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Sugerencias didácticas
Uno de los temas que se tocarán en este bloque será la notación 

científica. Algo que  puede despertar la inquietud de los alumnos por 

este tema sería que les pida que investiguen los siguientes datos:

¿Cuánto pesa un virus como el que genera la gripe?

¿Cuánto mide la distancia de la tierra a la galaxia más cercana, que es 

Andrómeda?

Los estudiantes se sorprenderán de la existencia en la naturaleza 

de cantidades tan inmensamente grandes o pequeñas. Cuando las 

conozcan, les costará trabajo interpretarlas o leerlas, pero cuando 

aprendan la notación científica les será muy fácil; ésta es una excelente 

motivación para despertar su interés por este tema.

Valoración del desempeño
• Valorar los conocimientos previos del estudiante necesarios para 

abordar las temáticas de este bloque.

Otros recursos
Esta página toca el tema del matemático Euler, un gran descubridor de 

propiedades importantes del triángulo. Lo invitamos a conocer, a modo 

de divulgación, la obra de otros importantes matemáticos visitando el 

siguiente sitio de Internet:

http://www.geocities.com/grandesmatematicos/cap02.html

En este bloque 
estudiarás:

BLOQUE  IV

El triángulo es el polígono más sencillo, pero no por ello 

menos interesante. Desde su simplicidad, tiene gran utili-

dad en todas las cuestiones geométricas. Su forma, rígida, 

indeformable lo hace insustituible en las estructuras me-

tálicas como los puentes o las torres eléctricas. A pesar de 

su apariencia frágil, muchas de estas estructuras tienen una 

belleza serena y espectacular al mismo tiempo. 

Leonhard Euler (1707-1783) fue un matemático suizo que 

descubrió importantes propiedades del ortocentro, bari-

centro e incentro del triángulo. 

En este bloque 
aprenderás a:
•  Resolver problemas que 

implican el uso de las leyes 

de los exponentes y de la 

notación científica.

•  Resolver problemas 

geométricos que implican el 

uso de las propiedades de las 

alturas, medianas, mediatrices y 

bisectrices en triángulos.

•  Interpretar y relacionar la 

información proporcionada 

por dos o más gráficas de línea 

que representan diferentes 

características de un fenómeno 

o situación.

•  Resolver problemas que 

implican calcular la probabilidad 

de dos eventos independientes.

•  Relacionar adecuadamente el 

desarrollo de un fenómeno 

con su representación gráfica 

formada por segmentos 

de recta.

BLOQUE  4

To
rr

e 
E

if
fe

l, 
e
n
 P

a
rí
s,

 F
ra

n
ci

a
. 



172

Sugerencias didácticas
Es muy importante que el alumno logre deducir por sí mismo el motivo 

por el cual la potenciación es la operación que permite expresar la 

cantidad más grande utilizando un solo número. El profesor puede ser 

una guía que lo lleve a reflexionar por qué la suma o la multiplicación 

son operaciones que no satisfacen tal propiedad.

Debemos cerciorarnos de que el alumno comprenda cómo opera la 

potenciación de un número y cuál es su significando aritmético; esto 

será más sencillo si el profesor aplica las propiedades de los exponentes 

para simplificar expresiones y abreviar cálculos. Esto lo llevará 

inevitablemente al tema de las leyes de los exponentes.
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ELección 69

222

333

54

a3

15

m4 + n2

3 x 3 x 3 x 3 + 3 x 3 = 90

5 x 5 = 25

2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32

5 x 5 x 5 – 5 x 5 = 100

3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243

Lección 69
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8

9

Enunciados Cierto Falso

La suma de dos potencias de la misma base es igual a la base elevada 

a la suma de los exponentes.

La diferencia de dos potencias de la misma base es igual a la base 

elevada a la diferencia de los exponentes.

El producto de dos potencias de la misma base es igual a la base 

elevada a la suma de los exponentes

El cociente de dos potencias de la misma base es igual a la base 

elevada a la diferencia de los exponentes

Todo número elevado a la potencia cero es igual a 1
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2 x 2 x 2

 _ 
2 x 2 x 2

  = 1

a x a x a x a x a = a5

  
5 x 5

 _ 
5 x 5

   = 1

  
b x b x b

 _ 
b x b 

   = b

  
n x n

 _ 
n x n

   = 1

 

 

 

 

 

525–23 = 52 = 25

1

82+3 = 85 = 32 768

a2+5 = a7

Valoración del desempeño
• Comprender el significado y la forma en que opera la potenciación 

de un número.

• Aprender las leyes de los exponentes que funcionan en la 

multiplicación y el cociente de expresiones que involucran un 

número elevado a cierta potencia.

Otros recursos
Para apoyar el estudio de las operaciones con potencias y exponentes, le 

recomendamos que visite el siguiente sitio:

http://lectura.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/telesec/curso3/

htmlb/sec_27.html
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1

Expresión Forma multiplicativa Resultado exponencial Resultado simple

63

62 63 2 = 61 6

104

102

10 x 10 x 10 x 10

10 x 10

415

415

32

33

1

3

23 5 = 2 2

315

317

ax

ay

bn

bn

2



3

Lección 70

104–2 n = 102 100

415–15 = 40 1

32–3 = 31

  1 _ 
9

  

az

315–17 = 3–2

ax–y = az

bn–n = bo

  2
3
 _ 

25
    1 _ 

4
  

1

  1 _ 
104

   =   1 _ 
10 000

   = 0.0001

  1 _ 
25

   = 0.03125

  1 _ 
106

   = 0.000001

  3 _ 
105

   =   3 _ 
10 0000

   = 3 3 0.00001 

= 0.00003

  4 x 4 x 4 x (hasta 15)
  __  

 4 x 4 x 4 x (hasta 15)
  

  3 x 3 x _ 
3 x 3 x 3

  

  3 x 3 x . . . x 3 (15 veces)
  __  

3 x 3 x . . . x 3 (17 veces)
  

  2 x 2 x 2  __  
2 x 2 x 2 x 2 x 2

  

  b x b x b . . .  _ 
b x b x b . . .

  

  a x a x a . . . x veces  __  a x a x a . . . y veces  

  6 x 6 x 6 _ 
6 x 6

  

Sugerencias didácticas
Para que el alumno logre una mejor comprensión del tema, además 

de ejercitarse en la reducción de términos con la misma base haciendo 

uso de las leyes de los exponentes, es conveniente que el profesor le 

pida que simplifique más expresiones que implican diversos tipos de 

operaciones combinadas, por ejemplo;

 !"#$#!"%#&#!'##(#)!"&#!'#(#)!

Ya que un error frecuente en los estudiantes es el siguiente cálculo:

)!*#$#!'#(#+!"# # # ,-./001.2/

Un recurso que puede utilizar el profesor es la explicación de la 

siguiente igualdad:

!3#(#4

Explicarle al alumno que 10 elevado a la cero, y en general cualquier 

numero elevado a la cero, es siempre 1; de este modo, al trabajar con 

las potencias negativas, se dará cuenta de que se siguen cumpliendo las 

mismas leyes de los exponentes que ya había aprendido.

Lección 71
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R. L. Porque 55 es mucho más grande que 55.

Quinta potencia de cinco elevado a la

No.

quinta potencia.

55(5) = 525 = 2.98 x 1017

ab(n)

43(2) = 46 = 4 096

42(3) = 46 = 4 096

Valoración del desempeño
• Comprender el significado y la forma en que opera la potenciación 

de un número elevado a un exponente negativo.

• Aprender las leyes de los exponentes que funcionan en la potencia 

de una potencia.

Otros recursos
Encontrará más ejemplos de operaciones con números elevados a 

potencias enteras o fraccionarias en el siguiente sitio:

http://lectura.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/telesec/curso3/

htmlb/sec_27.html
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1

2

Descripción Cantidad Es del orden de los

Distancia en km de la Tierra 

a la nebulosa Andrómeda
95 000 000 000 000 000 000

Masa del Sol en kg 1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Medida de la superficie ter-

restre en m2 510 000 000 000 000

Tamaño aproximado de una 

molécula de aire en cm
0.000000001

Masa de la atmósfera de La 

Tierra en kg
5 100 000 000 000 000 000

Cantidad aproximada de

segundos que hay en un año
30 000 000

Masa de un electrón en kg 0.0000000000000000000000000000009

Masa de la Tierra en kg 610 000 000 000 000 000 000 000 000

3

4

CLección 71

104 103 102 101 100

10–1 10–2 10–3 10–4

Trillones

Cuatrillones

Billones

Mil millonésima

Trillones

Millones

Cuatrimillonésimos

Trillones

Sugerencias didácticas
Es muy formativo para el estudiante lograr darse cuenta de que gracias 

a la notación científica es posible expresar cantidades enormemente 

grandes o pequeñas de manera muy abreviada, cómoda y fácil de 

trabajar.

El profesor puede hacer énfasis en que esto le permitirá, entre otras 

cosas, la comparación de cantidades cuyos dígitos son prácticamente 

imposibles de manejar.  

Lección 72
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Número Notación científica

95 000 000 000 000 000 000

1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000

510 000 000 000 000

30 000 000

0.000000001

0.00000000025
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9.5 x 1019

1.983 x 1030

5.1 x 1014

3 x 107

1 x 10–4

2.5 x 10–10

3 251

3.17 x 10–8

Valoración del desempeño
• Conocer y aprender a manejar la notación científica.

• Ser capaz de convertir una expresión arbitraria a notación científica y 

viceversa.

• Comparación de cantidades astronómicas y microscópicas. 

Otros recursos
Una buena referencia para ejemplos y utilización de la notación 

científica, es el siguiente sitio:

http://www.asifunciona.com/ciencia/ke_notacion_cientifica/ke_

notacion_cientifica_1.htm
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Sugerencias didácticas
En esta lección, el profesor puede aprovechar para mostrar al alumno 

uno de los más importantes razonamientos utilizados en matemáticas: 

intentar minimizar al máximo las hipótesis de un problema, y que 

éstas nos lleven al mismo resultado. Decimos esto porque el tema de 

congruencia de triángulos guiará al alumno a través de las siguientes 

lecciones a los “criterios de congruencia”, tema que se presta muy bien 

para hacer hincapié en la importancia de tal razonamiento matemático.

Debemos cerciorarnos de que, durante el ejercicio 6, el alumno 

comience a eliminar ciertos criterios que no lo llevarán a la conclusión 

de la congruencia entre dos triángulos.

Lección 73
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C

A

B

B

2 cm

3 cm

A

C
B

5

6

7

R. L.

Una infinidad

 

 

Valoración del desempeño
• Comprender el significado de los triángulos congruentes.

• Llegar a la conclusión de que no es necesario saber que se tienen los 

tres lados y los tres ángulos iguales para inferir que dos triángulos 

son congruentes, es decir, con menos información se puede llegar a 

la misma conclusión.

Otros recursos
Para apoyar el estudio introductorio de los criterios de congruencia 

entre triángulos, sugerimos visite el siguiente sitio:

http://www.comenius.usach.cl/webmat2/conceptos/

desarrolloconcepto/congruencia_desarrollo.htm
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Lección 73

I Triángulo obtusángulo II Triángulo rectángulo

III Triángulo isósceles IV Triángulo equilátero

papalote rectángulo

romboparalelogramo

triángulo    rectángulo    isósceles

Sugerencias didácticas
Es importante que el profesor promueva que el estudiante elabore 

estrategias personales para desarrollar su intuición geométrica, y ésta 

intuición lo lleve, con la ayuda de juegos y ejercicios, a acercarse a los 

primeros criterios de congruencia de triángulos. Recordemos que 

se les llama criterios de congruencia porque son los enunciados que 

proporcionan la información mínima necesaria que se debe conocer 

sobre dos triángulos para asegurar que éstos sean semejantes.

Lección 74
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R. L.

R. L.

criterios de congruencia

Valoración del desempeño
• Construir un triángulo congruente a otro triángulo dado, utilizando 

únicamente regla y compás.

• Conocer los primeros criterios de congruencia de triángulos.

Otros recursos
Para conocer más acerca de las construcciones con regla y compás, le 

recomendamos visite el siguiente sitio:

http://www.sectormatematica.cl/media/construc.htm
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MLección 74

Lado AB: 4 cmÁngulo A: 65˚

Ángulo A: 43˚

Ángulo B: 87˚

Lado AB: 6 cm

Ángulo A: 56˚

Ángulo B: 75˚

Ángulo C: 49˚

Lado AB: 4 cm

Lado AC: 6 cm

Ángulo A: 48˚

Ángulo A: 70˚Ángulo B: 68˚

Lado AB: 3 cm

Lado AC: 5 cm

Lado BC: 7 cm

C

B

A

ángulo A

lado BC

Sugerencias didácticas
A través del juego propuesto en el ejercicio 1, el profesor puede 

organizar al grupo para que los estudiantes encuentren por sí mismos 

los tres criterios de congruencia de triángulos.

Es de suma importancia la realización del ejercicio 4, ya que éste le 

permitirá al alumno comprender que otras medidas del triángulo tales 

como la altura y la base no lo llevarán  a la construcción de triángulos 

congruentes, y así ira descartando ideas erróneas sobre los criterios de 

congruencia.

Lección 75
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R. L. No. Los ángulos pueden cambiar.

Ejemplo: un triángulo rectángulo y equilátero.

R. L. 

Valoración del desempeño
• Comprender los tres criterios de congruencia (LLL), (LAL) y 

(ALA), y ser capaz de argumentar por qué sólo existen esos tres y no 

más.

• Utilización de tales criterios para la construcción de diferentes 

figuras geométricas congruentes.

Otros recursos
Para apoyar al estudiante en su argumentación sobre los criterios de 

congruencia, puede  visitar el siguiente sitio: 

http://www.comenius.usach.cl/webmat2/conceptos/

desarrolloconcepto/congruencia_desarrollo.htm
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LLección 78  Lección  75

1

2

176

el c

el a y b

el b

Es suficiente que tenga 2 lados iguales para ser isósceles y

el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales.

Sugerencias didácticas
Es importante que el profesor remarque que la clasificación de los 

triángulos está en función de dos medidas representativas de éstos: 

• La medida de sus lados: equilátero, isósceles y escaleno.

• La medida de sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo.

60°

60° 60°

equilatero isósceles

escaleno

Mediante el ejercicio 5, el profesor estimulará la abstracción 

geométrica del estudiante y aprovechará para cerciorarse de que 

las propiedades de los triángulos son manejadas con fluidez por los 

alumnos,  como la de que la suma de los ángulos interiores de un 

triángulo debe ser 180 grados.

Lección 76
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No. En el equilátero todos los ángulos miden lo mismo.

Sí.

No. La suma de los 3 ángulos deben ser de 180º.

No. Por la razón anterior.

R. L..

Valoración del desempeño
• Descripción, construcción y clasificación de los diferentes tipos de 

triángulos de acuerdo con el tamaño de sus lados y de sus ángulos.

• Utilizar las propiedades generales de los triángulos.

Otros recursos
En la siguiente página encontrará más ilustraciones sobre los diversos 

tipos de triángulos: 

http://www.escolar.com/avanzado/geometria010.htm

http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/gplana/

triángulos/generalidades.asp
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1

2

C

B

A

C

B

A

Mediatriz

2.6 cm 2.6 cm 2.6 cm

P

Sugerencias didácticas
El profesor puede observar que si bien las mediatrices de los lados de 

un triángulo no son medidas usadas en los criterios de congruencias 

(tema anterior), sí sirven para otras cosas, en este caso para determinar 

el centro de la circunferencia circunscrita a un triángulo.

Cabe señalar que decimos “la circunferencia circunscrita” porque 

ésta es única, así como el circuncentro. Para estimular la intuición 

geométrica de los alumnos, recomendamos al profesor plantear al grupo 

las siguientes preguntas:

¿Por qué el circuncentro es único?

¿Cómo lo probarías?

Lección 77
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3

4

5

6

C

BA

C

B
A

Punto medio de la hipotenusa.

Fuera del triángulo.

F, en un triángulo obtusángulo.

F.

Valoración del desempeño
• Comprender, describir y construir la circunferencia circunscrita a un 

triángulo.

• Comprender, describir y construir las mediatrices de los lados de un 

triángulo.

• Comprender, describir y construir el circuncentro de un triángulo.

Otros recursos
Puede encontrar más propiedades sobre las mediatrices en la siguiente 

página electrónica:

http://mimosa.pntic.mec.es/~clobo/geoweb/recta4.htm
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Lección 77

180

B

A

C

P P

B

A

C

Sugerencias didácticas
Le sugerimos que intente generar un debate dentro del grupo, en el 

que los estudiantes logren argumentar sus respuestas a las siguientes 

preguntas:

¿Por qué el circuncentro no necesariamente está dentro del triángulo 

y el incentro sí?

¿También  el incentro es único? ¿Por qué? 

También es conveniente que el profesor resalte que las mediatrices 

son segmentos construidos a partir de los lados de un triángulo y 

las bisectrices a partir de sus ángulos; esta observación ayudará al 

estudiante a no confundir las rectas notables que está aprendiendo.

Lección 78
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A

CB

C

BA

C

BA

Centro

Dentro

R. L.

V.

Valoración del desempeño
• Comprender, describir y construir la circunferencia inscrita a un 

triángulo.

• Comprender, describir y construir las bisectrices de los ángulos de 

un triángulo.

• Comprender, describir y construir el incentro de un triángulo.

Otros recursos
Puede encontrar más propiedades sobre las bisectrices en la siguiente 

página electrónica: 

http://ficus.pntic.mec.es/dbab0005/tri ngulos/Geometria/tema2/

Rectas%20notables.html#Bisectriz
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182

   

Sugerencias didácticas
Resaltar que el baricentro o centro de gravedad (intersección de las 

medianas), además de tener propiedades geométricas, tiene una 

propiedad física muy importante, como su nombre lo indica. Para que 

el estudiante tome conciencia de esto, el profesor puede pedir que 

sus alumnos elaboren triángulos de madera y coloquen un lápiz en el 

baricentro para que se percaten de la veracidad de esta propiedad.

Es interesante y muy estimulante para el alumno explicarle por qué 

el cetro de gravedad se encuentra ubicado en el baricentro y no en el 

incentro, por ejemplo. Para esto, el profesor puede invitar al estudiante 

a hacer una breve investigación en Internet o bibliográfica sobre este 

hecho. 
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Afirmación Ejemplo

a)  El baricentro de un triángulo 

siempre queda dentro de él.

b)  En un triángulo isósceles 

con sólo dos lados iguales, 

las medianas, bisectrices y 

mediatrices coinciden.

c)  En un triángulo equilátero, 

el baricentro, el circuncentro 

y el incentro son el mismo 

punto.

6

Triángulo equilátero

R. L.

 

Valoración del desempeño
• Comprender, describir y construir las medianas de los lados de un 

triángulo.

• Comprender, describir y construir el baricentro de un triángulo.

Otros recursos
Puede encontrar más propiedades sobre las medianas y el baricentro en 

la siguiente página electrónica: 

http://ficus.pntic.mec.es/dbab0005/tri ngulos/Geometria/tema2/

Rectas%20notables.html#Mediana
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Sugerencias didácticas
Esta lección, además de plantear la construcción del ortocentro, invita 

al estudiante a reflexionar sobre las condiciones que deben cumplir las 

rectas notables (mediatrices, bisectrices, medianas y alturas) para que 

coincidan o no en un triángulo, y consigue esto a través de una serie 

de preguntas distribuidas en toda la lección, que sería interesante que 

comentaran entre los alumnos y el profesor, ya que podrían generar un 

valioso debate dentro del grupo.

Ahora que se han visto las diferentes rectas notables de un triángulo, 

el profesor puede pedirle a los estudiantes que en una cartulina grande 

tracen un triángulo donde no coincidan ninguna de las rectas notables 

ya mencionadas, y que dibuje cada una de distinto color. 
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Triángulo rectángulo

Triángulo octusángulo

(2, 2)

(4, 4)

x

Verdadero
Falso

P

PQ

Valoración del desempeño
• Comprender, describir y construir las alturas de los lados de un 

triángulo.

• Comprender, describir y construir el ortocentro de un triángulo.

Otros recursos
Puede encontrar más propiedades sobre las alturas y el ortocentro en la 

siguiente página electrónica:

http://ficus.pntic.mec.es/dbab0005/tri ngulos/Geometria/tema2/

Rectas%20notables.html#Mediana
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Lección 80 ¿

1

Eventos Probabilidad de que ocurra Probabilidad de que no ocurra

A: Caer seis al lanzar un dado.

B:  Caer águila al lanzar una moneda.

C:  Caer número par al girar una ruleta 

dividida en 10 partes iguales numera-

das del 0 al 9.

D:  Acertar en un reactivo de 4 opciones 

de las cuales sólo una es correcta, 

cuando se contesta al azar.

E:  Caer dos números iguales al lanzar dos 

dados.

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

  1 _ 
6

   

  
1
 _ 

2
  

  
1
 _ 

4
  

  
1
 _ 

6
  

  5 
_ 
6

  

  
1
 _ 

2
  

  
3

 _ 
4

  

  
5

 _ 
6

  

  1 _ 
2

    1 _ 
2

  

Sugerencias didácticas
Pida a los alumnos que lleven dados y monedas para que puedan hacer 

la formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos, y para que hagan su comprobación mediante la 

realización de experiencias repetidas, de manera que los resultados 

obtenidos se comenten con el profesor.

Sugerimos que se haga un reconocimiento y valoración de la utilidad 

de las  matemáticas para interpretar y describir situaciones inciertas, 

con el objetivo de que el alumno sea capaz de resolver problemáticas 

relativas a predicciones mediante el uso e  interpretación de gráficas 

estadísticas como la del ejercicio 3, por ejemplo.  

Debemos cerciorarnos de que al alumno le quede claro por qué 

la probabilidad de que un evento ocurra más la probabilidad que no 

ocurra es siempre igual a 1.

Lección 81
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La cara de los dados sea impar y sumen 4.
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Probabilidad de que ocurra Probabilidad de que no ocurra
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Valoración del desempeño
• Poder expresar en un lenguaje matemático las probabilidades de que 

un evento ocurra.

• Aprender que la probabilidad de un evento más su complemento 

(probabilidad total) es igual a 1.

Otros recursos
Para apoyar el estudio de la probabilidad y sus conceptos a un nivel 

básico,  recomendamos visite el siguiente sitio de Internet 

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu4.html
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Números pares
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1
 _ 

38
  

  18 _ 
38

  

Sugerencias didácticas
Esta lección es propicia para que lúdicamente (mediante la elaboración 

de una ruleta grande en la que todo el grupo pueda jugar) el profesor 

recuerde al estudiante que la probabilidad de que un evento ocurra se 

calcula mediante la siguiente fórmula:

P(E) = Eventos favorables / Eventos posibles

Donde E es el evento.

Con la ruleta elaborada por los alumnos, el profesor puede hacer 

hincapié en el cálculo de los eventos compuestos, ya sean dobles (dos 

eventos validos al mismo tiempo) o mutuamente excluyentes (que sólo 

uno sea posible).

Otro ejercicio en el que los alumnos pueden practicar lo aprendido 

es verter en una bolsa negra papeles numerados de diferentes colores 

y preguntarles la probabilidad, por ejemplo, de que salga un papel azul 

con un número impar.
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Eventos Probabilidad

A: La ruleta se detiene en color verde.

B: La ruleta se detiene en color rojo.

C: La ruleta se detiene en color negro.

D: La ruleta se detiene en número par.

E: La ruleta se detiene en número impar.

F: La ruleta se  detiene en el número 15.

7

8

Eventos compuestos Espacios muestrales Probabilidad

A o B {00, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 

32, 34, 36}

B o C

A o B o C

B y D {12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36}

C y E

E y F
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38

  

  1
 _ 

38
  

Valoración del desempeño
• Practicar el cálculo de probabilidades sencillas y de probabilidades 

compuestas.

• Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a 

partir de información 

Otros recursos
Para practicar el cálculo de probabilidades sencillas y de probabilidades 

compuestas, 

recomendamos visite el siguiente 

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu4.html
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1, 3, 5

2, 4, 6

1, 2, 3

5

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 5

1, 3

A o B

A y D

D

B y D

C y D

Sugerencias didácticas
Es buen momento para que el profesor defina de manera formal un 

espacio muestral como el conjunto de todos los posibles resultados 

de un experimento, de manera que el estudiante logre distinguir los 

eventos compuestos y pueda hacer diagramas en los que se visualicen las 

intersecciones entre los eventos.

Es de suma importancia que el profesor se cerciore de que no 

hay confusión acerca de los cálculos que el alumno debe hacer para 

encontrar probabilidades de eventos compuestos, por ejemplo, puede 

escribir en el pizarrón en forma de ecuación:

P(A o B) = P(A) + P(B)

Donde P es la probabilidad de que un evento ocurra.
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por completo

Son mutuamente excluyentes

Contiene 2 de 6 elementos

Valoración del desempeño
• Cálculo de la probabilidad de eventos compuestos que tengan o no 

elementos en común.

• Poder expresar con diagramas de Ven los espacios muestrales de 

probabilidades compuestas.

Otros recursos
Si desea calcular la probabilidad de eventos compuestos que tengan o 

no elementos en común, puede encontrar ejercicios en el siguiente sitio:

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu4.html
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1 Se estima que fue el 11 de julio de 1987 cuando la población mundial alcanzó la cifra de 5 000 millones de personas.

A partir de esa fecha, y a iniciativa de la ONU, se celebra el Día Mundial de la Población.

2Fuente: www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/15105/1/2003%20pOBLACION.pdf

14.4

5 veces

1980

1921 A la

mortandad ocasionada por la Revolución Mexicana.

Sugerencias didácticas
En esta lección es conveniente que el profesor estimule en el alumno la 

interpretación y lectura de tablas de valores y gráficas relacionadas con 

fenómenos naturales, sociales, de la vida cotidiana, o bien del mundo de 

la información.

Puede pedir a los estudiantes que lleven la sección financiera de 

algunos periódicos donde se encuentren algunas gráficas, y que, de 

manera grupal, puedan distinguir las diferencias entre los distintos 

tipos de gráficas y elijan parámetros, o bien el tipo de gráfica que 

interprete mejor determinado fenómeno, para esto el ejercicio 4 es muy 

enriquecedor.
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Nacimientos

(en millones)

3

4

4
.5
.  
In
te
rp
re
ta
r 
y
 u
ti
liz
a
r 
g
rá
fi
ca
s 
d
e
 lí
n
e
a
.

2 600 000

2 650 000

2 700 000

2 750 000

2 800 000

2 750 444

2 750 444

2 707 718

2 707 718

2 698 425

2 698 425

2 668 428

2 668 428

2 769 089

2 769 089

2 789 339

2 789 339

2 767 610

2 767 610

2 850 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total de nacimientos, 1995-2001

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3  000 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total de nacimientos, 1995-2001

 Se utiliza diferente escala

en el eje que representa a los nacimientos

La primera gráfica

Se señalarían claramente las variaciones

Los que están en unidades.

Son los más exactos.

Manejo de cifras.

2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8

Valoración del desempeño
• Conocer diferentes formas de recoger información. 

• Organizar en tablas de datos la información recogida en una 

experiencia.

• Interpretar gráficas de líneas.

Otros recursos
Para apoyar la interpretación de gráficas de diferentes fenómenos, visite 

el siguiente sitio:

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/graficos/graficos.asp
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1Fuente: www.clarin.com/diario/2005/06/24/thumb/info34.jpg

2www.iigov.org/dhial/?p=7_07
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76 650 000

La que indica el estado de la población mundial

11.8%

R. L.

Sugerencias didácticas
Mediante una lluvia de ideas el profesor, junto con los estudiantes, 

puede llegar a diferentes conclusiones acerca de los beneficios que tiene 

presentar un conjunto de datos de manera gráfica, además de hacer más 

sencilla su interpretación.

Un ejercicio que recomendamos es pedirle al alumno que analice si 

es posible o no trasformar diversas gráficas en otras, por ejemplo, ¿una 

gráfica de barras puede ser transformada en una de líneas sin alterar su 

información? Si es así, pídales que lo hagan.

Lección 85
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Valoración del desempeño
• Aprender a interpretar diferentes tipos de gráficas como la de barras, 

líneas o sectores, por ejemplo.

• Ser capaz de analizar los aspectos más destacables de los gráficos 

estadísticos.

• Estudio y comparación de fenómenos estadísticos a través de sus 

gráficas.

Otros recursos
Una página de análisis de los distintos tipos de gráficas es la siguiente:

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/graficos/graficos.asp
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Sugerencias didácticas
La interpretación de un fenómeno a través de una gráfica suele ser un 

tema que confunde a los estudiantes por la diversidad de gráficas que 

existen y que expresan diferentes tipos de crecimiento o decrecimiento; 

por lo tanto, se sugiere que dialogue con sus alumnos por qué piensan 

que la gráfica del ejercicio 1 sea lineal, o bien sobre lo que ocurre con la 

altura de agua del recipiente cada vez que vierte una taza de agua en él.

Una observación importante que el profesor no debe dejar pasar, 

es que la relación que existe entre el nivel de agua de un recipiente 

cilíndrico y las tazas de agua vertidas en él es proporcional, es decir 

que si se duplica el numero de tazas de agua vertida, también la altura 

de agua del recipiente se duplicará, o sea que el crecimiento tiene una 

razón constante. Sin embargo, si el recipiente no tiene forma cilíndrica, 

esta proporción no tiene porque ser constante.

204
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Tabla 1

Cantidad de líquido
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1 4

2 8

3 12

4 20
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Tabla 2

Cantidad de líquido
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altura altura altura

ACE

D

B

Valoración del desempeño
• Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a parir del 

análisis de su tabla de valores o de su gráfica.

• Interpretación de diferentes tipos de gráficas lineales. 

Otros recursos
Una página electrónica que contiene muchos ejemplos sobre funciones 

de proporcionalidad directa es la siguiente: 

http://oceanologia.ens.uabc.mx/~chelo/Descartes/act-aprend/

20Funciones_funcion_de_proporcionalidad/Proporcion.htm
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Sugerencias didácticas
Es importante que el profesor mencione a los alumnos que ahora la 

dinámica de la lección ha cambiado, es decir, ahora a partir de una 

gráfica dada deben extraer información, de manera que sean capaces de 

reconstruir un acontecimiento partiendo únicamente de su graficación.

Esto es muy formativo para los alumnos, ya que estimula 

enormemente su abstracción matemática.

Lección 87
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Interpretación de gráficas

Valoración del desempeño
• A partir de una gráfica dada, extraer información y reconstruir el 

acontecimiento, es decir, lectura e interpretación de relaciones dadas 

por gráficas.

Otros recursos
Puede encontrar ejemplos de gráficas muy interesantes ligadas a la vida 

cotidiana del alumno en el siguiente sitio:

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/graficos/graficos.asp
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Sugerencias didácticas
Este repaso le permitirá al docente evaluar el manejo que tienen los 

estudiantes de los siguientes conceptos:

• Operaciones con potencias

• Notación científica

• Criterios de congruencia de triángulos

• Propiedades de las rectas notables de los triángulos

• Interpretación de gráficas
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Valoración del desempeño
• Ser capaz de manejar con fluidez los conceptos anteriores

Otros recursos
En el siguiente sitio, usted encontrará más ejercicios relacionados con 

los temas vistos en este bloque:

http://www.fermatsi.org/Lecciones.htm
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Sugerencias didácticas
Además de invitarlos a construir sus propios fractales, el docente puede 

mencionar la importancia que tienen estos objetos matemáticos, ya 

que al tener un área finita y un perímetro infinito, rompen col muchas 

nociones geométricas clásicas que se creían ciertas y eran erróneas; de 

hecho el concepto de fractal forma parte de la matemática moderna, 

también puede aprovechar este momento para hacer alusión al título del 

libro y explicar su origen.

Finalmente puede pedirles que investiguen si existen en la naturaleza 

objetos que tengan forma de fractales.
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Valoración del desempeño
• Tener una idea del concepto de fractal.

Otros recursos
Una página muy interesante que muestra diversos ejemplos de fractales 

en la naturaleza es la siguiente:

http://interactiva.matem.unam.mx/ / .html

211



212

Y para terminar...

El tiempo cósmico
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La Gran Explosión

Origen de la Vía Láctea

Origen del Sistema Solar

Origen de la 

vida en la Tierra

Aparición del hombre
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4.96 x 109 años

3.48 x 109 años

13 de septiembre

6.83 x 106

Sugerencias didácticas
Esta pagina es muy interesante, pues despierta en el estudiante la noción 

de cuán grande puede ser “la historia del tiempo”, y sobre todo de qué 

tan distantes están unos eventos de otros, por ejemplo: 

¿Cuántos millones de años tuvieron que pasar desde que se originó 

el sistema solar hasta que apareció el hombre?

Valoración del desempeño
• Aprender a operar con cantidades infinitamente grandes con 

notación decimal.

Otros recursos
Un sitio que puede ser de gran interés para los estudiantes es la siguiente 

dirección electrónica, donde el famoso científico Stephen W. Hawking 

escribe acerca de la “historia del tiempo”:

http://www.librosmaravillosos.com/historiatiempo/index.html
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