medida hasta lograr cubrir la longitud que se quiere medir, 

hasta conseguir equilibrar la balanza, etcétera, y según la precisión deseada.

En otros casos, si el objeto en cuestión no puede medirse directamente, 

bien por su tamaño, forma, etc., pero se puede descomponer en partes 

o secciones cuya medida se conoce, podemos determinar la medida del 

objeto mediante operaciones aritméticas. Se habla entonces de medida 

indirecta.

Ejemplo: No hace falta recubrir una superficie de losetas para determinar el 

área de dicha superficie. Ésta se puede determinar con frecuencia mediante 

el cálculo sobre las dimensiones de la superficie.

 

Una vez definida la unidad de medida para ciertas magnitudes, a partir de 

estas unidades se pueden definir las correspondientes a otras magnitudes. 

Las primeras se conocen como magnitudes fundamentales y las segundas 

como magnitudes derivadas. El carácter fundamental o derivado de una 

magnitud no es intrínseco a la misma. Un sistema de  unidades establece y 

define con precisión cuáles son las unidades fundamentales.

Medida indirecta de áreas y volúmenes

[…] El estudio escolar de las magnitudes área y volumen debe incluir una 

primera etapa de identificación de la característica correspondiente de 

los objetos (superficies y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas), 

siguiendo el proceso que se describe más adelante. Pero en la práctica las 

cantidades de áreas y volúmenes se miden de manera indirecta mediante el 

cálculo a partir de las medidas lineales de las dimensiones de las figuras o 

cuerpos. Así, la medida del área de un rectángulo se calcula multiplicando 

la longitud de la base por la altura (A = b x a), y el volumen de un ortoedro, 
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ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

En tu registro de proceso de aprendizaje recupera del texto los elementos 

que te ayudaron para confirmar, enriquecer y argumentar tus aprendizajes 

respecto al tema Medida. Continúa tu registro anotando detalladamente 

tu proceso de aprendizaje y tus aprendizajes nuevos respecto a las 

cualidades medibles de los objetos.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

VOLUME VS CAPACITY24

If there are two terms in general science that are most often interchanged 

in use and meaning, they are none other than volume and capacity. To 

give you an idea of the real differences between these two terms, let us 

compare their definitions.

24 Difference Between Volume and Capacity, http://www.differencebetween.net/science/difference-between-volume-and-
capacity/ (Fecha de consulta: 21 de abril de 2016).

multiplicando las longitudes de las tres aristas que concurren en un vértice 

(V = a x b x c).

Medida y unidad de medida

[…] En el trabajo con magnitudes es necesario comparar distintas cantidades. 

La comparación se ve facilitada si se toma una cierta cantidad [u] como 

referente o término de comparación y se determina cuantas veces contiene 

una cantidad dada [a] a [u]. Este número de veces, si existe, es lo que 

se llama “medida” de la cantidad [a] con la unidad [u]. Medir cantidades 

es esencial en el proceso de cuantificación de la realidad, proceso que se 

ve facilitado por la reducción de las cantidades a números, con los cuales 

podemos tratar como si se tratara con las cantidades originales.
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Firstly, to what exactly does volume refer? Whether something is a liquid, 

a solid, or a gas, volume refers to the amount of three-dimensional space 

that it occupies. Some of the most common units of volume include cubic 

meters, liters, milliliters and cubic centimeters.

Secondly, capacity refers to the ability of something to hold, receive, or 

absorb. It is similar in concept to volume, but there are a few differences. 

One good example to illustrate the difference between capacity and volume 

is how they are used in sentences. Take a look at the following:

• The helium gas tank has a capacity of 12 gallons.

• The gas in our experiment expanded to twice to its original volume. 

In the sentence examples, volume is used to describe the three-dimensional 

size of the object, which was gas. Meanwhile, capacity refers to the volume 

that the gas tank could hold.

Another example is that capacity is the ability of a container to hold two 

cups of rice, while that same container may have a volume of 5 cubic 

centimeters, which refers to the amount of space that the container itself 

occupies.

To summarize, volume is the space taken up by the object itself, while 

capacity refers to the amount of substance, like a liquid or a gas, that a 

container can hold.

Summary:

1. Volume is the amount of space taken up by an object, while capacity 

is the measure of an object’s ability to hold a substance, like a solid, a 

liquid, or a gas.

2. While volume is measured in cubic units, capacity can be measured in 

almost every other unit, including liters, gallons, pounds, etc.

3. Volume is calculated by multiplying the length, width, and height of an 

object, while capacity’s measurement is geared more towards cc or ml.
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Enlista tus aprendizajes correspondientes a medida y pide a tu LEC que te 

ayude a revisar el trayecto del tema. Esto te permitirá reconocer cuál es tu 

avance y qué puedes trabajar en otro momento.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Continúa tu registro de proceso de aprendizaje detallando tu experiencia 

con este texto y escribe tu reflexión respecto a cuál es la razón por la que 

se confunde capacidad con volumen.
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PARA SEGUIR APRENDIENDO
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es/~jgodino/edumat-maestros/manual/5_Medida.pdf (Fecha de consulta: 15 de 
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Lo equitativo, lo justo y el 
cambio en matemáticas.
Proporcionalidad y funciones

¿Sabes cómo aumentan o disminuyen el tamaño de una foto sin que la 

imagen pierda su forma? ¿Cómo pueden calcular cuántas personas hay 

en una reunión masiva (un baile, una manifestación, una marcha)? ¿Cómo 

pueden calcular el aumento o disminución de cantidades a corto y a largo 

plazo? ¿Cómo se sabe qué cantidad de líquidos y sustancias debe haber  

en una mezcla para que funcione (la cantidad de abono, plaguicidas o 

sustancias en la elaboración de medicamentos)? ¿Cómo se calculan las 

medidas para que los paisajes, retratos, formas y planos sean buenas 

representaciones de los reales? La proporcionalidad ofrece respuestas a 

estas y muchas otras preguntas.

En esta Unidad, abordarás el tema de Proporcionalidad y funciones que te 

permitirá conocer e identificar cómo se relacionan diversas magnitudes, 

tomando en cuenta lo siguiente:

Relaciones. Proporciones.

Proporción
directa.

Razón y
proporción.

Constante de
proporcionalida.

Proporción
inversa.

 Variación.

Variables
dependientes e
independientes.

Cantidades
directamente

proporcionales.

Reparto
proporcional.

Valor
unitario.

Porcentajes.  Escalas.
Interés simple
y compuesto.

Regla
de tres.

Tablas de
proporcionalidad.

Variación
lineal.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

PARA INICIAR

Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo 
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.
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ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para trabajar este desafío te recomiendo que identifiques la o las relaciones 

que  existen entre los datos involucrados y lo que se pide, para que analices 

cuáles te pueden ayudar para resolver el problema.

Una familia se dedica a la producción y venta de queso artesanal. 

Disponen de 20 trabajadores para producir 100 kilos a la semana 

y por cada kilo de queso utilizan 10 litros de leche. Si les hacen un 

pedido de 400 quesos, de 3/4 de kilo cada uno, ¿qué cantidad de 

leche se ocupará? Por otro lado, renunciaron tres de los trabajadores, 

¿en cuánto tiempo tendrán listo el pedido?

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra con detalle tu proceso de aprendizaje, anota qué dificultades 

tuviste en tu estrategia de solución, qué hiciste para salir de las dificultades 

y qué aprendizajes obtuviste.

PROPÓSITO GENERAL
Conoceremos y manejaremos estrategias y herramientas para analizar el 

cambio o variación en el tiempo de fenómenos naturales y sociales para 

predecir comportamientos y resolver diversas situaciones.

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

• Identificaremos, interpretaremos y trabajaremos información de 

textos y tablas, para resolver problemas mediante cálculos simples 

que impliquen relaciones entre dos variables.

• Compararemos razones con base en la equivalencia, y cómo se 

relacionan  fracciones, decimales, la unidad de referencia y porcentajes.

• Analizaremos funciones lineales asociadas a diversos fenómenos del 

mundo real.
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Con la intención de fomentar la actividad física y la convivencia, los 

habitantes de la comunidad decidieron construir una cancha para 

fútbol soccer y formaron un comité coordinador del proyecto. El 

comité les pidió a los estudiantes de Conafe que investigaran las 

medidas de la cancha y que elaborarán un modelo a escala para 

presentarlo y trabajar en los costos. Los estudiantes encontraron 

que las medidas para una cancha de fútbol soccer son:

• Largo: Mínimo 90 metros – Máximo 120 metros

• Ancho: Mínimo 45 metros – Máximo 90 metros

• El círculo central tiene 9.15 metros de radio.

• El área chica o área de meta mide 5.5 metros de largo y 7.32 

metros de ancho.

• El área grande o área de penal tiene 16.5 metros de largo y 40.3 

metros de ancho. 

• El punto penal tienen una distancia de 11 metros con la línea del fondo.

¿Cuáles serían las dimensiones del modelo?   

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Continúa tu registro de proceso de aprendizaje anotando tus estrategias 

y nuevos aprendizajes de proporcionalidad. No olvides detallar cuál fue la 

escala que elegiste para el modelo de la cancha.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Las funciones nos ayudan a modelar situaciones en las que debemos 

expresar una relación entre magnitudes del mismo tipo o de diferentes tipos.
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Por ello es importante que identifiques y analices cuáles son las magnitudes 

relacionadas y cómo varían. 

En dos campos agrícolas se hicieron las siguientes ofertas para los 

recolectores de jitomate:

• Campo A. $165 por jornada diaria de 10 hrs. Con un mínimo de 

35 botes de 20 kilos.

• Campo B. $5 por bote de 20 kilos.

Si un recolector ocupa 17 minutos en llenar un bote de 20 kilos, 

analiza y grafica el comportamiento de las dos propuestas en el 

tiempo para determinar cuál propuesta conviene más.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra tu proceso de solución y tus reflexiones respecto a qué entiendes 

por variación.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

El siguiente texto te ofrece información respecto a la proporcionalidad y 

su aprendizaje. Recupera lo que te sirva para argumentar las reflexiones 

generadas durante tu estudio con los diferentes desafíos.

SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 
PROPORCIONALIDAD25

La proporcionalidad juega un rol formativo y transversal en la construcción 

del pensamiento matemático de los estudiantes y de los ciudadanos en un 

sentido amplio. Este hecho amerita comenzar con una clara diferenciación 

25 Daniela Reyes-Gasperini, La transversalidad de la proporcionalidad (México: SEP, 2013), 21-25. Recuperado en http://www.sems.
gob.mx/work/models/sems/Resource/6586/1/images/transversalidad_smc_baja.pdf (Texto modificado con fines educativos).
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entre nociones: fracción, razón, proporción y proporcionalidad, pues 

si bien son todas ellas afines, su significación y esencia tiene diferencias 

significativas entre sí, y su distinción permitirá “un acercamiento” los usos y 

la razón de ser de la proporcionalidad.

Desde su desarrollo matemático más temprano, los estudiantes trabajan 

con fracciones para expresar una cantidad (numerador) dividida entre otra 

cantidad (denominador). Ambos, numerador y denominador, deben ser 

inevitablemente números enteros y el denominador nunca habrá de ser 

cero, esto es formalmente escrito como sigue:

Si bien las fracciones son cocientes de números enteros, la “idea germen” 

proviene de las relaciones parte–parte y parte–todo. Es decir, al trabajar 

con fracciones se está trabajando con magnitudes conmensurables, pues 

pueden interpretarse como partes de una magnitud. Ahora bien, nos 

preguntamos ¿cómo es que surgió la necesidad de tratar con magnitudes 

no conmensurables?

Veamos esto mediante un ejemplo partiendo de la definición de 

conmensurabilidad.

Definición 1

Una magnitud es parte de otra magnitud, la menor de la mayor, cuando aquella 

mide a la mayor. Equivalentemente, dos magnitudes son conmensurables si 

existe una magnitud de medida común.

Ejemplo 1

Dos magnitudes lineales, AB y CD son conmensurables si existe una 

magnitud, MN, que les sirve de unidad a ambas, es decir existen números 

naturales p, q tales que: 
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Se dice que una es tantas veces la otra. Por tanto, se puede establecer una 

proporción:

Veamos esto al nivel de un teorema:

Teorema 1

La diagonal y el lado de un cuadrado son magnitudes 

inconmensurables.

Demostración.

Sea el cuadrado ABCD, con lado AB y diagonal AC. Para 

probar que diagonal y lado no tienen una unidad de medida 

común, se hará la demostración por contradicción.

Supongamos que existe MN. Unidad de medida para ambas magnitudes, AB 

y AC, por tanto existen números naturales p y q tales que AB = p (MN) y AC = q 

(MN). De lo cual se sigue.

Por el teorema de Pitágoras AC2 = 2 (AB2), por tanto AC/AB =   2, q/p =   2, lo 

que es una contradicción con la irracionalidad de   2.

Ahora bien, si no existe una medida común, ¿cómo se pueden medir estas 

magnitudes? El problema de medir, fue sustituido en la teoría geométrica 

euclidiana por el problema de comparar. Este es el posicionamiento 

fundamental que dio origen a la teoría de las proporciones entre magnitudes. 

Este hecho provocó una necesidad, la de introducir la noción de razón, pues 

esta es la relación entre dos magnitudes: su comparación. De esta manera 

podemos afirmar que la razón entre la longitud del lado de un cuadrado y la 

longitud de su diagonal es   2, pues no hablamos de una división como en el 

caso de las fracciones,26 sino de una relación entre las magnitudes implicadas. 

26 En donde la división de dos números racionales también es un número racional por ser el conjunto cerrado para las cuatro 
operaciones.
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Lo mismo ocurre en el caso de la relación entre la longitud de la circunferencia 

y su diámetro, siendo esta relación la constante conocida como π.

Dado que la razón refiere a la relación entre dos magnitudes, así es como 

puede existir el caso, por ejemplo, de que en un conjunto de personas la 

cantidad de mujeres respecto a la de hombres sea de 9 a 1, 9:1 (por cada 

nueve mujeres hay un hombre), o bien, puede ser 9:9, lo que afirma que en 

ese grupo de personas hay nueve mujeres y nueve hombres, o bien podría 

ser 9:0, lo cual afirmaría que solo había mujeres en ese grupo. 

Esto, si se viera como una fracción no sería válida pues el denominador es 

cero, sin embargo, dado que es una razón que expresa la relación entre dos 

magnitudes, si es posible.

Al igual que en los casos anteriores, esta situación también se expresa en 

el tratamiento de otra constante famosa, la razón áurea, que es expresada 

como    = (1+  5 )/2 y que representa a la relación entre dos segmentos de 

una recta que forman la siguiente proporción: “la longitud total a + b es al 

segmento más largo a, como a es al segmento más corto b, es decir,

 a + b : a :: a : b”.

Hasta aquí, podemos evidenciar tres diferencias importantes entre las 

nociones de fracción y de razón. Las dos primeras concernientes a 

restricciones numéricas y de notación: en primer lugar, las razones al ser 

una relación entre dos magnitudes no tienen la restricción de ser la división 

entre dos números enteros (ver el caso del numerador de la razón áurea en 

donde uno el numerador es un número irracional) que da como resultado 

un número racional (ver el caso de la circunferencia en donde la relación 

entre longitud y diámetro es un numero irracional). En segundo lugar, al no 

tratarse de una división entre dos números, no es necesaria la restricción 

realizada sobre el “denominador”, pues la razón no es una fracción (ver el 

caso de la relación entre hombres y mujeres de un conjunto de personas). 

La tercera y para nosotros la más relevante, es la esencia por la cual se han 

desarrollado ambos conceptos matemáticos: la fracción es la expresión de 

una cantidad (numerador) dividida entre otra cantidad (denominador) que 

representa la relación parte–parte o parte-todo de un conjunto, mientras 
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que la razón surge ante la imposibilidad de medir todas las magnitudes 

(surge la idea de la inconmensurabilidad).

Se desarrolla entonces la idea de relación entre magnitudes, por tanto, la 

notación introducida en la matemática escolar para referirse a la razón como 

una fracción sin las argumentaciones contextualizadas correspondientes a 

su construcción, produce entre la mayoría de los estudiantes una ausencia 

de significación, en consecuencia, una falta de comprensión del concepto 

matemático y los procesos asociados, por tanto se produce una reducción 

del aprendizaje al nivel del desarrollo de habilidades básicas, como el 

manejo de algoritmos sin significado para los estudiantes. Es decir, el propio 

discurso Matemático Escolar impide el aprendizaje de los estudiantes, o lo 

limita a la algoritmia y la memoria.

Si bien, a medida que se progrese en el desarrollo del pensamiento 

matemático entre los estudiantes, se comenzará también a simplificar 

procedimientos y las argumentaciones, sigue siendo necesario, en nuestra 

opinión, el introducir dichos saberes a partir de situaciones más vivenciales 

que les permitan tratar las diferentes argumentaciones posibles, así como sus 

usos y la razón de ser de dicho saber. Un ejemplo de los rituales didácticos 

no significativos que consideramos equivalente es aquello que ocurre con 

las situaciones de “despeje de la x”, ahí aparecen frases del tipo “lo que 

está sumando pasa restando”, soslayando la noción de la Ley Uniforme27 y 

generando en los estudiantes una sensación de magia matemática, más que 

estructura y argumentación matemática.

Ahora bien, la noción de proporción, como hemos ejemplificado 

anteriormente, aparece cuando se trabaja con dos pares de relaciones 

numéricas que se corresponden, de donde devienen las propiedades de 

las proporciones, por ejemplo, la igualdad del producto cruzado de los 

numeradores y denominadores (expresados como fracciones), o bien, 

cualquier reacomodación posible de la igualdad planteada a/b = c/d.

Por último, se llaman proporcionales a las magnitudes que guardan la misma 

razón, es decir, no se habla de la igualdad entre dos razones (idea aritmética), 

27 Si a los dos miembros de una ecuación se les suma o resta un mismo número o una misma expresión algebraica, la ecuación 
que resulta es equivalente a la dada. Si se multiplica o dividen los dos miembros de una ecuación por un mismo número, 
distinto de cero, la ecuación resultante es equivalente a la dada.
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sino que se está hablando de la relación que se mantiene constante entre 

dos magnitudes (idea variacional). Sobre la proporcionalidad, como se dijo 

al comienzo de este escrito, existe un gran bagaje de investigaciones.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Continúa tu registro de proceso anotando las aportaciones del texto que 

consideras te ayudan en la argumentación de tus afirmaciones.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

¿Conoces a Leonardo da Vinci? Fue un gran artista italiano, que entre 

otras cosas, se destacó por ser un gran pintor. Era muy perseverante en 

sus estudios sobre el cuerpo humano. El siguiente texto28 es muestra de 

ello y tiene que ver con la importancia de la proporción:

28 Excerpted from Leonardo da Vinci for Kids by Janis Herbert. Copyright © 1998 by Janis Herbert. Reprinted by permission 
of Chicago Review Press”.

As he measured and drew human bodies, Leonardo noticed that we generally 

have standard proportions. He noted that “the span of a man’s outstretched 

arms is equal to his height.” Other observations he noted about human 

proportions:

• In an adult, the head is one-eighth of the person’s height.

• The face is divided into three equal parts—from the chin to the nostrils, 

from the nostrils to the eyebrows, and from the eyebrows to the hairline.

• The distance across the face from one ear to another is the same as 

that from the eyebrows to the chin.

• The ear is as long as the nose.

• The length of the forearm up to the elbow is one fourth of the 

body’s height.
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• The foot is one-half as long as the distance from the heel to the knee.

• The distance from the elbow to the wrist is one-half the length of the 

thighbone.

Now is your chance to test Leonardo’s observations and maybe make

some of your own.

Spread several sheets of newspaper on the floor so that it is longer and 

wider than you are. Tape them together. Lay down on the paper with your 

arms held out away from your body and have a friend draw the outline of 

your body with a black marker on the paper. 

Measure the different parts of your body and see if they fit into the general 

proportions that Leonardo noted. Have your friend measure the parts of 

your face to see if those proportions Leonardo noted are true.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra con detalle tus aprendizajes de la lengua inglesa y tus reflexiones. 

Enlista los aspectos de la proporcionalidad que descubriste con este texto. 
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REVISA TU AVANCE

Enlista tus aprendizajes correspondientes a proporcionalidad y funciones y 

pide a tu LEC que te ayude a revisar el trayecto del tema. Esto te permitirá 

reconocer cuál es tu avance y qué puedes trabajar en otro momento.
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¿Te has dado cuenta que los medios de comunicación presentan 

información a través de gráficas o tablas? ¿Sabes cuáles son las ventajas 

de presentar así la información? ¿Has tenido la experiencia de interpretar 

información representada en tablas o gráficas? 

La estadística  es una disciplina que se ocupa de los métodos y los 

procedimientos para recoger, clasificar, resumir, encontrar regularidades y 

analizar datos; también sirve para hacer inferencias para ayudar a la toma de 

decisiones y formular predicciones. Tiene una larga historia que se remonta 

incluso hasta los babilonios y en la actualidad tiene numerosos usos en nuestra 

vida cotidiana. En esta Unidad de Aprendizaje abordarás herramientas de 

que te ayudarán en el manejo y la interpretación de información y el uso de 

tablas y gráficas, a través de estudiar lo siguiente:

PROPÓSITO GENERAL
Valoraremos el tratamiento y análisis de la información para comprender y resolver 

situaciones del mundo real y argumentar nuestras propuestas y decisiones.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

PARA INICIAR

Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo 
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.

Análisis y presentación
de datos.
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PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
• Identificaremos información en tablas para responder y formular 

preguntas correspondientes a temas, situaciones o fenómenos familiares.

• Analizaremos temas, situaciones o fenómenos de nuestro contexto 

local y nacional mediante la recopilación, organización y tratamiento 

de información correspondiente.

• Reconoceremos el uso de las medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) para analizar información y comunicar nuestras 

opiniones, propuestas y decisiones. 

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Los datos siguientes corresponden a las estaturas de los estudiantes 

del centro educativo de Guerachi: 1.49, 1.57, 1.55, 1.56, 1.54, 1.55, 1.58, 

1.57, 1.56, 1.60, 1.53, 1.57, 1.54, 1.52, 1.55, 1.58, 1.56, 1.55, 1.55, 1.51, 1.53, 

1.56, 1.52, 1.56, 1.55, 1.54, 1.55, 1.53, 1.56,  1.55.

Predice cuál sería la estatura de un estudiante elegido al azar.

• ¿Cuál es la estatura promedio de los estudiantes del centro 

educativo de Guerachi?

• ¿Cómo representarías la información para comunicar tus 

observaciones?

• ¿Cuál es la estatura promedio en tu centro educativo?

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Anota en tu registro de proceso de aprendizaje la forma como resolviste el 

problema y lo que aprendiste. Describe lo que entiendes por medidas de 

tendencia central y por representación gráfica.
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ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para el siguiente desafío es importante que organices la información y 

recuerdes o investigues qué es el porcentaje de una cantidad, cómo se 

calcula y cómo se puede representar.

La comunidad de San Antonio Analco, del estado de Oaxaca, está 

conformada por 25 familias que suman un total de 300 habitantes. 

La distribución por edad y género es la siguiente: 10% niñas de 0 

a 8 años, 13% niños de 0 a 8 años, 18% mujeres de 9 a 17 años, 12% 

hombres de 9 a 17 años, 19% mujeres de 18 a 60 años, 20% hombres 

de 18 a 60 años, y el resto son adultos mayores.

• ¿Qué puedes decir de la población de San Antonio Analco, la 

mayoría son adultos o son jóvenes y  niños?

• ¿Quiénes son más, los habitantes de género masculino o los de 

género femenino? 

• ¿Qué diferencia hay entre la cantidad de personas de 0 a 8 

años y la cantidad de adultos mayores?

Representa gráficamente los datos para comunicar tus observaciones 

y opiniones.

 

Y tú, ¿sabes cómo es la población que conforma tu comunidad? 

¿Qué otra característica te gustaría conocer de tu comunidad? 

¿Cómo representarías los datos?

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Continúa tu registro de proceso de aprendizaje, detallando tu proceso de 

solución y resaltando los nuevos aprendizajes respecto al tratamiento de 

la información.
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Analicemos el dato.
Análisis y presentación de datos

El siguiente desafío te presenta información mediante una gráfica de barras. 

Te recomiendo que observes los detalles e identifiques que información te 

proporciona cada uno.

Analiza la gráfica y determina cuál es el tema y qué información  

ofrece.29

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

29 James V. Chapman. 10 Most Read Books In The World. Updated on March 20, 2015, http://hubpages.com/literature/
mostreadbooks (Fecha de consulta: 19 de mayo de 2016).
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Describe en tu cuaderno tu proceso y tus observaciones. No olvides anotar 

los elementos de las gráficas y del análisis, tratamiento y representación 

de la información que aprendiste con este desafío.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

30 Mayela Eugenia Villalpando Aguilar, “Consumo cultural del libro y la lectura en estudiantes de secundaria en Jalisco” (REDIE. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 16, núm. 3, 2014), 54-70. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
deed.es  (Fecha de consulta: 19 de mayo de 2016).

PREFERENCIAS DE LECTURA POR GÉNERO

TIPO DE LIBROS HOMBRES MUJERES
TIPO DE 

REVISTAS
HOMBRES MUJERES

Biografías 16.3 11.3

Cientíicos-
técnicos

32.8 140
Cientíico, 
técnicas, 
computación

35.7 13.5

Cocina 12.6 19.4 Deportivas 70 28

Cuento 49.8 55.7 Espectáculos 24.9 55.7

Historia 41 25.6
Salud, belleza, 
cocina

4.2 49

Novela 23.7 60.2 Sociales 6.7 11.3

Poesía 23.8 39.5
Periódico, 
secciones

Política 5 3.4 Cultura 15.3 23.1

Religión 8.3 4.4 Deportes 69.6 35.9

Superación 
personal

21.5 31.9 Espectáculos 28.1 56.3

Policiaca 15.2 7.6

Sociales 7.5 16.6

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

El siguiente desafío presenta la información organizada en una tabla. Es 

importante que observes cada elemento que la integra y analices qué 

información te ofrece cada uno.

Explica cuál es el tema que se presenta en la siguiente tabla. ¿Qué 

puedes inferir al respecto de las preferencias de lectura?30
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Analicemos el dato.
Análisis y presentación de datos

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Describe en tu registro de proceso de aprendizaje qué elementos 

conforman una tabla para representar información estadística y detalla y 

argumenta tus inferencias.

El texto que te presento a continuación proporciona información que 

te ayudará a formalizar algunas de las estrategias que utilizaste en los 

desafíos anteriores para planear, recabar, organizar y analizar el trabajo 

estadístico para comprender fenómenos o situaciones naturales y sociales.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
E INFERENCIALES31

Cuando primero se le presenta a usted un conjunto de mediciones, ya sea 

una muestra o una población, necesita encontrar una forma de organizarlo 

y resumirlo. La rama de la estadística que presenta técnicas para describir 

conjuntos de mediciones se denomina estadística descriptiva. El lector ha 

visto estadísticas descriptivas en numerosas formas: gráficas de barras, 

gráficas de pastel y gráficas de líneas presentadas por un candidato 

político; tablas numéricas en el periódico; o el promedio de cantidad de 

lluvia informado por el pronosticador del clima en la televisión local. Las 

gráficas y resúmenes numéricos generados en computadoras son comunes 

en nuestra comunicación de todos los días. 

La estadística descriptiva está formada por procedimientos empleados 

para resumir y describir las características importantes de un conjunto 

de mediciones. Si el conjunto de mediciones es toda la población, solo 

es necesario sacar conclusiones basadas en la estadística descriptiva. 

No obstante, podría ser demasiado costoso o llevaría demasiado tiempo 

31 William Mendenhall, Robert J. Beaver y Barbara M. Beaver. Introducción a la estadística y probabilidad (México: Cengage Learning, 2010).
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32 William Mendenhall, Robert J. Beaver y Barbara M. Beaver. Introducción a la estadística y probabilidad, (México: Cengage 
Learning, 2010).

enumerar toda la población. Quizá enumerar la población la destruiría, como 

en el caso de la prueba de “tiempo para falla”. Por éstas y otras razones, quizá 

el lector solo tenga una muestra de la población que, al verla, usted desee 

contestar preguntas acerca de la población en su conjunto. La rama de la 

estadística que se ocupa de este problema se llama estadística inferencial.

La estadística inferencial está formada por procedimientos empleados 

para hacer inferencias acerca de características poblacionales, a partir de 

información contenida en una muestra sacada de esta población. El objetivo 

de la estadística inferencial es hacer inferencias (es decir, sacar conclusiones, 

hacer predicciones, tomar decisiones) acerca de las características de una 

población a partir de información contenida en una muestra.

ALCANZAR EL OBJETIVO DE ESTADÍSTICAS 
INFERENCIALES

Los pasos necesarios32

¿Cómo puede hacer inferencias acerca de una población utilizando 

información contenida en una muestra? La tarea se hace más sencilla si el 

lector se entrena para organizar el problema en una serie de pasos lógicos.

1. Especifique las preguntas a contestar e identifique la población 

de interés. En la encuesta de elección presidencial, el objetivo es 

determinar quién obtendrá más votos el día de la elección. Por lo 

tanto, la población de interés es el conjunto de todos los votos en 

la elección presidencial. Cuando usted selecciona una muestra, es 

importante que la muestra sea representativa de esta población, no 

la población de preferencias de votantes del 5 de julio o en algún 

otro día antes de la elección.

2. Decida cómo seleccionar la muestra. Esto recibe el nombre de “diseño 

del experimento o procedimiento de muestreo”. ¿La muestra es 

representativa de la población de interés? Por ejemplo, si una muestra 

de votantes registrados se selecciona del estado de Arkansas, ¿esta 

muestra será representativa de todos los votantes de Estados Unidos? 
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Analicemos el dato.
Análisis y presentación de datos

¿Será lo mismo que una muestra de “probables votantes”, es decir, 

aquellos que es probable que en realidad voten en la elección? ¿La 

muestra es lo suficientemente grande para contestar las preguntas 

planteadas en el paso 1 sin perder tiempo y dinero en información 

adicional? Un buen diseño de muestreo contestará las preguntas 

planteadas, con mínimo costo para el experimentador.

3. Seleccione la muestra y analice la información muestra. Sin 

importar cuánta información contenga la muestra, el lector 

debe usar un método de análisis apropiado para extraerla. 

Muchos de estos métodos, que dependen del procedimiento 

de muestreo del paso 2, se explican en el texto.

4. Use la información del paso 3 para hacer una inferencia acerca de la 

población. Es posible usar muchos procedimientos diferentes para 

hacer esta inferencia y algunos son mejores que otros. Por ejemplo, 

podría haber 10 métodos diferentes para estimar la respuesta humana 

a un medicamento experimental, pero un procedimiento podría ser 

más preciso que los otros. Usted debe usar el mejor procedimiento 

disponible para hacer inferencias (muchos de estos se explican en el 

texto).

5. Determine la confiabilidad de la inferencia. Como usted está usando 

solo una parte de la población para sacar las conclusiones descritas 

en el paso 4, ¡podría estar en un error! ¿Cómo puede ser esto? Si una 

agencia realiza una encuesta estadística para usted y estima que el 

producto de su compañía ganará 34% del mercado este año, ¿cuánta 

confianza puede usted poner en esta estimación? ¿Es precisa a no 

más de 1.5 o a 20 puntos porcentuales? ¿Es confiable lo suficiente 

para establecer metas de producción? Toda inferencia estadística 

debe incluir una medida de confiabilidad que dice cuánta confianza 

tiene usted en la inferencia.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

A partir de la lectura, registra qué información te ayuda.  
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REVISA TU AVANCE

Al finalizar tu estudio, te invitamos a revisar el listado de los aprendizajes 

que obtuviste al término de la unidad. Con ello podrás hacer una valoración 

de tus avances. Recuerda que estos aprendizajes los fuiste enlistando a lo 

largo de tu registro de proceso de aprendizaje. Con ayuda de tu LEC revisen 

el trayecto del tema para conocer tu avance y lo que te faltaría por abordar. 

INICIAL BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
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Analicemos el dato.
Análisis y presentación de datos

PARA SEGUIR APRENDIENDO
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Águila o sol.
Nociones de probabilidad

En la vida cotidiana suceden eventos los cuales tomamos para jugar o 

resolver problemas que sin pensarlo van desarrollando nuestras habilidades 

para enfrentar nuevos desafíos en nuestra misma comunidad. Por ejemplo, 

en el juego de los volados, cuántas veces podrá una moneda caer del lado 

del águila, un ave cuántas veces se parará en el mismo lugar, o si un rayo 

podrá caer en el mismo lugar, o cuando las personas despiertan cuál ojo 

abren primero, y así sucesivamente con otros eventos que son divertidos 

y con ello a la vez podemos aprender a observar nuestro medio. Estas y 

otras situaciones nos facilitan la manera de resolver los problemas.

En esta unidad estudiarás fenómenos o experimentos como los anteriores, 

fenómenos o experimentos que, aun cuando se realicen o sucedan varias 

veces en las mismas condiciones el resultado no siempre es el mismo. Se les 

denomina fenómenos o experimentos aleatorios. En el siguiente esquema 

podrás identificar como está conformado el tema en relación a los conceptos 

que son posibles de tratar con el estudio a profundidad de la Unidad.

Nociones de probabilidad.
Fenómenos y
experimentos

aleatorios.

Espacio
muestral.

Eventos
equiparables

y no equiparables.

Probabilidad
clásica.

Probabilidad
frecuencial.

Diagrama
de árbol.

Simulaciones.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

PARA INICIAR

Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo 
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.
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PROPÓSITO GENERAL
Reconoceremos la importancia de la probabilidad para comprender, 

interpretar y analizar información correspondiente a un fenómeno o 

situación, con la finalidad de predecir comportamientos y tomar decisiones.

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

• Formularemos opiniones y predicciones a partir de conocer información 

a través de tablas, gráficas y experimentos sencillos de azar.

• Reconoceremos las características de fenómenos y experimentos 

aleatorios para explicar y comunicar nuestras predicciones y opiniones.

• Utilizaremos la relación entre probabilidad frecuencial y probabilidad 

teórica, así como la probabilidad de eventos equiprobables y no 

equiprobables, para argumentar nuestras predicciones y opiniones.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

El desafío que te presento es una oportunidad para adentrarse en el 

estudio de la probabilidad, te recomiendo identificar los datos que te 

ofrece y seleccionar cuáles son relevantes para responder lo que se pide.

La comunidad de Lago Grande tiene 150 habitantes, de los cuales 

60 son mujeres mayores de 15 años, 40 son hombres mayores a 15 

años. Para conformar el comité organizador van a elegir al azar a 10 

personas mayores a 15 años. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité 

esté conformado por la misma cantidad de mujeres y hombres?

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Recupera en tu registro de proceso de aprendizaje la experiencia 

detallada que viviste al trabajar con este desafío. Anota tus reflexiones 

respecto al apoyo que la probabilidad te ofrece para construir tus 

opiniones y tomar decisiones.
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Nociones de probabilidad

Para el siguiente desafío es necesario que identifiques el experimento que 

se propone y las preguntas que se hacen y analices e investigues qué 

elementos de la probabilidad te ayudan a describir los posibles resultados 

de un experimento y la ocurrencia de un evento.

  

Los estudiantes del centro educativo lanzaron una moneda y un 

dado al aire y cada uno anotó lo que  consideraba sería el resultado,  

¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento? ¿Cuál es la 

probabilidad de que el resultado sea águila y un número par?

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Anota en tu registro lo que hiciste para conocer el resultado y qué 

es lo que entiendes por espacio muestral y cuál es la diferencia entre 

experimento y evento.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

En el siguiente desafío tienes la oportunidad de predecir resultados, pon 

atención en identificar si la ocurrencia de eventos distintos es la misma o 

no, es decir, si son equiprobables o no equiprobables.

Dibuja una carretera de 1 m dividida en 10 dm. Coloca doce carritos 

numerados del 1 al 12, en la línea de salida, cada carrito en un carril. 

Para que los coches avancen, lanza dos dados y suma los puntos, 

el coche cuyo número sea la suma obtenida, avanza un decímetro. 

Gana el carrito que avance más después de 10 tiradas. Puedes jugarlo 

a 20, 30 o el número de tiradas que decidas. Anticipa, ¿qué carrito 

ganará?
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ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Continúa tu registro, anotando con detalle tu proceso de aprendizaje y tus 

reflexiones respecto a lo que entendiste respecto a los eventos equiprobables 

y los no equiprobables, probables y no probables; así como tus reflexiones y 

aprendizajes respecto a la probabilidad frecuencial o empírica.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

El siguiente desafío muestra el modelo clásico de urnas para experimentos 

aleatorios, el cual tiene la ventaja de poder desarrollarse en cualquier 

espacio y momento. Te recomiendo que realices y analices con cuidado 

cada evento.

Consigue pelotas o haz bolas con papel, píntalas de tal manera que 

queden de la siguiente manera: 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes, 

colócalas en una urna o una bolsa opaca.

 

1. ¿Cuál de los siguientes eventos es más probable?

2. Sea roja.

3. Sea verde.

4. Sea amarilla o verde.

5. No sea roja.

6. No sea amarilla.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Describe en tu registro de proceso de aprendizaje tu experiencia con 

este desafío y reflexiona respecto a situaciones que pueden simularse 

con este modelo de urnas.
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ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para la lectura y aprovechamiento del siguiente texto te recomiendo que 

avances poco a poco, analizando los ejemplos y contextualizando con 

otros experimentos que conozcas.

PROBABILIDAD33

Páginas 5 y 6

En esta primera mitad del curso estudiaremos algunos conceptos elementales 

de la teoría matemática de la probabilidad. Esta teoría tuvo como uno de 

sus primeros puntos de partida el intentar resolver un problema particular 

concerniente a una apuesta de juego de dados entre dos personas. El 

problema al que nos referimos involucraba una gran cantidad de dinero y 

puede plantearse de la siguiente forma:

• Dos jugadores escogen cada uno de ellos un número del 1 al 6, 

distinto uno del otro, y apuestan 32 doblones de oro a que el número 

escogido por uno de ellos aparece en tres ocasiones antes que el 

número del contrario al lanzar sucesivamente un dado. Suponga 

que el número de uno de los jugadores ha aparecido dos veces y 

el número del otro una sola vez. ¿Cómo debe dividirse el total de la 

apuesta si el juego se suspende?

• Uno de los apostadores, Antonio de Gombaud, popularmente 

conocido como el caballero De Mere, deseando conocer la respuesta 

al problema plantea a Blaise Pascal (1623-1662) la situación. Pascal a su 

vez consulta con Pierre de Fermat (1601-1665) e inician un intercambio 

de cartas a propósito del problema. Esto sucede en el año de 1654. 

Con ello se inician algunos esfuerzos por dar solución a este y otros 

problemas similares que se plantean. Con el paso del tiempo se sientan 

las bases y las experiencias necesarias para la búsqueda de una teoría 

matemática que sintetice los conceptos y los métodos de solución de 

los muchos problemas particulares resueltos a lo largo de varios años.

33 Luis Rincón. Curso intermedio de probabilidad (Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Unam, 2006),  5-12.
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En el segundo congreso internacional de matemáticas, celebrado en la 

ciudad de París en el año 1900, el matemático David Hilbert (1862-1943) 

plantea 23 problemas matemáticos de importancia. Uno de estos problemas 

es el de encontrar axiomas o postulados a partir de los cuales se pueda 

construir una teoría matemática de la probabilidad. Aproximadamente 

treinta años después, en 1933, el matemático ruso A. N. Kolmogorov (1903-

1987) propone ciertos axiomas que a la postre resultaron adecuados para la 

construcción de una teoría de la probabilidad. Esta teoría prevalece hoy en 

día y ha adquirido el calificativo de teoría clásica.

Actualmente la teoría clásica de la probabilidad se ha desarrollado y 

extendido enormemente gracias a muchos pensadores que han contribuido 

a su crecimiento, y es sin duda una parte importante y bien establecida 

de las matemáticas. Ha resultado útil para resolver problemas puramente 

matemáticos, pero sobre todo y principalmente, para modelar situaciones 

reales o imaginarias, en donde el azar es relevante.

Página 7

La teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas que se encarga 

del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. Por experimento 

aleatorio entenderemos todo aquel experimento que cuando se le 

repite bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado que se obtiene 

no siempre es el mismo. El ejemplo más sencillo y cotidiano de un 

experimento aleatorio es el de lanzar una moneda o un dado, y aunque 

estos experimentos pueden parecer muy sencillos, algunas personas los 

utilizan para tomar decisiones en sus vidas. En principio no sabemos cuál 

será el resultado del experimento aleatorio, así que por lo menos conviene 

agrupar en un conjunto a todos los resultados posibles. El espacio muestral 

(o espacio muestra) de un experimento aleatorio es el conjunto de todos 

los posibles resultados del experimento, y se le denota generalmente por 

la letra griega Ω (omega). En algunos textos se usa también la letra S para 

denotar al espacio muestral. Esta letra proviene del término sampling 

space de la lengua inglesa equivalente a espacio muestral. Llamaremos 

evento a cualquier subconjunto del espacio muestral y denotaremos a los 

eventos por las primeras letras del alfabeto en mayúsculas: A,B,C, etc.
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Ejemplo. Si un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado y observar 

el número que aparece en la cara superior, entonces claramente el espacio 

muestral es el conjunto  Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Como ejemplo de un evento 

para este experimento podemos definir el conjunto A = {2, 4, 6}, que 

corresponde al suceso de obtener como resultado un número par.

Si al lanzar un dado una vez obtenemos el número “4”, decimos entonces 

que se observó la ocurrencia del evento A = {2, 4, 6}, y si se obtiene por 

ejemplo el resultado “1” decimos que no se observó la ocurrencia del 

evento A.

Página 12

Probabilidad

La probabilidad de un evento A, es un número real en el intervalo [0, 1] que 

denotaremos por P(A), y representa una medida de la frecuencia con la que 

se observa la ocurrencia del evento A cuando se efectúa el experimento 

aleatorio en cuestión. Existen al menos cuatro34 definiciones de probabilidad 

que explicamos a continuación.

Probabilidad clásica

Sea A un subconjunto de un espacio muestral  de cardinalidad finita. Se 

define la probabilidad clásica del evento A como el cociente:

34  En el fragmento seleccionado solo se abordan dos de las cuatro. La probabilidad subjetiva y la probabilidad axiomática se 
describen de la página 14 a la 19 de la bibliografía correspondiente.

en donde el símbolo #A denota la cardinalidad o número de elementos 

del conjunto A. Claramente esta definición es sólo válida para espacios 

muéstrales finitos, pues forzosamente necesitamos suponer que el número 

de elementos es finito. Además, el espacio debe ser equiprobable, pues para 

calcular la probabilidad de un evento A, únicamente necesitamos contar 

cuántos elementos tiene A respecto del total, sin importar exactamente qué 

elementos particulares sean. Por lo tanto, esta definición de probabilidad 

presupone que todos los elementos son igualmente probables o tienen el 

mismo peso. Este es el caso por ejemplo de un dado equilibrado. Para este 
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experimento el espacio muestral es el conjunto Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, y si 

deseamos calcular la probabilidad (clásica) del evento A correspondiente a 

obtener un número par, es decir A = {2, 4, 6}, entonces:

Probabilidad frecuentista

Supongamos que realizamos n veces un cierto experimento aleatorio y 

sea A un evento cualquiera. Denotemos por n(A) el número de ocurrencias 

del evento A, en las n realizaciones del experimento. Se define entonces la 

probabilidad frecuentista de A como indica el siguiente límite:

En este caso, debemos hacer notar 

que no es humanamente posible 

llevar a cabo una infinidad de veces 

el experimento aleatorio, de modo 

que en la práctica no es posible 

encontrar mediante este mecanismo 

la probabilidad de un evento 

cualquiera. Esta limitación hace que 

esta definición de probabilidad no 

sea enteramente formal, pero tiene 

algunas ventajas. Veamos un ejemplo 

concreto. Consideremos nuevamente 

el experimento aleatorio de lanzar 

un dado equilibrado y registrar la 

ocurrencia del evento A definido 

como el conjunto {2, 4, 6}. Después 

de lanzar el dado 20 veces obtuvimos 

los siguientes resultados:

NÚM. RESULTADO �(�) �

1 3 0 1

2 6 1 2

3 2 2 3

4 1 2 4

5 4 3 5

6 6 4 6

7 3 4 7

8 4 5 8

9 2 6 9

10 5 6 10

11 2 7 11

12 5 7 12

13 1 7 13

14 6 8 14

15 3 8 15

16 1 8 16

17 5 8 17

18 5 8 18

19 2 9 19

20 6 10 20
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En la siguiente gráfica se muestra el singular comportamiento de este 

cociente a lo largo del tiempo, al principio se pueden presentar algunas 

oscilaciones pero eventualmente el cociente se estabiliza en un cierto 

número. Realizando un mayor número de observaciones del experimento, 

no es difícil creer que el cociente n(A)/n se estabiliza en 1/2 cuando n es 

grande y el dado es equilibrado. Se invita al lector intrigado a efectuar un 

experimento similar y corroborar esta interesante regularidad estadística 

con este o cualquier otro experimento aleatorio de su interés.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Registra los aportes a tu aprendizaje a partir de la lectura y análisis del 

texto. 
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THE CHANCES OF WINNING THE UK NATIONAL 

LOTTERY35

• The Jackpot - 6 Numbers (Typical prize pool: Sat - £5m, Wed - £3m) 6 

numbers are drawn at random from the set of integers between 1 and 

49, which means there are 49!/(6!*(49-6)!) combinations of numbers 

(the draw order doesn’t matter). This means that the jackpot chance 

is 1 in 13,983,816 or approximately 1 in 14 million.

 

• 5 Numbers + The Bonus Number (Typical prize: £50,000) You are still 

matching 6 numbers from the 1 to 49 set as above, but you can now 

do it in 6 different ways (by dropping each of the main numbers in 

turn), therefore the chance is 1 in 13,983,816/6, which works out as 1 in 

2,330,636. 

• 5 Numbers (Typical prize: £1,500) This is 42 times more likely than 

getting 5 numbers + the bonus number because, after the first six 

balls are drawn, there are 43 balls left and you can match 42 of these 

43 balls without matching the bonus number. Therefore the chance is 

1 in 2,330,636/42, which evaluates to 1 in 55,491.33333.

• 4 Numbers (Typical prize: £100) Firstly, let’s take the case of the 

first 4 of your numbers matching and the last 2 not matching. In this 

single case (where each set of chances relies on the previous event 

occurring):

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

El siguiente texto presenta un análisis de la probabilidad de ganar en la 

lotería nacional.

35  Richard K. Lloyd, The Chances of Winning the UK National Lottery, http://lottery.merseyworld.com/Info/Chances.html 
(Fecha de consulta: 25 de enero de 2016).
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• The chance that your 1st number matches a winning number is 1 in 

49/6.

• The chance that your 2nd number matches a winning number is 1 in 

48/5.

• The chance that your 3rd number matches a winning number is 1 in 47/4. 

• The chance that your 4th number matches a winning number is 1 in 46/3. 

• The chance that your 5th number doesn’t match a winning number is 

1 in 45/(45-2) [because there are still 2 unmatched winning numbers].

• The chance that your 6th number doesn’t match a winning number is 

1 in 44/(44-2) [yes, still 2 unmatched winning numbers].

• Now you need to accumulate all those chances by multiplying them 

together: 1 in (49/6)*(48/5)*(47/4)*(46/3)*(45/43)*(44/42) which is 

1 in 15486.953. 

Now this is the chance for that single case occurring, but 

there are 15 combinations of matching 4 from 6 [6!/(4!*(6-

4)!)], so you divide the answer by 15 to get 1 in 15486.953/15 

or 1 in 1032.4.

• 3 Numbers (Constant prize: £25) Follow exactly the same scheme as 

the 4 match above to get these figures: 1 in (49/6)*(48/5)*(47/4)*(4

6/43)*(45/42)*(44/41) (which is 1 in 1133.119) for a single case. 

There are 20 combinations of 3 from 6 [6!/(3!*(6-3)!], so the 

chance of a 3 match is 1 in 1133.119/20 or 1 in 56.7. 

• The chance of you winning any of the above prizes is approximately 

54 to 1 - it is reckoned an average of one million people per draw will 

win a prize. 



150

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Escribe tu proceso de aprendizaje y anota tu reflexión respecto al sueño 

de ganarse la lotería.

• Using some computer software I wrote, I calculated how many prizes 

would be won if all combinations of the 13,983,816 tickets were bought:

Needless to say, this exactly tallies with the more theoretical version that I 

described above.

CATEGORY PRIZES CHANCES

Jackpot 1 1 in 13,983,816

5+bonus 6 1 in 2,330,636

5-match 252 1 in 55,491.33

4-match 13,545 1 in 1,032.40

3-match 246,820 1 in 56.66

Total 260,624 1 in 53.66 
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INICIAL BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
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REVISA TU AVANCE

Al finalizar el estudio, te invitamos a revisar el listado de los aprendizajes 

que obtuviste. Con ello podrás hacer una valoración de tus avances, 

identificando en el trayecto del tema tus logros. Pide a tu LEC que te 

apoye en este ejercicio de valoración, así los dos conocerán el avance e 

identificarán lo que falta por lograr para próximos estudios del tema. 
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