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Prólogo

Cuando se ejerce como maestro de escuela se piensa en impartir contenidos ya esta-
blecidos y clases preparadas con discursos ensayados hasta el cansancio, para hacer 
más accesible el conocimiento a los  estudiantes; pero se olvida, durante este trajinar 
cotidiano, que existe otro cúmulo de responsabilidades asociadas a la labor docente: es-
tablecer indicadores, pasar notas, hacer seguimientos disciplinares, aplicar pruebas de 
refuerzo; y si la labor es en la ruralidad, a los compromisos académicos y pedagógicos se 
suman los de ornamento y mantenimiento: hacer el aseo, coordinar la alimentación, re-

un supernumerario del centro educativo, lo que desdibuja su misión: formar a las nuevas 

rol que asumen los maestros, se aventuran en una misión que muchos emprenden pero 

estudiantes; contenidos orientados al desarrollo más que al ejercicio mecánico de la 
memoria, a fomentar y fortalecer las habilidades del siglo .

Bajo la premisa de la creación de contenidos contextualizados se dio paso, desde el 
programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad, a la implementación de jor-
nadas de formación con miras a potenciar en los maestros las competencias necesarias 
para asumir el desafío de diseñar sus propios materiales y herramientas de aula. Así fue 
como se estableció la ruta para el desarrollo de una guía del docente, que presenta la 
secuencia de actividades para evaluar el alcance de los desempeños esperados según 
el grado de escolaridad y la temática, y una guía del estudiante para la aplicación de 
los talleres establecidos en el documento del maestro. El ejercicio de escritura de las 
guías de aprendizaje les representó a los docentes un gran desafío, pues la descripción 
de acciones requiere de un acervo no solo disciplinar sino divulgativo, y fue por esta 
razón que desde la estrategia de matemáticas del programa Alianza se les capacitó en 
conceptos y prácticas de divulgación del conocimiento, para facilitar la comunicación de 
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ideas y su consecuente escritura en un lenguaje claro, descriptivo y sencillo. Vale desta-
car que los docentes creadores se decantaron por el desarrollo de temáticas sobre los 
componentes numéricos, geométricos y aleatorios, para fortalecer conceptos previos e 
introducir nuevos saberes en el aula. 

Del saber al hacer ¡Matemáticas en acción!, es una publicación escrita por docentes para 
docentes, que cuenta con seis guías divididas en dos partes: la primera tiene las funda-
mentaciones pedagógicas y didácticas de las actividades que se proponen a los estu-

desarrollar según las orientaciones del docente (guía del estudiante).

Con este material pedagógico y lúdico, que recoge las mejores prácticas de la meto-
dología Aprender Haciendo, esperamos que otros docentes, estudiantes, directivos y 
padres de familia se acerquen, de forma desprevenida y curiosa, a las matemáticas, que 
cada guía les abra un mundo de posibilidades para aplicar nuevos conceptos en la es-
cuela, que se convierta en un instrumento para enamorar a los estudiantes y a los maes-
tros de esta disciplina.

JULIANA ANDREA ZAPATA MONTOYA
Coordinadora estrategia de matemáticas

Programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA -



Presentación 

Muchos consideran las matemáticas como algo complejo, abstracto y obtuso; sin embar-
go, estos apelativos se alejan de la realidad y francamente no le hacen justicia a la magia 
de los números. 

En el sistema educativo se da una especial atención a las áreas básicas, y con toda razón, al 
ser estas la base de aprendizaje para acceder a otros conocimientos. No obstante, su en-
señanza representa para muchos estudiantes, e incluso docentes, un camino difícil y tenso 
donde se cae más veces de las que se debiera en la frustración y la monotonía. 

Entendiendo la realidad de nuestras escuelas rurales, desde el Centro de Ciencia y Tecno-
logía de Antioquia y de sus entidades aliadas, mediante el programa Alianza por la Educa-
ción con Calidad y Equidad, nos dimos a la tarea, durante cuatro años, de romper con los 
imaginarios y paradigmas sobre las matemáticas. Asumimos el reto de crear un discurso 
sencillo, claro y descriptivo en los talleres con estudiantes y en las jornadas con maestros. 
Propusimos un modo diferente de vivir la experiencia educativa mediante la lúdica, todo, 
por supuesto, con la intención de que niños y jóvenes obtuvieran los conocimientos nece-
sarios asociados a los estándares básicos de competencias en matemáticas. 

Enseñar las matemáticas debe partir no solo de una comprensión y apropiación de las 
operaciones como suma, resta, división, multiplicación y muchas más, sino que debe partir 
del entendimiento propio del contexto de los estudiantes y su forma particular de ver el 
mundo. Y esto representó, para ocho maestros rurales, un desafío a su rol en la escuela. 
Ellos confesaron, durante el proceso, la importancia de sistematizar sus prácticas, de retar-
se a crear sus propias guías a partir de lo aprendido con Alianza y, a la vez, lo arduo y com-
plejo que fue este ejercicio. Lo nuevo nace de la creatividad, del deseo de innovar, y para 
los maestros fue un quiebre en su psiquis y en su cuerpo, pues los expuso a un mundo que 
conocían y a la vez desconocían ya que la fuerza de la costumbre los había habituado a 
materiales educativos diseñados y estandarizados, pero también descontextualizados de 
las realidades de la ruralidad de Antioquia. 
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Acercarse entonces a ese contexto, a las particularidades de sus estudiantes, fue el motor 
de estos maestros de los municipios de Ciudad Bolívar, El Santuario, Puerto Nare, San Car-
los, San Luis y Granada para diseñar sus guías. Su interés nació de la búsqueda de nuevas 
formas de enseñar el pensamiento numérico (división, valor posicional, operaciones bási-
cas, sistemas numéricos, probabilidades), entre otros pensamientos. La experiencia en un 
aula es única, y por tanto, desde el programa Alianza, se propuso una ruta de creación que 
respondiera esas inquietudes que nacen en las mentes de los maestros. Para mí es muy 
grato compartir este libro que evidencia ese esfuerzo, ese compromiso, esa pasión por 
la educación, por reivindicar el papel de las matemáticas en la cotidianidad de las aulas, 
de retirar ese manto de confusión y rechazo para darle paso a una reconciliación con las 
fórmulas, con los números, con la geometría.

Acercarnos con ojos renovados es lo que nos permite experimentar la alegría del saber. 
Con Del saber al hacer ¡Matemáticas en acción! estudiantes de básica primaria y secunda-
ria, y hasta otros maestros y padres de familia, serán testigos de un cambio en el paradig-
ma educativo sobre las matemáticas, y de la transición hacia un diálogo ameno y construc-
tivo con esta disciplina que les brindará las herramientas necesarias para pasar de la teoría 
a la práctica, para poner en marcha un movimiento gestado al interior de las escuelas que 
fomente el cambio de nuestra percepción y relación con las matemáticas. 

A los ocho maestros creadores solo me resta felicitarlos por esta invaluable labor y por 
transferir su conocimiento y experiencia con una sociedad ávida de nuevas formas de 
aprender y enseñar, de fortalecer el papel de la escuela y de la educación. 

SANTIAGO ECHAVARRÍA ESCOBAR.
Director

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia-CTA



Introducción
Cuando se habla de división es evi-
dente el desconocimiento o el miedo 

se denota que los términos o partes de 

por esto por lo que la guía abordará el 
concepto de división desde las repar-
ticiones equitativas e inequitativas me-
diante actividades que permitan poner 
a prueba la agilidad mental, el pensa-
miento crítico y la lógica matemática, 
con el propósito de que los estudiantes 

inmerso en la operación, la terminolo-

-
prendan la división como una actividad 
de reparto, en la que pueden o no sobrar 

se desarrollará durante las tres tareas propuestas, ya que de esta manera se permite una 

Desempeños esperados
 Aplicará la repartición de cantidades me-

 -
go Recorriendo bases hasta encontrar 

 Reconocerá situaciones de repartición 
equitativa e inequitativa a través del 

-

 Solucionará operaciones relacionadas 
con la división a través de la construc-

- FICHA INFORMATIVA -

Estándar
Reconozco propiedades de los números (ser 
par, ser impar, etc.) y relaciones entre 
ellos (ser mayor que, ser menor que, ser 
múltiplo de, ser divisible por, etc.) en 
diferentes contextos.

Pensamiento
Numérico y sistemas numéricos.

Grado
Tercero.

Logros
 • Comprenderá la repartición como un con-
cepto que está presente en su contexto.

 • Identificará las reparticiones exactas e 
inexactas como divisiones en las que el 
residuo es igual a cero o diferente de 
cero, respectivamente.

8

Hagamos de la
división una diversión



1. -
te que el docente lo haga con adecuada entonación y realice pausas para 

 

2. -

3. Con el propósito de desarrollar de forma práctica la actividad que se propone 

4. 

5. 
de Lo aprendido, para que resuelva cinco preguntas relacionadas con el tema 

Orientaciones didácticas

Para el docente
 Anexo 1. -
mir por ambos lados)

 Guía para el docente

Por grupos de cuatro estudiantes 
  Anexo 2.

Para el grupo
 

 Anexo 3. Recorriendo bases hasta 
encontrar mi tesoro

 

 

Por estudiante
 

 Guía del estudiante 

 Guía del estudiante 

 

Materiales
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 Lo que debes explorar y experimentar

Tarea N.º1 Lotimente

los estudiantes el cálculo mental a través de 
situaciones problema que incluyan la divi-

-

problemática de una familia en miras a re-

-

entrega una tabla que se encuentra en el 
Anexo 2

Anexo 1) que el docente irá sacando 
aleatoriamente y que contienen situaciones 

tabla que tienen los estudiantes se relaciona 
-

á que lo hayan 

constatar que al reverso de las mismas se 

estudiantes deben resolverla mentalmente 
y si un estudiante descubre que el resultado 
se encuentra en su tabla levanta la mano 
inmediatamente para recibir la ficha y con 

la respuesta sin tenerla en su tabla pierde el 

cuando uno de los integrantes haya cubierto 

conversatorio con los estudiantes, con el fin 

conocer el proceso que llevaron a cabo para 

era la adecuada? 

-

La herencia del anciano

10



-

Meses después, la enfermedad causó la muerte del padre y pasados unos días, el herma-

de que a todos les tocara partes iguales, pero esto no era posible y no entendían cuál era 

-

Tarea Nº2 Recorriendo bases hasta encontrar mi tesoro 

-
tiva e inequitativa, mediante una carrera de observación en la que se presentan situacio-

-

encuentran en el Anexo 3 -

las situaciones estas son devueltas a las botellas para que otros equipos las resuelvan a su 

Guía del estudiante parte 1, en la que deben 
registrar el número de la base en la que se encuentran, el procedimiento para resolver la 

MATEMÁTICAS / GUÍA DOCENTE
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Tarea N.º3 Divimaniobrando

de hacer entrega de la Guía del estudiante parte 2 a cada estudiante, se recomienda que 

Bases Nombre de cada base
Base 1 Golosinas
Base 2
Base 3 Mercado
Base 4

-

-

12



Paso 1: 

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21 31 41 51 61 71 81 91 101

10 10 10 10 10 10 10 10 10

MATEMÁTICAS / GUÍA DOCENTE
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Paso 2: tener en cuenta que cada punto dentro del plano corresponde a un número, y 

Ejemplo:

11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21 31 41 51 61 71 81 91 101
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Paso 3: 

unirán con una línea cada uno de ellos en el orden en que se presentaron en las opera-

Ejemplo: 

Referencias
• -

• 7 aventuras matemáticas 
para docentes: descomponiendo. 

Docentes creadores
• 

• 
-

a. 129 ÷ 3 = 43 b. 132 ÷ 4 = 33

c. 115 ÷ 5 =

d. 112 ÷ 8 =

e.  90  ÷ 6 =

f.  81  ÷  3 =

g. 116 ÷ 4 =

h. 195 ÷ 5 =

i.   74  ÷  2 =

j.  402 ÷ 6 =

k. 138 ÷ 2 =

l.  237  ÷ 3 =

m. 539 ÷ 7 =

11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21 31 41 51 61 71 81 90 101

MATEMÁTICAS / GUÍA DOCENTE
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Guía del estudiante

BASE Nº.
a

b

c

d

BASE Nº.
a

b

c

d

BASE Nº.
a

b

c

d

BASE Nº.
a

b

c

d

Parte 1

Hagamos de la división una diversión

16



Resuelve cada operación y al frente coloca el resultado que corresponde a un 
-

Parte 2

Lo aprendido
1. 

nombre recibe la cantidad sobrante?

2. 

a. 

b. 

c. Residuo

d. Cociente

3. 
-

a. 

b. 

c. 

d. 

4. -

a. 8 vacas

b. 

c. 

d. 

5. 
-

cir que, en promedio, por cada día don 

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 129 ÷ 3 =

b. 132 ÷ 4 =

c. 115 ÷ 5 =

d. 112 ÷ 8=

e.   90 ÷ 6 =

f.       8 ÷ 3 =

g. 116 ÷ 4 =

h. 195 ÷ 5 =

i.     74 ÷ 2 =

j.   402 ÷ 6 =

k.  138 ÷ 2 =

l.   237 ÷ 3 =

m. 539 ÷ 7 =

11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21 31 41 51 61 71 81 91 101

17
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ANEXOS
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Anexo 1
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25 vacas 
repartidas 
entre 4 

hermanos y 
sobra 1

42 vacas 
repartidas 
entre 6 
hermanos

36 vacas 
repartidas 
entre 4 

hermanos y 
no sobra nada

25 vacas 
repartidas 
entre 1 

hermano y 
no sobra nada

33 botellas 
de suero 

repartidas en 
2 tiendas y 
sobra 1

30 vacas 
repartidas 
entre 3 

hermanos

33 botellas 
de leche 

repartidas en 
3 cajas

25 vacas 
repartidas 
entre 25 
hermanos

24 vacas 
repartidas en 
2 corrales

29 quesos 
repartidos 
entre 2 

familias y 
sobran 3

25 vacas 
repartidas 

en 9 
corrales y 
sobran 7

28 vacas 
repartidas en 
2 corrales

25 vacas 
repartidas 
entre 6 

hermanos y 
sobra 1

47 vacas 
repartidas 
entre 8 

hermanos y 
sobra 7

25 vacas 
repartidas 
entre 8 

hermanos y 
sobra 1

25 vacas 
repartidas 

en 3 
corrales y 
sobra 1
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2 6

14 7
12 9

13 1

25 4

16 5
10 3

11 8

Anexo 2
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BASE 1
Mariana tiene 48 

BASE 2

-

repartió entre 4 

-

BASE 2

BASE 4

-

BASE 4 BASE 4

BASE 4

-

BASE 3
-

-

BASE 3 BASE 3

-

BASE 3

-

-

BASE 2

para repartir entre 
-

-
-

BASE 2

-

BASE 1

BASE 1

reparte entre 5 

-
-

BASE 1

Anexo 3

ANEXOS
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ha enriquecido con la metodología Aprender Haciendo, brindándonos las 

para llegar de una manera didáctica a nuestros estudiantes, que son los prota-
-

anterior, es el momento de agradecer, en primer lugar, a la Fundación Frater-

-

-

-
cación para compartir y desarrollar las temáticas, empleando la metodología 



Introducción
Desde culturas ancestrales los núme-
ros han sido utilizados en la resolución 
de situaciones cotidianas y problemas 
prácticos. Hoy en día, el estudio y aná-
lisis de los números están presentes en 
el aula desde el nivel preescolar, co-
menzando con los números naturales, 
y a medida que se avanza en la básica 
primaria y secundaria se van integrando 
el resto de conjuntos numéricos que ha-
cen parte de los números reales. La guía 
propuesta busca que los estudiantes 

-
mente en lo relacionado con la correcta 

-

-
cando el papel que desempeñan en su 
entorno; además, lograrán una mayor comprensión de los mismos por medio de la obser-

se basan las tareas propuestas y que se podrán observar en el juego Bingo real.

Desempeños esperados
 -
to de los reales, mediante la elaboración y análisis del diagrama de Venn Euler.

 Elaborará un diagrama de Venn Euler a partir de las discusiones que se originen en 
su grupo.

 Reconocerá la presencia y uso de algunos números reales en diversas situaciones del 
contexto, a través de la actividad “Nuestra relación con los reales”.

- FICHA INFORMATIVA -

Estándar
Utilizo números reales en sus diferentes  
representaciones y en diversos contextos.

Pensamiento
Numérico y sistemas numéricos.

Grado
Octavo.

Logros
 • Identificará los diferentes conjuntos nu-
méricos que hacen parte de los números 
reales.

 • Clasificará los números reales dentro de 
los diferentes subconjuntos a los que 
pertenecen. 

 • Asociará los números reales con su vida 
cotidiana.

25
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 -
les, enteros, racionales e irracionales), por medio del juego Bingo real.

Para el docente
 Anexo 3. 
ambos lados en papel propalcote)

 1 bolsa

Para el estudiante 
  Lápiz

 Regla

 Tijeras

 Guía del estudiante

 Lo aprendido

Por grupos de tres estudiante
 Anexo 1. Tarjetas

 1 tiza

 5 pliegos de cartulina  

 Colbón

 1 marcador

Por grupos de cuatro estudiantes
 Anexo 2. Tabla de bingo

Materiales
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Orientaciones didácticas

1. Las tareas consignadas en la guía son de retroalimentación; es por esto que de-
ben abordarse después de haber trabajado los números reales y los subconjuntos 
numéricos: naturales, enteros, racionales e irracionales. Se sugiere que sean traba-
jados a través del diagrama de Venn Euler, el cual se espera que los estudiantes 

uno dentro de otro, según el tipo de relación que presenten. 

2. Al iniciar con el desarrollo de la Tarea 1 se recomienda que el docente escriba en el 
tablero la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo se conforman y relacionan 
los subconjuntos numéricos que hacen parte de los números reales?, así como las 
letras que representan cada uno de los conjuntos numéricos: N, Z, Q, I, R. 

3. 
“Conociendo el origen de los reales”, cuya lectura se realizará escogiendo lecto-
res aleatoriamente del grupo de estudiantes. 

4. 
que pueden pertenecer a dos conjuntos numéricos; por ejemplo, en una de las 

oculta) se extiende en un área superior a los 100 km2. Aquí puede presentarse 
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Z) o de los natura-
N), o en una línea intermedia para señalar que pertenece a ambos conjuntos; la 

ubicación depende de la interpretación que le dé cada grupo. Cuando cada equipo 
termine de ubicar las situaciones el docente debe pasar observando la ubicación de 

5. 

momento de seleccionar el conjunto correspondiente y la comprensión que tienen 
acerca del tema que se aborda. 

6. Al socializar las reglas de juego de la Tarea 3 el docente escribe el siguiente ejem-
plo, con el propósito de que los estudiantes tengan claridad sobre la pertenencia de 
un número al conjunto de los naturales o al conjunto de los enteros. Ejemplo:

9 = N 

± 9 = Z

 Lo que debes explorar y experimentar

Tarea N.º1 ¿Cuánto sabes de lo real?

Con el desarrollo de esta tarea se pretende 
-

tos y concepciones que han elaborado los 
estudiantes en cuanto a los números reales, 
mediante la activación de saberes previos.

Para lograrlo, la tarea es orientada a resolver 
la pregunta: ¿Cómo se conforman y relacio-
nan los subconjuntos numéricos que hacen 
parte de los números reales? La respuesta 
se consigue por medio de la construcción 
del diagrama de Venn Euler, donde se pue-
dan relacionar y observar todos los subcon-
juntos numéricos que hacen parte de los 
números reales.

-
pos de 3 integrantes. Se entregarán, por 
grupo, 5 pliegos de cartulina, cada una de 

además, se les indicará a los estudiantes que 
deben nombrar los conjuntos numéricos con 
las letras N, Z, Q, I y R, a través de pregun-

cartulinas tienen a su disposición? Se espera 
que los estudiantes relacionen las 5 cartulinas 

-

que elaboren el diagrama, el cual debe que-
dar similar a este: 
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preguntas, después de que cada grupo 
-

tos numéricos están separados o tienen al-

Conociendo el origen de los reales
Un día se reunieron los conjuntos numé-
ricos, que hacen parte de los reales, para 
discutir sobre un tema muy importante, su 
origen y primeros usos. 

El cero dio comienzo a la discusión argu-
mentando que él era el punto de partida 
para cualquier conteo y decía sentirse el 

-
mido); pero entonces intervino uno de los 
números naturales y contradijo esa opinión, 
aclarándole que él no era el más antiguo y 
que ninguna de las civilizaciones reconoció 
su existencia. En cambio, todos los números 
naturales eran vistos como símbolos usados 
para agrupar, organizar y medir distancias, 
al igual que para contar las cosechas y cono-
cer la duración de las cuatro estaciones del 
año. En el mundo son representados con la 
letra N -
tural de contar objetos en los ambientes.
¿Por qué el símbolo de los números natu-

rales es la N?

Los números Racionales pidieron la pala-
-

problemas relacionados con la repartición 

establecieron su uso actual. Como les gus-
taba el arte y la música hicieron raciones 

las notas musicales en la armonía, que co-
rresponde a divisiones en las melodías del 

-
nes. El distintivo es la letra Q y se deriva de 
la palabra Quebrados. 
¿Qué tipo de situaciones se resolvieron usan-

do los números Racionales o Quebrados?

Llegó entonces a debatir un grupo de nú-
meros un poco extraño y de gran tamaño, 
hablando sobre una escuela pitagórica que 
existió en el siglo  a. de C, donde descu-
brieron que solo con los números naturales 

-

-
-

se le entrega a cada integrante del equipo 
una Guía del estudiante, la cual contiene el 
cuento: “Conociendo el origen de los rea-
les”, en donde se destacan aspectos histó-
ricos e importantes sobre el surgimiento de 
este conjunto numérico. 

Dentro de la lectura se encuentran algunas 

quien la esté dirigiendo; lo anterior, para 
-

vés del intercambio de saberes. 

Diagrama de Venn Euler

R

Q
ZN I
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sentarse todas las medidas posibles; que 
existían pares de segmentos como la dia-
gonal y el lado de un pentágono regular, o 
la diagonal y el lado de un cuadrado, cuyo 

-
tagóricos los llamaron inconmensurables y 

-
cionales representados con la letra I. 

 
inconmensurable?

la presentación de los números negati-

quienes, en el siglo  a. de C. emplearon 
las varas de contar: un conjunto de barras 
pintadas de rojo para los números positi-
vos y de negro para los negativos. Un siglo 
después, aparecieron por primera vez las 
reglas para operar con los números negati-
vos; sin embargo, no eran aceptados como 
soluciones de los problemas. Hasta enton-
ces, en Europa se habían evitado los núme-
ros negativos; pero en el siglo , el mate-
mático italiano Fibonacci, en un problema 

positiva, observó su necesidad. Durante el 
siglo , los números negativos eran deno-
minados numeri absurdi. Se debió esperar 

-
quet expresara, por primera vez, un núme-
ro negativo aislado. Se denominaron con 
la letra Z por el vocablo alemán Zahlen, 
que quiere decir “números”.

¿A qué se debe que la letra Z sea la que 
represente a los números enteros?

Todos los conjuntos numéricos se miraban 

cada uno aportaba con precisión grandes 
ventajas al conocimiento y estudio de las 
matemáticas y era casi imposible decir que 

pues cuando todos trabajaban en conjunto 
se lograban descubrimientos maravillosos 

agruparse dentro de los Reales (R), conjunto 

días en numerosas y variadas situaciones.

Cuento creado por María Andrea Yepes Arbeláez

Tarea N.º2 Nuestra relación con los reales

-
lacionar cada uno de los subconjuntos que pertenecen al conjunto de los números reales, 
apoyándose en situaciones del contexto; para ello, se tendrá una serie de tarjetas con situa-
ciones interesantes y datos curiosos, en los que se incluyen los números reales. 

cada uno le entrega 1 tiza y le solicita que se distribuyan en el salón; en el lugar en el que 
se ubiquen dibujarán la siguiente tabla sobre el piso:

N Z Q I
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Tarea N.º3 Bingo real

Luego de escuchar los aportes de los estudian-
tes se concluye que esta situación pertenece al 

Q), ya que constan-

siendo estos el centro de la situación.

Después, el docente le entrega a cada equi-
Ane-

xo 1), y les pide no observarlas sin antes 
dar inicio al juego. Cuando se dé la orden 
de comenzar cada equipo toma una a una 

las tarjetas, lee las situaciones descritas en 
ellas y decide el conjunto numérico donde 

N, Z, Q o I). Para lo anterior 
tendrán un tiempo de 20 minutos. El equi-
po que ubique la totalidad de las tarjetas 

-
mule las preguntas que se proponen en las 
orientaciones didácticas 4 y 5. Finalmente, 
el equipo que termine primero y argumente 
correctamente la ubicación de sus tarjetas 
será el ganador.

-
guiente situación y analiza, con el grupo, a cuál conjunto numérico pertenece y, por ende, 
en cuál columna se debe ubicar:

Cuando se construyen bibliotecas deben fraccionarse de tal modo 
que queden en secciones para ciertos libros de diferentes categorías.

-
de una fracción de la biblioteca.

Con esta tarea se pretende que los estudian-
tes pongan en práctica los conceptos abor-

correctamente algunos números que hacen 
parte del conjunto de los números reales. 
Para esto se propone el juego Bingo real.

-
tudiantes y cada uno recibirá, por parte del 

Ane-
xo 2), que contiene las siguientes letras:

N
Z
Q
I

que corresponde a un número natural

que corresponde a un número racional

que corresponde a números irracionales

-
Anexo 3) con números naturales, enteros, 

racionales e irracionales, como la siguiente:

PARTE FRONTAL PARTE TRASERA

9 N
Las letras que se encuentran al reverso de 

-
diantes. Antes de iniciar el juego el docente 
comparte las siguientes reglas:

 Los números naturales no tendrán signo 

precedidos de un signo más o menos; 
ejemplo: -28, +5, +350.
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 Para el caso de la actividad 
que se llevará a cabo solo 
se escribirán como racio-
nales los números que se 

-
ción; ejemplo: 5/2, 1/3 o 
los números decimales.

 Los números irracionales se-
rán los que se presenten de 
la siguiente manera:  

El juego del bingo inicia cuando 
el docente saca de la bolsa uno 
de los números y lo comparte 
en voz alta. Los estudiantes lo 

parte de alguna de las letras 
que tienen en su tabla deben 
escribirlo con lápiz en la casilla 
correspondiente. Por ejemplo, 

ubica del siguiente modo:

El juego continúa de esta manera hasta que uno de los equipos haya escrito en todas las 
casillas y diga ¡Bingo real! 

el bingo con los números que el docente sacó; si corresponden serán los ganadores, de 
lo contrario, el juego continúa hasta que uno de los equipos llene correctamente la tabla.

Finalmente, el docente le entrega a cada estudiante Lo aprendido, una tarea que consiste 

Referencias
• -

Ciencia e Ingeniería Neogranadina

• -
dares básicos de competencias matemáticas. 
Recuperado de https://www.mineducacion.gov.

• Módulo 1. Pensamiento numé-
rico y sistemas numéricos. Medellín: Artes y Letras.

• Historia de los sistemas 
de numeración | Conjuntos | Matemáticas [video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/wat-
ch?v=_VEPWET-ogQ

Docente creador
• María Andrea Yepes Arbeláez, Institución Educati-

va Rural El Jordán, corregimiento El Jordán, muni-
cipio de San Carlos, Antioquia.
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Un día se reunieron los conjuntos numé-
ricos, que hacen parte de los reales, para 
discutir sobre un tema muy importante, su 
origen y primeros usos. 

El cero dio comienzo a la discusión argu-
mentando que él era el punto de partida 
para cualquier conteo y decía sentirse el 

-
mido); pero entonces intervino uno de los 
números naturales y contradijo esa opinión, 
aclarándole que él no era el más antiguo y 
que ninguna de las civilizaciones reconoció 
su existencia. En cambio, todos los números 
naturales eran vistos como símbolos usados 
para agrupar, organizar y medir distancias, 
al igual que para contar las cosechas y cono-
cer la duración de las cuatro estaciones del 
año. En el mundo son representados con la 
letra N -
tural de contar objetos en los ambientes.

¿Por qué el símbolo de los números 
naturales es la N?

Los números Racionales pidieron la palabra 

-
mas relacionados con la repartición de terre-

su uso actual. Como les gustaba el arte y la 
música hicieron raciones de números para 

en la armonía, que corresponde a divisiones 
-

letra Q y se deriva de la palabra Quebrados. 

¿Qué tipo de situaciones se 
resolvieron usando los números 

Racionales o Quebrados?

Llegó entonces a debatir un grupo de nú-
meros un poco extraño y de gran tamaño, 
hablando sobre una escuela pitagórica que 
existió en el siglo  a. de C, donde descu-
brieron que solo con los números naturales 

-
sentarse todas las medidas posibles; que 
existían pares de segmentos como la dia-
gonal y el lado de un pentágono regular, o 
la diagonal y el lado de un cuadrado, cuyo 

-
tagóricos los llamaron inconmensurables y 

-
cionales representados con la letra I. 

inconmensurable?

la presentación de los números negativos. 
-

nes, en el siglo a. de C. emplearon las varas 
de contar: un conjunto de barras pintadas de 

Conociendo el origen de los reales

Guía del estudiante
¿Es real?
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rojo para los números positivos y de negro 
para los negativos. Un siglo después apare-
cieron por primera vez las reglas para operar 
con los números negativos; sin embargo, no 
eran aceptados como soluciones de los pro-
blemas. Hasta entonces, en Europa se habían 
evitado los números negativos; pero en el si-
glo , el matemático italiano Fibonacci, en 

-
ne solución positiva, observó su necesidad. 
Durante el siglo , los números negativos 
eran denominados numeri absurdi. Se debió 
esperar hasta el siglo 
Chaquet expresara, por primera vez, un nú-
mero negativo aislado. Se denominaron con 
la letra Z por el vocablo alemán Zahlen, que 
quiere decir “números”.

¿A qué se debe que la letra Z sea la 
que represente a los números enteros?

Todos los conjuntos numéricos se miraban 

cada uno aportaba con precisión grandes 
ventajas al conocimiento y estudio de las 
matemáticas y era casi imposible decir que 

pues cuando todos trabajaban en conjunto 
se lograban descubrimientos maravillosos 

agruparse dentro de los Reales (R), conjunto 

días en numerosas y variadas situaciones.

Cuento creado por María Andrea Yepes Arbeláez

1. Los estudiantes de la Institución Educativa 
Rural El Jordán desean mejorar el estado 

conocer el área del círculo central para sa-
ber cuánta pintura deben usar. Ellos tienen 
claro que para hallar el área de un círculo 
utilizan la expresión 2.

círculo, sin remplazar el valor del radio, está 
directamente relacionada con:

Lo aprendido

a. Números decimales
b. Números racionales
c. Números irracionales
d. Números enteros

irracional es un número que no se puede 
-

pite periódicamente. 

I. Los números racionales e irracionales se pue-
den ubicar en una misma recta numérica
II. Los números irracionales se pueden re-

III. Los números racionales se pueden re-

-
nales siguen un patrón o son periódicos
De lo anterior podemos concluir que:

a. I y II son verdaderas
b. III y IV son verdaderas
c. I y III son verdaderas
d. 

2. A cada número racional le corresponde 
un punto en la recta numérica, pero en 
realidad estos no son los únicos, también 
la constituyen los irracionales. Un número 
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3. 
tablero la siguiente tabla:

5. En un noticiero expresaron que el 48 % de 
las personas en una ciudad son hombres. La 

-
camente al subconjunto numérico de los:

4. 
globo con respecto al tiempo de elevación. 

a. -
no y número pertenecen al conjunto de 
los números reales

b. 
conjunto irracional

c. Los números escritos en la casilla término 
se pueden ubicar a la izquierda del cero 
en una recta numérica

d. Cada término, que se relaciona con su 

a. 
más exactos en los cálculos

b. Se usan números negativos porque el 
globo desciende después de pasar cier-
to tiempo

c. Se utilizan los números naturales tanto 
para las variables de altura y tiempo

d. 

a. Enteros
b. Naturales

c. Irracionales
d. Racionales

Término

Número

A
ltu

ra
 (m

)

Tiempo (min)
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¿Será que los números tienen 
que ver con el crecimiento 

de las plantas? ¡Claro que sí!

 Las plantas al crecer distribuyen
sus hojas proporcionalmente para 
que una no le quite el sol a la otra 

y así todas puedan recibir su 
alimento; el crecimiento es en 
espiral, y entre hoja y hoja, al 

hacer la división de su distancia, 
encontramos siempre el mismo 
número: 1.618033988749895… 
en matemáticas se conoce como 

La Piedra del Peñol o Peñón 
de Guatapé es una formación 

rocosa que hace parte del 
llamado Batolito Antioqueño 
(masa extensa de granito que 
mide cerca de 7.800 km2 que 

es el día dedicado a la 
aproximación de .

La Piedra del Peñol 
tiene en su parte externa 

una altura de 220 m 

Anexo Tarjetas1
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El Yin y el Yang conforman un 

dualidad existente en el universo. 
Describe dos fuerzas opuestas y 
complementarias; cada una de 

ellas se puede representar mate-
máticamente a través de ½ 

Se dice que la parte interna de 
la Piedra del Peñol (la parte 

oculta) se extiende en un área 
superior a los 100 km2

En el ascensor utilizamos núme-
ros negativos para las plantas 
que están por debajo de cero; 

es decir, para los sótanos o 
plantas subterráneas

El agua hace parte del 74 % 
de la composición física de 

un bovino

Anexo Tarjetas1
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Anexo Tableros2
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Introducción
Comúnmente se observa en clases de 
matemáticas que las operaciones bá-
sicas son abordadas a través de algo-
ritmos, sin antes haberse aproximado 
a ellos mediante situaciones problema. 
Este escenario da lugar a que el estu-
diante, cuando se enfrente a situacio-
nes de su contexto en el que requiera 
hacer uso de las operaciones básicas, 

para resolverlas, como por ejemplo no 
comprender los enunciados matemáti-

situaciones problema, entre otras.

-
zamiento frente al tema de la división, 
pero no desde el algoritmo sino desde 

-
partir. Esta es una acción que el estudiante 

-

-
quen al concepto de división, entendiéndola desde dos puntos de vista: repartos entre
repartos de a. El propósito es presentar este tipo de repartos por medio de situaciones 
problema, proporcionando el contexto inmediato, donde el quehacer matemático cobra 

- FICHA INFORMATIVA -

Estándar
Reconozco propiedades de los números (ser 
par, ser impar, etc.) y relaciones entre 
ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múl-
tiplo de, ser divisible por, etc.) en dife-
rentes contextos.

Pensamiento
Numérico y sistemas numéricos.

Grado
Tercero.

Logros
 • Resolverá situaciones problema que im-
pliquen la utilización de los conceptos 
repartir entre y repartir de a. 

 • Identificará las características de un 
reparto exacto e inexacto.
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Desempeños esperados
 Planteará posibles estrategias para re-
solver actividades de reparto mediante 
situaciones problema.   

 Comprenderá los repartos entre como 
una distribución de elementos entre dos 
o más conjuntos, por medio de la caja 

 de a como una dis-
tribución de elementos comprendiendo lo 
que corresponde a un solo conjunto, a tra-

Para el docente
 Guía del docente

 

 Anexo 1. 3 tarjetas con repar-
tos entre. 

 Anexo 2. 3 tarjetas con repar-
tos de a.

 1 paquete de chinches 
de colores

Por estudiante
 

 50 chaquiras

 Un vaso desechable

 Lo aprendido

Materiales

1. Se recomienda que an-
tes de desarrollar esta 

conceptos como múlti-

2. Para el desarrollo de la 
Tarea 1 el docente debe 
elaborar una caja mac-

tablero, como lo mues-
tra la siguiente imagen:

Orientaciones didácticas
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dos ejercicios demostrativos, los cua-
les tienen como objetivo que los estu-
diantes reconozcan la utilización de la 
caja. Para representar los elementos a 
repartir se recomienda usar chinches 

compartimiento.

3. -
pone el uso individual de la caja mac-

con anterioridad; para ello, se plantea 
realizarla en una clase de artística, de 
esta forma se transversalizarían dos 
áreas. En, en estas tareas se usarán 
las chaquiras para el desarrollo de las 

situaciones problema que se presen-
tan; se recomienda que las 50 chaqui-
ras que necesita cada estudiante se 
le entreguen a cada uno en un vaso 
desechable. 

4. Se recomienda que los materiales que 
necesita cada estudiante, para el desa-
rrollo de las actividades, se entreguen 
después de compartir las instruccio-
nes de la Tarea 1, frente al uso de la 
caja, con el propósito de evitar distrac-
ciones entre ellos. 

5. El desarrollo de las actividades propues-
tas en esta guía será de forma dirigida, 
por esto el docente debe interactuar 
constantemente con los estudiantes. 

 Lo que debes explorar y experimentar

Tarea N.º1 ¡Estableciendo diferencias en los repartos!

-
der adhesiva que permite encontrar la respuesta a dos situaciones problema presentadas: 
una de reparto entre de a. El análisis de las situaciones se realizará con 
todo el grupo, usando chinches como representación de las chaquiras. La primera situa-
ción será la siguiente:

En el ejercicio de la Situación 1 el docente explicará que en la caja del centro se ubicarán 
las 35 chaquiras a repartir. Hace énfasis en que solo se usarán 7 de las 10 cajas pequeñas, 

Situación 1

Tengo 35 chaquiras y quiero repartir-
las entre 7 cajas. 
¿Cuántas chaquiras quedarán en
cada caja?
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Tarea N.º2 ¡Entre repartos!

Al encontrar la respuesta de la situación se espera que los estudiantes analicen el proceso 
entre

-
positarán. Luego continúa con la segunda situación:

En este caso, se formularán las siguientes preguntas para que los estudiantes intenten 

respuestas que den solución a la anterior situación, el docente les explicará que las 24 
chaquiras que se tienen se ubicarán en la caja central, luego se procederá a repartir de a 6 
chaquiras en cada caja pequeña, las cuales representarán a los estudiantes.

El propósito con esta tarea es que los estudiantes realicen un juego de repartos entre, 

repartir entre o repartir de a.

Para el desarrollo de esta actividad el docente entregará a cada estudiante el material 

vaso desechable.   

Para orientar el desarrollo de la misma el docente hará uso de las 3 tarjetas numeradas con 
situaciones problema, planteando los repartos entre (Anexo 1). Luego leerá una a una las 

Se espera que cada uno de los estudiantes participe realizando los tres repartos propues-

Situación 2

A cada estudiante se le hace entrega 
de a 6 chaquiras para participar de un 
sorteo. Si hay 24 chaquiras, ¿cuántos 
estudiantes pueden participar?

MATEMÁTICAS / GUÍA DOCENTE
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Tarea N.º3 ¡De a repartos!

Esta tarea tiene como propósito que los 
de a, 

continuando con la utilización de la caja 
-
-

te de conceptos como repartos exactos e 
-

partir entre o repartir de a. 

Se continuará con el material brindado 
para el desarrollo de la Tarea 2, haciendo 
uso de las 3 tarjetas numeradas con situa-
ciones problema, planteando los repartos 
de a (Anexo 2). Se compartirán una a una 
las situaciones brindadas de forma dirigi-

-
contradas. Adicionalmente, se formularán 
las siguientes preguntas: ¿En cuál reparto 

-
tas de cierre con el propósito de que se es-
tablezcan diferencias entre los dos tipos de 

-
ne un reparto entre
tiene un reparto de a

Posteriormente, a cada estudiante se le 
entrega Lo aprendido, para que responda 
5 preguntas relacionadas con los repartos 
aquí abordados.

Referencias
• Ministerio de Educación Nacional (2006). Están-

dares básicos de competencias matemáticas. Re-
cuperado_de_https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-article-340021.html 

• Muñoz, C. (2014). División con caja mackinder [vi-
deo]. Recuperado_de_

• Sabiduría Virtuosa (2016). Cómo enseñar a multi-
plicar y dividir [video]. Recuperado de https://www.

Docente creador
• Luz Marina Morales Murillo, Institución Educativa 

Rural El Prodigio, corregimiento El Prodigio, muni-
cipio de San Luis, Antioquia.
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1. Sara acabó de realizar un reparto, tal 

Lo aprendido

Las chaquiras que tenía Sara antes de 
realizar el reparto eran:

2. 

a. 1 chaquira

b. 2 chaquiras

c. 12 chaquiras

d. 13 chaquiras

Guillermo quiere repartir las 20 chaqui-
ras en 3 cajas, de modo que en cada caja 
quede igual cantidad de chaquiras; de 
esta manera quedarían:

a. 

b. 

c. 

d. 

4. Fernando repartió 9 chaquiras en 3 cajo-

3. Hernán repartió de a 7 chaquiras entre 
3 cajitas. Él sabe que en dicho reparto le 
sobran 2 chaquiras, por lo tanto, la canti-
dad de chaquiras que repartió fue:

a. 21 chaquiras

b. 23 chaquiras

c. 25 chaquiras

d. 27 chaquiras

De las siguientes opciones: ¿Cuál es la 
representación matemática que muestra 

5. María José necesita repartir 24 chaqui-
ras entre 8 cajas, para hacerlo utilizó la 

a. 9 + 9

b. 3 ÷ 9

c. 9 ÷ 3

d. 3 + 3

a.   

b. 

c. 

d. 
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Se tienen 27 chaquiras y se 
quieren repartir en partes 

iguales, entre 9 cajas. 

¿Cuál es la mayor cantidad 
de chaquiras que se depo-

sitarán en cada caja?

1

Tengo 40 chaquiras y 
quiero repartirlas entre 8 
cajas, ubicando la misma 

cantidad en cada una.

¿Cuántas chaquiras le 
corresponden a cada caja?

2

Se quieren repartir 38 
chaquiras entre 7 cajas de 
manera que contengan la 

misma cantidad.

¿Cuántas chaquiras 
quedan en cada caja?

3

Anexo Repartos entre1

ANEXOS
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Anexo Repartos de a2

Se repartieron de a 3 cha-
quiras, en cada una de las 

10 cajas y sobraron 2 
chaquiras.

¿Cuántas chaquiras tenían 
en total?

Se tienen 35 chaquiras 
para repartir de a 7 en 

cada caja.

¿Cuántas cajas se necesitan 
para hacer la repartición?

Tengo 28 chaquiras para 
repartirlas de a 9.

¿Sobran chaquiras?
¿Cuántas?

1

2

3

ANEXOS
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Introducción
Con frecuencia se ha observado di-

-
-

-

-

-
-

-

-

Desempeños esperados
 -

 
-
-

 

 
-

- FICHA INFORMATIVA -

Estándar
 • Uso representaciones —principalmente con-
cretas y pictóricas— para explicar el valor 
de posición en el sistema de numeración 
decimal.

 • Resuelvo y formulo problemas en situacio-
nes aditivas de composición y de trans-
formación.

Pensamiento
Numérico y sistemas numéricos.

Grado
Tercero.

Logro
Determinará el valor de cifras numéricas de 
acuerdo con su posición.
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Para el docente
 

 

 

 Anexo 1. 

 Anexo 2.

Por estudiante
 

 

 

Por grupos de tres  
estudiantes

 

 

  

Materiales

1. 
-

2. 
-

3. 

-

 Organivalores 

Orientaciones didácticas

-
-
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 Lo que debes explorar y experimentar

Tarea N.º1



-

-

-

Unidad = Uno
Di  De Cien = Cen

Número Centena Decena Unidad

2

Tabla de valor posicional

Guía del estudiante parte 1 -

-

-
Guía del estudiante 

parte 1
-

Tarea N.º2
-

Anexo 1

-
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Guía del estu-
diante parte 2 -

-
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1 CENTENA 2 DECENAS 3 UNIDADES



Tarjetas locasTarea N.º3

-

-
-

(Anexo 2)

-

-

3 7 2

-

-
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-

-

Parte 1

OrganivaloresTarea N.º1

 

 

 

 

Número Centena Decena Unidad

2

Tabla de valor posicional
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Parte 2

107

765

353

688
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430

891

570

239
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Lo aprendido
1. 

2. -

a. 7 unidades
b. 7 decenas 
c. 
d. 

3. 

a. 
b. 
c. 
d. 

-

-

4. -

a. 
b. 
c. 
d. 

5. -

a. 
b. 
c. 
d. 

a.  

b.  

c.  

d.  

8
Decenas

7
Unidades

4
Centenas
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Anexo Valor de cada elemento1
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Anexo Tarjetas locas2

Unidad

0 0 0 5 5 5

1 1 1 6 6 6

2 2 2 7 7 7

3 3 3 8 8 8

4 4 4 9 9 9

Decena Centena
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Introducción
Que un objeto caiga al suelo después 
de que lo lanzamos no debe generar 
asombro, bien sea porque esto es lo 
que se espera que suceda o porque se 
entiende como una ley natural y, por 
lo tanto, es algo que inevitablemente 
debe pasar. De la misma manera, res-
ponder con seguridad qué día será ma-
ñana o qué hora sigue después de las 
3:00 p. m. no causa duda. En nuestra 
vida es común encontrar situaciones en 
las cuales se tiene certeza de lo que ocu-
rrirá, pero también existen momentos 
de los cuales no es posible estar segu-
ros, ya que presentan diferentes opcio-
nes frente a la ocurrencia de eventos y 
existe incertidumbre frente a su resulta-
do. ¿Quién ha jugado parqués esperan-
do ganar? ¿O cartas? ¿Quién ha lanzado 
una moneda al aire esperando obtener cara o sello? ¡Quién no ha visto un partido de 
fútbol! En todos estos juegos está presente el azar, al igual que la duda frente a si puedo 
ganar, perder, quedar empatado, obtener cara o sello al lanzar una moneda o sacar un par 
de seis en los dados.

Con esta guía se busca acercar a los estudiantes a términos relacionados con el azar (pro-
bable, improbable, incertidumbre, certeza, entre otras) por medio de situaciones enmar-
cadas en el fútbol, provocando discusiones sobre los diferentes resultados que se pueden 
dar y el reconocimiento de sucesos ante los cuales, a pesar de no estar seguros de lo que 
se obtendrá, es posible encontrar respuesta de su probabilidad de ocurrencia por la exis-
tencia y comportamiento de ciertos patrones.

- FICHA INFORMATIVA -

Estándar
Conjeturo acerca del resultado de un expe-
rimento aleatorio usando proporcionalidad y 
nociones básicas de probabilidad.

Pensamiento
Aleatorio y sistemas de datos.

Grado
Sexto.

Logros
 • Identificará el concepto de azar y alea-
toriedad.

 • Deducirá posibles resultados asociándo-
los con elementos del azar y los consig-
nará en tablas.

 • Expresará una probabilidad simple en for-
ma de razón.
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 ¡Buena suerte!
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Desempeños esperados
 Usará palabras como: posible, imposi-
ble y seguro, por medio de la lectura 
de “Viaje al azar”. 

 Compartirá situaciones del contexto en 
las que se incluyen elementos del azar, 
generando discusiones por medio de 
la lectura de “Viaje al azar”.

 -
bable e improbable determinando la 

frecuencia de su ocurrencia, a través 

 Predecirá posibles resultados a partir 
del juego El entrenamiento.

 Registrará en tablas los resultados ob-
-

trenamiento.

Para el docente
 Hojas iris de diferentes colores 
(véase orientaciones didácticas)

 Guía para el docente

 Anexo 1. Viaje al azar (recortado)

Por estudiante
 Guía del estudiante parte 1

 Lo aprendido

Por grupos de tres estudiantes
 2 monedas, cada una de 
diferente denominación 

Por grupos de seis  
estudiantes

 1 dado

 Guía del estudiante parte 2

Materiales

1. El propósito de esta guía es que los estudiantes se acerquen al concepto de 
azar y probabilidad; por esto, el carácter de la misma es de aprehensión. De 
acuerdo con lo anterior, se hace necesario que, para su desarrollo, los estudian-
tes tengan nociones frente a la interpretación y lectura de datos en tablas.

2. Las hojas iris que se proponen en la Tarea 2 se pueden cambiar por pelotas 
de ping pong de colores, de tal manera que se tengan 3 elementos del mis-
mo color. Estos objetos (hojas o ping pong) se usarán para repartir los grupos 
de forma aleatoria. En caso de ser hojas iris se harán recortes buscando que 
los grupos queden con 3 participantes; por ejemplo, si son 30 estudiantes se 
tomarán 10 hojas de colores diferentes, se recortará cada una en 3 y todos los 

Orientaciones didácticas
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 Lo que debes explorar y experimentar

Tarea N.º1 Viaje al azar

recortes se meterán en una bolsa. Cada estudiante saca uno de los recortes y 
los grupos se forman con los colores que coinciden.

3. Lo 
aprendido, para dar respuesta, de forma individual, a las preguntas que allí 
se plantean.

Con esta actividad se busca explorar los conocimientos previos que tienen los estudiantes 
respecto a las palabras azar, aleatoriedad y probabilidad, y su relación con el lenguaje 

en sus vidas.

Para iniciar, el docente tomará el Anexo 1, que hace referencia al cuento “Viaje al azar”, don-
de se narran sucesos relacionados con el fútbol y el azar; sucesos probables, improbables 
y seguros. Luego lo recortará para entregar, de forma aleatoria, un fragmento del texto a 
11 estudiantes, con el propósito de que observen la presencia del azar en la entrega de los 
recortes y, a su vez, participen de una lectura en voz alta. Cada uno de los pedazos tendrá un 
número para indicar el orden en que esta se debe realizar. Así, el estudiante que tenga en su 
fragmento de hoja el número 1 comenzará la lectura, continuando con quien tiene el núme-

señale que en la repartición de los fragmentos del cuento está presente el azar, ya que se 
entrega sin un criterio determinado, además, el docente puede ir realizando preguntas al 

¿Para qué se usaron hojas de diferentes colores?, entre otras.

-
nista del cuento a responder las preguntas que le hace su tío Alberto; de esta manera, se 
hacen partícipes del mismo, incluyéndose en cada situación. Luego, el docente plasmará 

en el grupo, con sucesos de los cuales podemos estar seguros y sucesos de los cuales no 
podemos estar tan seguros de su ocurrencia.

La tabla se puede diligenciar teniendo en cuenta las situaciones narradas en el cuento y 
situaciones del contexto de cada estudiante.
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Tarea N.º2 1

Es seguro que… No es seguro que… Es posible, pero  
no seguro que...

Al tirar una botella de 
vidrio de un quinto piso 

esta se quiebre

Colombia gane el 
próximo mundial

Mañana haga un día 
soleado

Con esta actividad se pretende que, por medio del lanzamiento de monedas y el plantea-
miento de preguntas, los estudiantes reconozcan términos básicos de la probabilidad. 

Se tomará como base, para empezar la actividad, el inicio del juego de un partido de fút-

Para esta actividad el docente tendrá hojas iris de colores diferentes (3 hojas azules, 3 
hojas verdes, 3 hojas rojas, entre otras) en una bolsa para que cada estudiante, sin ver y 
de manera aleatoria, saque una de ellas. Al terminar de repartirlas se les pedirá a los estu-
diantes que se agrupen según el color de la hoja que sacaron, de esta manera se confor-
marán equipos de 3 estudiantes. Luego, el docente le entrega a cada uno de los grupos 
dos monedas (se recomienda que cada una sea de diferente denominación para que se 
diferencien en los lanzamientos), y por estudiante la Guía del estudiante parte 1 en la que 
registrarán los resultados que se obtengan al lanzarlas; posteriormente, se dan a conocer 
las siguientes reglas del juego.

 1. La actividad es una variación tomada de Jiménez (2014).
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Reglas del juego
1. Cada uno de los estudiantes selecciona una de las siguientes opciones (una opción dife-

rente por estudiante):

monedas sale más? ¿Cuál resultado se obtendrá en el lanzamiento 21? ¿Y en el 22? ¿Cuál 
es la combinación que más se repite? ¿El caso CS es igual a SC? ¿Todas las opciones son 
igual de probables? ¿Todos tenían la misma posibilidad de ganar? ¿Por qué? ¿Quién tenía 
más posibilidades de ganar? ¿Por qué?

Lanzamiento 
N.° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Resultado

2. Se lanzarán 20 veces ambas monedas. 

3. Los estudiantes registrarán en la tabla (Guía del estudiante parte 1) los resultados. 
Cada lanzamiento que se realiza es para completar la tabla de todos los integrantes del 
equipo. Así, si uno de los participantes lanzó, el resultado obtenido lo escribirán los tres 
integrantes en sus tablas.

4. Se dará un punto por cada uno de los resultados que se obtengan. De esta manera, si 
en el primer lanzamiento se obtiene CC, el estudiante que seleccionó esta opción será 
acreedor de este punto. 

5. 

A medida que se desarrolle el juego el docente realizará algunas preguntas; para ello se 
proponen las siguientes: ¿Quién creen que ganará? ¿Por qué? ¿Todos tienen la misma 
posibilidad de ganar? ¿Hay otras opciones que se puedan obtener al lanzar las monedas? 
De esta manera, se busca que el estudiante formule posibles hipótesis que apunten a an-

La tabla en la que el estudiante hará el registro es la siguiente: 

a. CC: en ambas monedas se obtiene cara.

b. CS y SC: en una de las monedas se obtiene 
cara y en la otra sello.

c. SS: en ambas monedas se obtiene sello.
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que quien eligió SC-CS tiene mayor posibi-
lidad de ganar, ya que no es lo mismo SC 
que CS, debido a que cada moneda ocupa 

-
mar que la opción CS-SC representa dos 
opciones de cuatro posibles, mientras que 
las demás representan una opción de cuatro 
posibles, dando introducción al concepto 
de probabilidad simple y su representación 
como proporción (también se puede repre-
sentar en forma de porcentaje, como expre-
sión decimal, entre otros).

Luego, el docente les explicará a los es-
tudiantes que existe una forma de repre-
sentar las probabilidades por medio de 
una comparación o razón, en la cual un nú-
mero representa la cantidad de veces que 
se puede obtener un resultado y el otro 
la cantidad total de posibles resultados. 
Así, si al lanzar una moneda deseo obte-
ner cara (C) tengo una opción de dos, y la 
puedo representar como 1/2. Para mayor 
claridad, se les presenta a los estudiantes 
en el tablero la siguiente tabla:

Resultado Expresión de la probabilidad

Cara (C)
 1/2 (una opción de dos po-
sibles opciones al lanzar una 

moneda)

Sello (S)
1/2 (una opción de dos po-

sibles opciones al lanzar una 
moneda)

Después de socializar esta explicación, se 
presenta la siguiente tabla en el tablero y 
se les pide a todos los estudiantes que la 
completen, la cual comprende la informa-
ción del lanzamiento de dos monedas. El 
docente les formula la siguiente pregunta: 
¿Cuántas son las opciones totales al lanzar 
dos monedas?

Resultado Expresión de la probabilidad

Cara-Cara 
(CC)

Sello-Sello 
(SS)

Sello-Cara, 
Cara-Sello  

(SC-CS)

Después de terminar la actividad, los es-
-

tos con sus propias palabras: Suerte, Azar, 
Algo seguro, Algo probable y Algo impro-
bable, los cuales se encuentran en la Guía 
del estudiante parte 1, con el propósito de 

hasta el momento han elaborado acerca 
de estos términos; además, luego de de-

conceptos con sus compañeros, apoyán-
dose en algún ejemplo.
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N.º obtenido

1

2

3

4

5

6

Cantidad de veces que salió
Con esta actividad se pretende que los 

cuales se tiene la misma probabilidad de 
obtener un resultado, y que lo evidencien 
por medio de un juego llamado El entrena-
miento; además, que los estudiantes expre-
sen los resultados obtenidos en forma de 
razón por probabilidad simple.

El docente formará grupos de 6 estudiantes 
empleando la metodología anterior (el uso 
de las hojas iris o de pelotas de ping-pong). 
Para conformar los grupos con 6 integran-
tes se unen de a dos equipos de diferente 
color. Después de esto le entregará al gru-
po la Guía del estudiante parte 2 y un dado. 
Esta actividad consiste en que los estudian-
tes “entrenen” a sus jugadores. Para lograrlo 
deben recortar los balones que se encuen-
tran en su guía, elegir uno para que los re-
presente en el entrenamiento y ubicarlo en 
el punto de partida, que es donde están las 
camisetas con los números del 1 al 6 (al ele-
gir una de las camisetas estará eligiendo su 
número representativo). Cada vez que un 
estudiante lance el dado y obtenga el nú-
mero que lo representa ubicará su balón 
una casilla adelante; no quiere decir que el 
número que aparece es el número de casi-

-
za una casilla. Los lanzamientos se realizan 
por turnos y solo se tiene una oportunidad 
para lanzar. El entrenamiento terminará 
cuando uno de los jugadores haya llevado 
su balón a la meta.

escribirá, en la siguiente tabla, la cantidad 
de veces que obtuvo su número, sobre la 
casilla donde se encuentra el número que 
lo representa.

Tarea N.º3 El entrenamiento

-
genciamiento se les indica a los estudiantes 
el siguiente ejemplo: si un estudiante eligió 
la camiseta que tiene el número 3 y avanzó 
9 casillas sobre el plano, en la casilla que le 
corresponde, es decir, donde se encuentra 
el número 3, escribe “9 veces”.

Al terminar la actividad el docente realizará 
las siguientes preguntas: 

 ¿Este juego les parece justo o injusto?

 ¿Quién tuvo más probabilidad de termi-
nar primero el entrenamiento? ¿Por qué?

 ¿Es posible saber antes de comenzar el 
juego quién terminará primero? ¿Por qué?

 ¿Cuál jugador creían que iba a ganar?

 ¿Cuál número salió más veces? ¿Cuál sa-
lió menos veces?

 ¿Cuál número es más probable que sal-
ga? ¿Cuál el menos probable?

El juego se puede repetir para que los estu-
diantes observen que, seguramente, no ter-
minará primero el mismo jugador.
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gracias a esta actividad.
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• Claudia Sirlley Carvajal Castaño, Institución Educati-
va Jorge Alberto Gómez Gómez, Sede Jesús María 
Arias, municipio de Granada, Antioquia.

-
dolas con las que quedaron registradas en la Tarea 2, con el propósito de aclarar dudas 

Luego se les pide a los estudiantes que completen la última tabla de la Guía del estudiante 
parte 2 con el propósito de representar los resultados en forma de razón; para esto deben 
tener en cuenta el ejemplo que en ella se presenta.
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Existen algunas palabras que utilizamos de manera cotidiana y estas, a veces, 
tienen una relación con conceptos que aparecen en tus clases de matemáticas. 
Hoy entraremos a un mundo en el cual no tendremos certeza de lo que ocurrirá. 
¿En algún momento has utilizado la palabra azar, probabilidad, suerte? Todas 
estas tienen mucho que ver con lo que trabajarás en esta guía. ¡Así que adelan-
te! Comencemos este camino azaroso. 

Parte 1

Tarea N.º1
-

miento de una moneda, en nuestro caso jugaremos lanzando dos monedas. 

Reúnete con los compañeros que tengan tú mismo color. Selecciona una de las siguien-
tes opciones: CC, SS o SC-CS. Si te sale cara en una moneda y cara en la otra moneda lo 
representarás como CC, si te sale sello en una moneda y sello en la otra lo representarás 
como SS, si te sale sello en una moneda y cara en otra o cara en una y sello en otra lo re-
presentarás como SC o CS.

Debes lanzar 20 veces las monedas (no importa quién lo haga o si lo hacen diferentes 
compañeros) y escribir los resultados de todos en la siguiente tabla:

Lanzamiento 
N.° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Resultado

Escribe los puntos obtenidos:

Estudiante CC:  

Estudiante SS: 

Estudiante CS-SC: 

Registro total de lanzamientos
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Suerte:  

Azar: 

Algo seguro: 

Algo probable: 

Algo improbable:  

¿Sabes cómo se representa una probabilidad simple? Ahora, escucha atentamente a tu 
docente quien te hablará de esto y después completa la siguiente tabla, de acuerdo con 
el lanzamiento de dos monedas.

Resultado Expresión de la probabilidad

Cara-Cara (CC)

Sello-Sello (SS)

Sello-Cara, Cara-Sello  
(SC-CS)
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Parte 2
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1. Registra en la siguiente tabla la canti-
dad de veces que salió el número de 
cada jugador: 

N.º obtenido

1

2

3

4

5

6

Cantidad de veces que salió

2. Después analiza tu papel como entrena-
-

tes términos:

3. Ahora analiza qué tan probable o im-
probable es que un jugador termine su 
entrenamiento antes que otro. Para eso 
completa la siguiente tabla: 

 Suerte: 

 Azar: 

 Algo seguro: 

 Algo probable: 

  Algo improbable:

Resultado Expresión de la probabilidad

1
1/6 (una opción, de seis 

opciones posibles al 
lanzar el dado)

2

3

4

5

6

Número par

Número 
impar

Número 
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Lo aprendido
1. Miguel y su tío Alberto quieren salir a dar 

un paseo por la playa para ver el mar. 
Observan el cielo y lo ven un poco gris. 
Hablan entre los dos y deciden ir. Miguel 
y Alberto han pensado que:

2. A Miguel le gusta jugar parqués y car-
tas. Estos juegos se denominan de 
“azar” porque:

a. Es imposible que llueva

b. A pesar de que es posible que llueva 
van a ir

c. Están seguros de que no va a llover

d. Les gusta el mar

3. Miguel y un grupo de amigos van a jugar 
fútbol, van a decidir quién sacará lanzan-
do una moneda. Quien tiene más proba-
bilidad de ganar el saque es:

a. Se demora mucho para terminarlos

b. Son juegos de mesa

c. Se necesitan varias personas

d. Dependen de la agilidad y de la suerte 
del jugador

4. Miguel, Antonio y Clara están jugando 
a lanzar dos monedas. Miguel obtiene 
punto cada vez que en las dos monedas 
sale cara, Antonio obtiene punto cada 
vez que en las dos monedas sale sello, 
y Clara obtiene punto cuando en una 
moneda sale cara y en la otra sello. La 
persona que tiene más probabilidades 
de ganar es:

a. El equipo de Miguel porque tiene más 
suerte

b. El otro equipo porque juega mejor

c. No se sabe hasta no lanzar la moneda. 
Los dos tienen la misma posibilidad

d. El dueño de la moneda porque quiere 
sacar

5. Clara está jugando parqués con sus ami-
gos. Deciden jugar solo con un dado. Al 
lanzarlo, el número que tiene más pro-
babilidades de salir es:

a. Miguel porque tiene una opción de 
cuatro

b. Antonio porque tiene dos opciones de 
cuatro

c. Clara porque tiene dos opciones de 
cuatro

d. Miguel porque es el mejor

a. Todos tienen la misma probabilidad

b. El uno porque es el primero

c. El cinco porque es un número de suerte

d. El seis porque tiene más probabilidad
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Anexo Viaje al azar1

1. Durante estas vacaciones fui a visitar a mi tío Alberto. Él vive en Barranquilla, una 
ciudad en la que suena mucho el vallenato y tiene muchos árboles de mango. Es-
tando allí me di cuenta de que las personas tienen un acento diferente y disfrutan 
descansar en unas telas colgantes, llamadas hamacas- Muchas fueron las veces 
que descansé y dormí en ellas recibiendo el viento refrescante de las tardes.

2. Un día, todos con camisetas amarillas, azules y rojas, nos fuimos a presenciar el 
deporte más popular del mundo: el fútbol. En el Estadio Metropolitano, la “casa 
de la selección”, como escuché que decían las personas y donde se enfrentaba 
el equipo de Colombia con el equipo de Bolivia. Al comenzar el partido vi que el 
árbitro sacó una moneda y la lanzó al aire, después de que los capitanes seleccio-
naran “Cara” o “Sello”. Mi tío me explicó que así elegían al azar; el que gane elige 
el lado de la cancha en el que jugará y el otro tendrá el saque.

3. Al principio del partido estaba seguro de que ganaría Colombia; pero luego me 
puso muy nervioso porque, a pesar de que pensaba que no era probable que 
ganara Bolivia, este estaba jugando muy bien.

4. 
de azar”.

5. Por la noche me explicó algunas cosas del partido y me preguntaba.

6. ¿Por qué se usa una moneda para comenzar el partido?

7. ¿Que alguien haya jugado mucho fútbol le asegura que ganará?

8. ¿De qué se puede estar seguro en el partido?

9. Si necesito “Cara” para elegir cancha, ¿sé cuándo la obtendré?

10. Si eres hincha de un equipo, ¿estás seguro que este siempre ganará? ¿Por qué?

11. ¿Conoces algún juego de azar? ¿Cuál?

ANEXOS
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Introducción

-
-
-

-

-

-

-

Desempeños esperados
 

-

 

 -
-

 
-

- FICHA INFORMATIVA -

Estándar
Describo y argumento relaciones entre el pe-
rímetro y el área de figuras diferentes, 
cuando se fija una de estas medidas.

Pensamiento
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.

Grado
Cuarto.

Logros
 • Usará instrumentos de medida para hallar 
el perímetro de figuras planas.

 • Realizará ejercicios de cálculo para la 
resolución de situaciones problema que 
implican hallar el perímetro.
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Por grupos de tres estudiantes
 

 

 

Por grupos
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Orientaciones didácticas
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Por estudiante
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La misión de Perillo

peri alrededor de

 Pericardio:

 Periferia:

 Pericarpio:

-
perí  el rededor o 

-
-

-

5. 

-
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 Lo que debes explorar y experimentar

Tarea N.º1



Perillo va a la escuela

-
-

-
-

-
-
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 Perillo en la cancha Tarea N.º2

-

-

-

-
-
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El desafío SuperperilloTarea N.º3

-
-

-

-

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

  

Base 1
Armandolandia

Base 5
Tangralandia

Base 2
Medilandia

Base 3
Bordelandia

Base 4
Geolandia
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Lo aprendido -
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Guía del estudiante
La misión de Perillo

Perímetro = Lado 1  +  Lado 2  +  Lado 3  +  Lado 4
Perímetro = _______ + _______ + _______ + _______

 Lado 1 =  ___________

 Lado 3 =  ___________

 Lado 2 =  ___________

 Lado 4 =  ___________
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Lo aprendido

1. 

a. -

b. 

c. 

d. 

2. 

a. 
b. 

c. 
d. 

3. -

a. 
b. 

c. 
d. 

4. 

a. 
b. 

c. 
d. 

5. 

a. 
b. 

c. 
d. 

9 cm

5 cm
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Anexo

Base Armandolandia

1
1

-

-

Materiales
 

 

 

Instrucciones
1. 

2. 

3. -

4. -

5. 

-

LADO 1

LADO 2

LADO 3

LADO 4

PERÍMETRO

ANEXOS
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Anexo

Base Medilandia

1
2

-

 

 

 

Instrucciones 
1. 

-

 

 

2. 

 +  +  +   

+  +  +  +   

+ +  = 

 
es de 

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10
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Anexo

Base Bordelandia

1
3

 

-

-

 

 

Instrucciones 
1. 

2. -

3. 

A
B

D

E F

C

P = 

P = 

P = 

P = 

P = 

P = 

ANEXOS

99



MATEMÁTICAS

100



Anexo

Base Geolandia

1
4

 

-

 

 

 

 

 

Instrucciones 

-

 

 

1. 
-

2. 

3. 
-

-

4. 
-

5. 

LADO 1

LADO 2

LADO 3

LADO 4

PERÍMETRO

MEDIDA DE LA LANA

ANEXOS
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Anexo

Base

1
5

 

 

 

Instrucciones
1. -

2. 

3. 

LADO 2

LADO 3

LADO 1

LADO 4

LADO 5

LADO 6

SUMA

1

2

3

4

6

5

ANEXOS
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