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Propósitos Contenidos Actividades

M
ar

zo

Reconocer.y.usar.los.números.naturales.
Identificar.y.utilizar.las.propiedades.
del.sistema.de.numeración.decimal.en.
situaciones.problemáticas,.considerando.
el.valor.posicional.de.las.cifras.

Lectura,.escritura.y.composición.de.
números.naturales.
El.sistema.de.numeración.decimal.
Otras.escrituras.de.números.

Leer.y.escribir.números.naturales..(Páginas.6.y.7)
Componer.números.naturales..(Páginas.8.y.9)
Operar.con.el.sistema.de.numeración.decimal..(Página.10)
Leer.y.escribir.números.representados.de.otras.maneras..
(Página.11)
Resolver.con.la.calculadora..(Página.12)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.13.y.14)

A
br

il

Reconocer.y.usar.las.operaciones.entre.
números.naturales.
Explicitar.las.propiedades.de.los.números.
naturales.en.situaciones.problemáticas.
Encontrar.y.utilizar.múltiplos.y.divisores,.
incluyendo.el.mínimo.común.múltiplo.y.
el.máximo.común.divisor.

Problemas.y.resoluciones.
Estrategias.de.cálculo.
Situaciones.de.reparto.
Múltiplos.y.divisores.

Resolver.problemas.combinando.operaciones..(Páginas.
16.y.17,.20.y.21,.y.26.y.27)
Usar.estrategias.de.cálculo.mental..(Páginas.18.y.19,.24.y.
25,.y.28.y.29)
Resolver.problemas.de.reparto.y.completar.tablas..
(Páginas.22.y.23)
Encontrar.múltiplos.y.divisores..(Páginas.30.y.31)
Encontrar.múltiplos.y.divisores.comunes..(Páginas.32.y.33)
Resolver.con.la.calculadora..(Páginas.34.y.35)
Resolver.con.la.computadora,.en.MATI.net..(Página.36)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.37.a.40)

M
ay

o

Reconocer,.clasificar,.producir.y.
analizar.figuras.geométricas.a.partir.
de.sus.características.y.utilizando.los.
instrumentos.adecuados.(regla,.compás,.
transportador.y.escuadra).
Describir.y.comparar.triángulos..a.partir.
de.sus.lados,.diagonales.y.ángulos.
Analizar.afirmaciones.acerca.de.las.
propiedades.de.las.figuras.

Circunferencia.y.círculo.
Construcción:.con.instrucciones,.con.
datos.y.con.alturas.
Las.rectas.perpendiculares.
Los.triángulos:.alturas,.propiedades.de.las.
alturas,.ángulos.interiores.
Uso.de.las.propiedades.de.los.triángulos.
Nuevas.construcciones.con.triángulos.
Combinación.de.figuras.

Copiar.figuras.y.marcar.distancias.entre.sus.puntos..
(Páginas.42.y.43)
Copiar.y.dibujar.figuras.a.partir.de.instrucciones,.usando.
regla,.compás.y.transportador..(Páginas.44.y.45)
Construir.rectas.perpendiculares.usando.la.regla.y.el.
compás..(Páginas.46.y.47)
Copiar.y.construir.triángulos.a.partir.de.datos..(Páginas.
48.a.51)
Averiguar.las.alturas.de.varios.triángulos..(Páginas.52.y.53)
Construir.triángulos.a.partir.de.las.alturas.y.sus.
propiedades..(Páginas.54.a.57)
Usar.la.relación.entre.los.ángulos.interiores.de.un.
triángulo.para.resolver.problemas..(Páginas.58.y.59)
Hacer.cálculos.aplicando.las.propiedades.de.los.
triángulos..(Páginas.60.y.61)
Construir.triángulos.a.partir.de.diversos.datos..(Páginas.
62.y.63)
Combinar.figuras..(Páginas.64.y.65)
Usar.el.programa.“Regla.y.compás”.(GeoGebra).en.MATI.
net..(Página.66)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.67.a.70)

Ju
ni

o

Reconocer.y.usar.números.fraccionarios.
en.situaciones.problemáticas.de.reparto,.
división.y.medida.
Identificar.y.utilizar.las.operaciones.
matemáticas.entre.números.
fraccionarios.
Argumentar.sobre.la.equivalencia.
de.distintas.representaciones.y.
descomposiciones.de.un.número.
Comparar.y.ordenar.fracciones.entre.
sí.y.con.números.naturales.a.través.de.
distintos.procedimientos,.incluyendo.
la.representación.en.la.recta.numérica.
e.intercalando.fracciones.entre.otros.
números.

Los.números.fraccionarios.en.situaciones.
de.reparto,.de.división.y.de.medida.
Fracción.de.un.número.y.de.una.
colección.
Números.enteros.y.fracciones.
Números.fraccionarios.equivalentes.
Comparación.y.ordenamiento.de.los.
números.fraccionarios.
Números.fraccionarios.en.la.recta.
numérica.

Usar.números.fraccionarios.para.resolver.problemas.de.
reparto..(Páginas.72.y.73)
Resolver.problemas.de.reparto.utilizando.las.fracciones.y.
la.división..(Páginas.74.y.75)
Medir.longitudes.y.figuras.usando.fracciones..(Páginas.
76.y.77)
Calcular.fracciones.de.números.y.de.colecciones..(Páginas.
78.y.79)
Resolver.problemas.a.partir.de.números.enteros.y.
fraccionarios..(Páginas.80.y.81)
Calcular.números.fraccionarios.equivalentes..(Páginas.
82.y.83)
Comparar.y.ordenar.fracciones..(Páginas.84.y.85)
Ubicar.números.fraccionarios.en.la.recta.numérica..
(Páginas.86.y.87)
Resolver.con.la.computadora,.en.MATI.net..(Página.88)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.89.y.90)
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Ju
lio

Reconocer.y.clasificar.figuras.y.cuerpos.
geométricos.
Analizar.e.interpretar.las.propiedades.de.
los.cuadriláteros.
Producir.y.analizar.construcciones.
considerando.las.propiedades.
involucradas.en.situaciones.
problemáticas.
Componer.y.descomponer.figuras.
utilizando.propiedades.conocidas.de.las.
figuras.iniciales.

Los.cuadriláteros:.cuadrados,.rectángulos,.
rombos.
Diagonales.de.cuadrados.y.rectángulos.
Construcción.de.cuadriláteros.
Relación.entre.datos.y.construcciones.
Dictado.de.figuras.
Ángulos.interiores.de.los.cuadriláteros.
Circunferencias.y.cuadriláteros.
Los.cuerpos.geométricos.

Reconocer.y.construir.cuadriláteros..(Páginas.92.y.93)
Completar.dibujos.de.cuadrados.y.rectángulos..(Páginas.
94.a.97)
Identificar.y.construir.rombos..(Páginas.98.a.101)
Construir.cuadriláteros.a.partir.de.algunos.datos..
(Páginas.102.y.103)
Redactar.instrucciones.para.construir.figuras..(Páginas.
104.y.105)
Calcular.los.ángulos.interiores.de.los.cuadriláteros..
(Páginas.106.y.107)
Dibujar.y.relacionar.circunferencias.y.cuadriláteros..
(Páginas.108.y.109)
Reconocer.cuerpos.geométricos.a.partir.de.sus.
características..(Páginas.110.y.111)
Usar.el.programa.“Regla.y.compás”.(GeoGebra).en.MATI.
net..(Página.112)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.113.y.114)

A
go

st
o

Reconocer.y.usar.números.fraccionarios,.y.
explicar.sus.características.en.situaciones.
problemáticas.
Identificar.y.utilizar.las.operaciones.
matemáticas.entre.números.fraccionarios.
y.naturales.
Explicitar.procedimientos.de.cálculo.
mental.que.puedan.utilizarse.para.
facilitar.otros.cálculos.

Sumas.y.restas.con.números.
fraccionarios.
Cálculo.mental.
Multiplicación.y.división.por.un.número.
natural.

Sumar.y.restar.números.fraccionarios..(Páginas.116.y.117)
Usar.estrategias.de.cálculo.mental..(Páginas.118.y.119)
Multiplicar.y.dividir.fracciones.por.un.número.natural..
(Páginas.120.y.121)
Resolver.con.la.computadora,.en.MATI.net..(Página.122)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.123.y.124)

Se
pt

ie
m

br
e

Reconocer.y.utilizar.fracciones.y.
expresiones.decimales.en.diversas.
situaciones.
Comparar.y.ordenar.expresiones.
decimales.a.través.de.diversos.
procedimientos,.incluyendo.la.
representación.en.la.recta.numérica.e.
intercalando.expresiones.decimales.entre.
otros.números.
Identificar.y.aplicar.estrategias.de.
multiplicación.y.división.de.números.
decimales.y.naturales.
Explicitar.procedimientos.de.cálculo.
mental.que.puedan.utilizarse.para.
facilitar.otros.cálculos.

Fracciones.decimales.y.expresiones.
decimales.
Expresiones.decimales:.lectura.y.escritura;.
en.situaciones.de.medida;.en.la.recta.
numérica;.comparación.y.ordenamiento.
Estrategias.para.sumar.y.restar.
Multiplicación.de.números.naturales.y.
decimales.
División.de.un.número.decimal.por.uno.
natural.
Cálculo.mental.

Resolver.problemas.relacionando.fracciones.y.
expresiones.decimales..(Páginas.126.y.127)
Leer.y.escribir.expresiones.decimales..(Páginas.128.y.129)
Calcular.medidas.usando.expresiones.decimales..
(Páginas.130.y.131)
Ubicar.expresiones.decimales.en.la.recta.numérica..
(Página.132
Comparar.y.ordenar.expresiones.decimales..(Página.133)
Usar.estrategias.para.sumar.y.restar.expresiones.
decimales..(Páginas.134.y.135)
Resolver.problemas.multiplicando.números.naturales.y.
decimales..(Páginas.136.y.137)
Dividir.números.decimales.por.naturales..(Páginas.138.y.139)
Usar.estrategias.de.cálculo.mental..(Página.140)
Resolver.con.la.calculadora..(Página.141)
Resolver.con.la.computadora,.en.MATI.net..(Página.142)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.143.y.144)

O
ct

ub
re

Analizar.relaciones.entre.cantidades.para.
determinar.y.describir.regularidades,.
incluyendo.el.caso.de.la.proporcionalidad.
directa.
Elaborar.y.comparar.distintos.
procedimientos.para.calcular.
valores.que.se.corresponden.o.no.
proporcionalmente,.evaluando.la.
pertinencia.del.procedimiento.en.
relación.con.los.datos.disponibles.

La.proporcionalidad.directa.
Números.fraccionarios.y.
proporcionalidad.

Completar.tablas.usando.la.proporcionalidad.directa..
(Páginas.146.y.147)
Resolver.problemas.identificando.relaciones.de.
proporcionalidad.directa..(Páginas.148.y.149)
Completar.tablas.relacionando.números.fraccionarios.y.
la.proporcionalidad..(Páginas.150.y.151)
Resolver.con.la.computadora,.en.MATI.net..(Página.152)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.153.y.154)

N
ov

ie
m

br
e/

D
ic

ie
m

br
e

Comprender.el.proceso.de.la.medición.
en.situaciones.problemáticas,.utilizando.
diferentes.expresiones.para.una.misma.
cantidad.
Analizar.y.usar.reflexivamente.distintos.
procedimientos.para.calcular.y.estimar.
medidas.de.longitud,.peso.y.capacidad.
Elaborar.y.comparar.procedimientos.para.
calcular.áreas.y.perímetros.de.figuras.
Analizar.la.variación.del.perímetro.y.el.
área.de.una.figura.ante.una.modificación.
en.alguna.o.algunas.de.sus.características.

Medidas.de.longitud,.de.peso.y.de.
capacidad..
Estimación.de.pesos,.capacidades.y.
longitudes.
Cálculo.de.perímetros.
Área.de.figuras.de.lados.rectos.
Comparación.de.áreas.y.perímetros.
Distintos.números.para.determinar.áreas.

Medir.y.comparar.longitudes.con.diversas.unidades..
(Páginas.156.a.159)
Calcular.pesos..(Páginas.160.y.161)
Medir.capacidades..(Páginas.162.y.163)
Hacer.cálculos.estimados.de.longitudes,.pesos.y.
capacidades..(Páginas.164.y.165)
Calcular.perímetros..(Páginas.166.y.167)
Averiguar.áreas.de.diversas.figuras..(Páginas.168.y.169)
Comparar.áreas.y.perímetros..(Páginas.170.y.171)
Calcular.áreas.usando.distintos.números..(Páginas.172.y.173)
Usar.el.programa.“Regla.y.compás”.(GeoGebra).en.MATI.
net..(Página.174)
Resolver.actividades.de.integración..(Páginas.175.y.176)
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El enfoque didáctico 
Cuando.pensamos.en.qué.queremos.que.nuestros.alumnos.se.
lleven.de.las.clases.de.matemática.aparecen.varias.preguntas..
¿Qué.significa.saber.sumar,.restar,.multiplicar.y.dividir?.¿Alcanza.
con.conocer.los.algoritmos.de.las.operaciones.para.decir.
que.los.niños.saben.operar?.¿Saber.matemática.es.saber.las.
operaciones?.¿Qué.queremos.que.nuestros.alumnos.sepan.
de.geometría?.¿Para.qué.es.necesaria.la.geometría?.¿Para.qué.
queremos.que.aprendan.las.propiedades.de.las.figuras.y.los.
cuerpos?
Antiguamente.se.consideraba.que.una.persona.no.era.
analfabeta.si.sabía.leer,.escribir.y.operar..Hoy.en.día.sabemos.
que.eso.no.alcanza..El.mundo.que.nos.rodea.es.lógica,.
razonamiento,.deducción.y.creación..Lo.que.alcanzaba.hasta.
ayer,.hoy.no.es.suficiente..Un.nuevo.programa,.una.nueva.
estrategia:.el.mundo.cambia.a.nuestro.alrededor,.mucho.más.
rápido.que.cuando.nosotros.íbamos.a.la.escuela.
Uno.de.los.objetivos.centrales.de.nuestra.enseñanza.debe.
ser,.entonces,.que.nuestros.alumnos.sean.capaces.de.razonar,.
deducir.y.crear..Que.puedan.adaptarse.satisfactoriamente.a.
las.circunstancias.cada.vez.más.cambiantes..Queremos.educar.
niños.pensantes,.capaces.de.analizar,.de.resolver.situaciones,.de.
buscar.estrategias.innovadoras;.en.síntesis,.niños.preparados.
para.afrontar,.cuando.crezcan,.el.mundo.que.los.rodea..Pero.
¿cómo.lograrlo?
La.propuesta.didáctica.de.nuestra.serie.se.basa.en.la.
perspectiva.constructivista.e.interaccionista..Queremos.generar.
en.el.aula.una.actividad.de.producción.de.conocimiento.
semejante.al.quehacer.matemático,.es.decir.que,.a.medida.que.
los.alumnos.se.apropian.de.los.saberes,.se.apropian.también.de.
los.modos.de.producir.esos.saberes..
Construir.el.sentido.de.un.conocimiento.no.es.solo.reconocer.
las.situaciones.para.las.cuales.es.útil,.sino.también.conocer.los.
límites.de.su.empleo,.es.decir,.en.qué.condiciones.se.cumplen.
ciertas.propiedades,.en.qué.casos.es.necesario.apelar.a.otra.
técnica.o.a.otro.concepto,.cómo.se.relacionan.los.conceptos.
entre.sí,.cuáles.son.las.formas.de.representación.más.útiles.para.
obtener.más.información,.cómo.se.controla.la.coherencia.de.la.
respuesta,.cómo.se.recomienza.desde.el.error.
En.los.siete.libros.de.la.serie,.estudiar.y.aprender.matemática.es.
fundamentalmente.“hacer.matemática”,.construirla,.fabricarla.y.
producirla,.como.hacen.los.matemáticos.
Es.cierto.que.ellos.tienen.muchos.conocimientos.y.recursos;.
sin.embargo,.cuando.se.les.plantea.un.problema,.en.primera.
instancia.no.saben.cuáles.de.todos.los.conocimientos.y.
recursos.les.conviene.usar,.y.deben.seleccionarlos.entre.los.
muchos.que.están.a.su.disposición..Esto.es.lo.que.proponemos.
que.hagan.los.alumnos.

Esta.serie.plantea.problemas,.muchos.de.los.cuales..no.son.de.
aplicación.sino.que.fueron.pensados.para.enseñar.contenidos,.
lo.cual.puede.producir.sorpresa..Muchos.se.preguntarán.
cómo.es.posible.que.los.alumnos.resuelvan.si.antes.no.se.les.
explica.cómo.hacerlo..Esta.es.una.de.las.riquezas.del.modelo.de.
enseñanza.y.aprendizaje.al.que.adherimos.

¿Qué es un problema?  

Un.problema.es.una.situación.que.el.alumno,.en.principio.no.
sabe.con.qué.herramienta.puede.resolverlo.pero..tiene.recursos.
para.empezar.a.hacerlo.
Para.ser.considerada.un.problema,.una.situación.tiene.que.ser.
un.desafío.para.el.alumno.y.permitir.diversas.estrategias.de.
resolución..
A.veces.los.problemas.permiten.resolver.situaciones.externas.a.
la.matemática,.como.por.ejemplo:

Y.otras,.para.resolver.problemas.internos.de.la.matemática.

Por.lo.tanto,.una.situación.no.es.un.problema.por.el.solo.hecho.
de.tener.un.texto.
Cuando.nos.referimos.a.problemas.usados.para.enseñar.
contenidos,.no.esperamos.que.los.alumnos.los.resuelvan.
completamente,.ni.con.la.estrategia.más.económica.o.
convencional,.ya.que,.si.fuese.así,.o.ya.sabían.el.contenido.que.
se.pretende.que.aprendan.o.alguien.les.dijo.previamente.cómo.
hacerlo..Sin.embargo,.es.esperable.que.establezcan.relaciones.
que.el.docente.luego.retomará.en.una.instancia.colectiva..
Para.que.esta.actividad.sea.llevada.a.cabo.con.éxito.es.
necesario.estructurar.la.clase.pensando.esencialmente.en.4.
momentos.diferenciados.
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7

La gestión de la clase
Proponemos.una.primera.instancia.de.actividad.individual.por.
parte.del.alumno..En.este.momento.cada.uno.se.enfrenta.con.
la.situación.y.esboza.sus.primeras.ideas..Puede.ser.que.sean.
escasas,.cortas.y.muy.poco.claras;.pero.les.damos.el.momento.
para.que.se.enfrenten.con.la.situación.de.análisis.y.la.confronten.

La.segunda.instancia.es.el.de.trabajo.en.pequeños.grupos..En.
él,.los.alumnos.confrontan.sus.ideas,.comienzan.las.discusiones.
y.arman.los.primeros.acuerdos.
Es.muy.importante.que,.en.este.momento,.no.seamos.nosotros,.
los.docentes,.los.que.determinemos.si.un.razonamiento.es.
correcto.o.no..Permitamos.que.piensen.solos.aunque.sus.
razonamientos.sean.erróneos..
Esta.interacción.entre.ellos.permite.que:
●.confronten.las.respuestas.elaboradas.individualmente,
●.comprendan.las.divergencias.en.las.estrategias.para.llegar.a.
una.respuesta,
●.comuniquen.su.método.o.su.solución.y.lo.defiendan,
●.comprendan.otros.procesos,.los.cuestionen.e.interpreten,
●.identifiquen.los.procesos.trabajados,.a.menudo.de.modo.no.
convencional..

Los. alumnos. saben. que. nosotros. tenemos. más. conocimientos.
que.ellos,.por.lo.que.a.nosotros.no.nos.discutirán.tanto.como.a.
sus.pares..Es.por.eso.que,.en.este.momento,.es.importante.que.
nos.mantengamos.al.margen..Ante.las.consultas.de.los.alumnos,.
es. aconsejable. contestar. con. otras. preguntas. que. los. hagan.
reflexionar..Por.ejemplo:.¿pero.el.enunciado.dice…?,.¿te.acordás.
cuando.vimos…?,.¿viste.lo.que.hizo…?,.etc.
La.tercera.instancia.es.la.de.la.discusión.colectiva..Cada.pequeño.
grupo.llega.a.ella.con.una.idea,.un.acuerdo.entre.los.integrantes.
del.pequeño.grupo..Ese.acuerdo.vuelve.a.ponerse.en.discusión..
Se.genera.entonces.un.debate..Debatir.no.consiste. en. oponer.
una.opinión.a.otra.sino.que.exige.a.todos.aportar.argumentos.
basados.en.hechos.que.los.demás.puedan.constatar..El.objetivo.
de. este. debate,. entonces,. es. confrontar. procedimientos. y.
producir.conclusiones.colectivas..
La.cuarta. instancia.es.aquella.en. la.que.el.docente.sintetiza. lo.
aprendido.y.pone.nombre.a.las.propiedades..En.este.momento.
se. establecen. las. relaciones. entre. el. conocimiento. que. ha.
circulado.en.clase.y.el.que.se.pretendía.enseñar..

En.todo.este.proceso.el.docente.tiene.un.rol.fundamental..Sus.
funciones.son:
●.elegir.y.proporcionar.los.problemas,
●.organizar.las.actividades.de.los.alumnos,
●.ayudar.a.que.se.hagan.cargo.de..la.situación,
●.plantear.preguntas,
●.enseñar.a.debatir.y.a.justificar,
●.moderar.en.el.debate
●.sacar.a.la.luz.los.razonamientos.que.pudo.ver.en.los.diferentes.
grupos,.mientras.pasaba.a.mirar.lo.que.iban.haciendo,
●.gestionar.el.estudio.de.los.alumnos,
●.definir.finalmente.los.nuevos.conceptos.que.los.alumnos.
fueron.construyendo.

Pensamos. esta. guía. para. ayudar. a. los. docentes. a. transitar.
estos. momentos,. fundamentalmente. los. dos. últimos.. Aquí.
encontrarán.el.análisis.de.todos.los.problemas.planteados.en.los.
libros. con. posibles. estrategias. de. los. alumnos,. sugerencias. de.
intervenciones.docentes.a.partir.de.ellas.y.sistematizaciones..
“[el.maestro].es.aquel.que.ayuda.al.alumno.a.adquirir.un.poder.
aprendiendo. a. forjar,. a. comprender. y. a. utilizar. instrumentos.
matemáticos”.1

Esperamos.que.la.guía.los.ayude.en.el.desafío.diario.de.enseñar.
y.aprender.

1  R. Bkouche (1991)

Enfoque didáctico
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Capítulo 1
Los números naturales

Objetivo:
Que los alumnos analicen y discutan las características del 
sistema de numeración.

NAP:
El uso de los números naturales, de la organización del sistema 
decimal de numeración, y la explicitación de sus características 
en situaciones problemáticas que requieran: interpretar, 
registrar, comunicar, argumentar, etc.

Problemas 1 y 2
Comience la clase pidiendo a los alumnos que 
resuelvan los dos problemas juntos. Luego de que 

terminen, plantee al grupo preguntas con el objetivo de proveer 
medios para controlar la escritura de los números. Por ejemplo:
● ¿Cuántas cifras tiene el número cien mil?
● ¿Cuántas cifras tiene el número ciento un mil setenta y nueve?
Arme con los alumnos una lista de las conclusiones que 
propongan para que queden registradas en las carpetas. 
La escritura de las conclusiones es, desde nuestro enfoque, un 
trabajo valioso, ya que recoge lo que merece recordarse de un 
problema y ayuda a organizar el estudio posterior de los alumnos. 
Ellos no saben hacerlo solos. Es función del docente ayudarlos 
a aprender a estudiar, y una de las herramientas necesarias en 
esta tarea es la carpeta. No es posible estudiar con un cuaderno 
hermético, lleno de números, sin explicaciones, conclusiones ni 
ideas para recordar. Entre las conclusiones tienen que estar:
● Cien mil se escribe con 6 cifras (100.000) y ciento un mil setenta y 
nueve también tiene 6 cifras. 
● El número ciento un mil setenta y nueve está formado por cien mil 
(100.000), mil (1.000) y setenta y nueve (79), entonces para escribirlo 
se puede sumar 100.000 + 1.000 + 79 = 101.079.
● Entre varios números naturales, el que tiene más cifras es el más 
grande. 
● Si dos números naturales tienen la misma cantidad de cifras, el 
más grande es el que empieza con el número mayor.
Para el problema 2 agregue:
● Los números naturales que se escriben con 4 cifras están entre mil 
(1.000) y nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999). Los números 
naturales que se escriben con 5 cifras están entre diez mil (10.000) y 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (99.999).
● Como 35.750 = 35.000 + 700 + 50, entonces puede leerse “treinta 
y cinco mil setecientos cincuenta”. 

1. a. 115.286
b. Más habitantes: Santa Fe; menos habitantes: Tierra 

del Fuego.
2. $35.750, 21 de agosto de 2011, Claudio, Treinta y cinco mil 
setecientos cincuenta.

Problemas 3 y 4
Pida que resuelvan los problemas. Si tienen dudas 
solicite que lean el lateral. Luego de una rápida 

corrección, proponga a los alumnos agregar frases a la lista 
elaborada en la puesta en común de los problemas 1 y 2. 
Destaque que la lista tiene que servirles como ayuda cuando no 
sepan cómo escribir un número. Por ejemplo para el problema 4, 
tiene que quedar registrado:
● Ciento veinte mil ocho es ciento veinte mil más ocho, 

120.000 + 8 = 120.008
● Ciento veinte mil ochenta es ciento veinte mil más ochenta, 

 120.000 + 80 = 120.080

3. a. 300.000 b. 150.000.000 c. 6.000.000.000.
4. a. Sí, el segundo de la segunda fila. 

b. Si, el primero, porque empieza en 12_ y termina en _80.

Problema 5
Pida que lo resuelvan y luego use este problema para 

completar la lista de reflexiones acerca de algunas regularidades 
del sistema de numeración y la escritura de números. Agregue, 
por ejemplo:
● el último número que se escribe con 5 cifras es 99.999 (noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve);
● el primer número que se escribe con 6 cifras es 100.000 (cien mil) y 
es el siguiente de 99.999;
el último número que se escribe con 6 cifras es 999.999 
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Capítulo 1

(novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve). El 
número que le sigue es el primero que se escribe con 7 cifras y es un 
millón, 1.000.000.

5. 99.999, 200.001, 350.000, 567.900, 1.000.001, 
2.000.999, 4.568.000.

 Problema 6
Use la lista de recomendaciones para anticipar que 

tres millones cuatrocientos veinte mil ciento ochenta se escribe 
con 7 cifras. Ayude a que encuentren la escritura correcta a 
partir de una descomposición: 
   Tres millones,         cuatrocientos veinte mil,        ciento ochenta.

6. 3.420.180

 Problemas 7 y 8
Solicite a los alumnos que propongan diferentes 

soluciones para los problemas 7 y 8. Si no las hubiera, plantee 
otras usted, analizando por qué son correctas.
Escriba las descomposiciones coloquial y numéricamente.
Por ejemplo: para obtener 678.543 se pueden usar 6 billetes de 
100.000, 7 de 10.000, 8 de 1.000, 5 de 100, 4 de 10 y 3 de 1. Pero 
también se pueden usar 2 billetes de 100.000, 47 de 10.000, 1 de 
1.000, 75 de 100 y 43 de 1, etc.

7. a. Por ejemplo, 10 veces 10.000 o 10 veces 1.000 y 
9 veces 10.000.

b. Hay más de una opción. Por ejemplo, 253 de mil o 2 de 
100.000, 5 de 10.000 y 3 de 1.000.
c. Hay varias opciones. Por ejemplo, 45 de 1.000, 6 de 100, 7 de 
10 y 2 de 1; 45.672 billetes de 1, etcétera.
8. a. 5 de 10.000, 6 de 1.000, 7 de 100 y 5 de 10. 
b. 6 de 100.000, 7 de 10.000, 8 de 1.000, 5 de 100, 4 de 10 y 3 de 1.
c. 2 de 1.000.000, 5 de 100.000, 6 de 10.000, 7 de 1.000, 9 de 
100, 8 de 10 y 2 de 1.
d. 5 de 1.000.000, 3 de 10.000, 4 de 1.000 y 3 de 1.

Problema 9 
Este problema utiliza lo analizado en los problemas 7 y 8. 

Revise las respuestas y escriba las descomposiciones en el pizarrón.
● 23.450 = 20.000 + 3.000 + 400 + 50
● 38.987 = 30.000 + 8.000 + 900 + 80 + 7
● 234.567 = 200.000 + 30.000 + 4.000 + 500 + 60 + 7

9. a. 3.000, 50; b. 8.000, 80;    c. 200.000; 4.000, 60;

Problema 10
Una vez que completaron la tabla, revise las 
respuestas teniendo en cuenta que como hay que usar 

la menor cantidad de billetes hay una sola posibilidad. Analice 
además que la cantidad de billetes de cada tipo puede “leerse” 
del número. Por ejemplo, para 423.987 se necesitan 4 billetes de 
100.000, 2 de 10.000, 3 de 1.000, 9 de 100, 8 de 10 y 7 de 1. 
En la parte b. como se pide una manera diferente de la de 
la tabla no se puede usar la descomposición polinómica del 
número. Podría escribirse, por ejemplo:
● 5.789.461 = 2.000.000 + 3.700.000 + 80.000 + 9.000 + 460 + 1, 
o sea que se necesitan 2 billetes de 1.000.000, 37 de 100.000, 8 de 
10.000, 9 de 1.000, 46 de 10 y 1 de 1, etc.

10.

1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
12.456 0 0 1 2 4 5 6

423.987 0 4 2 3 9 8 7
1.254.589 1 2 5 4 5 8 9
3.098.124 3 0 9 8 1 2 4

12.234.583 12 2 3 4 5 8 3
5.789.461 5 7 8 9 4 6 1
5.253.024 5 2 5 3 0 2 4

Problemas 11 y 12
Pida que resuelvan estos dos problemas juntos. 
Tenga en cuenta que hay muchas formas de 

resolverlos, por ejemplo:

GDM5 c1_3ras.indd   9 14/02/2011   09:22:32 a.m.



● 12 × 10 = 120 significa que 10 entra 12 veces en 120 o que 12 
entra 10 veces en 120. A partir de esta multiplicación se puede 
saber el resultado de dos divisiones: 120 : 10 = 12 y 120 : 12 = 10.

15. a. 12.  b. Sí, porque 120 : 10 = 12.

Problemas 16 y 17
Luego de un intercambio, registre una explicación 
para cada ítem. Por ejemplo,

● En 1.200 hay 12 cienes, 12 × 100 = 1.200, entonces 1.200 : 100 = 12.
● 34 × 100 = 3.400, entonces 3.400 : 100 = 34.
● 27 × 100 = 2.700, entonces 2.700 : 100 = 27.
● 5 × 1.000 = 5.000, entonces 5.000 : 1.000 = 5.
Concluya además que la multiplicación y la división están muy 
relacionadas. Por ejemplo, a partir del producto 28 × 100 = 2.800 puede 
saberse el resultado de dos divisiones: 2.800 : 100 = 28 y 2.800 : 28 = 100. 
Pero si se conoce una división, por ejemplo, 54.000 : 100 = 540, se sabe 
que 100 entra 540 veces en 54.000 o que 540 × 100 = 54.000. Entonces, 
a partir de un producto se puede saber el resultado de 2 divisiones y a 
partir de una división se puede saber el resultado de un producto.

16. a. $ 1.200 : 100 = 12. b. $ 12.000 : 1.000 = 12.
17. 2.700 tizas; 1.000 aulas; tizas por aula: 12 y 5.

● 354.987 = 100.000 + 220.000 + 25.000 + 900 + 85 + 2
● 876.254 – 850.000 – 26.000 – 100 – 50 – 25 – 79 = 0
En la puesta en común, luego de que los chicos expusieron 
distintas descomposiciones pregunte cuál es la descomposición 
más simple. Concluya que si bien hay muchas formas de 
resolver estos problemas, la más simple consiste en usar lo que 
se “lee” del número. Es decir, 
● 345.987 = 300.000 + 40.000 + 5.000 + 900 + 80 + 7, 
● 876.254 – 800.000 – 70.000 – 6.000 – 200 – 50 – 4 = 0

11. 300.000 + 40.000 + 5.000 + 900 + 80 + 7.
12. 876.254 – 800.000 – 70.000 – 6.000 – 200 – 50 – 4 = 0

Problema 13
Este problema puede comprenderse mejor si primero 

se analiza coloquialmente. Por ejemplo:
● 2 × 10.000 es lo mismo que la suma de dos 10.000 o que 2 diez 
mil, que es 20.000. 
● 4 × 100.000 + 3 × 10.000 es 4 de 100.000 más 3 de 10.000, que 
son 400.000 + 30.000 = 430.000.
Si es necesario recurra a los billetes del problema 7. 
● 35 × 1.000 son treinta y cinco billetes de 1.000, es decir, 35.000.
Complete la resolución de los demás y registre la solución 
coloquial y numéricamente.

13. a. 20.000  b. 35.000
c. 430.000  d. 53.892

 Problema 14 
Proponga un intercambio intentando que los 

alumnos basen sus respuestas en argumentos matemáticos. 
Luego, escriban entre todos una conclusión, por ejemplo:
● La igualdad 25 × 1.000 = 25.000 quiere decir que 1.000 entra 25 
veces en 25.000. Esto significa que 25.000 : 1.000 = 25. 
● También puede decirse que 25 entra 1.000 veces en 25.000, 
entonces 25.000 : 25 = 1.000.

14. Sí.

Problema 15
Pida que resuelvan el problema y luego proponga 
un intercambio basado en razones matemáticas. Una 

explicación a partir de decir que la multiplicación es inversa 
de la división o que un número que está multiplicando pasa 
dividiendo no da razones que permitan entender por qué es 
realmente así. Son argumentos algorítmicos y no creemos  que 
un alumno que los ofrezca entienda las verdaderas razones que 
permiten aplicarlo. Las explicaciones que se basan en razones 
matemáticas podrían ser:
● Una manera de resolver una división es a partir de saber cuántas 
veces entra un número en el otro. Por ejemplo, como en 120 hay 12 
dieces, entonces 120 : 10 = 12. 
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Problema 18 
Pida a sus alumnos que resuelvan sin usar algoritmos. 

En la puesta en común registre las conclusiones:
● Para dividir un número por 10 hay que encontrar cuántos 10 
entran en ese número. Lo mismo hay que hacer si se quiere dividir 
por otro número.
● Como 72.082 contiene 7.208 dieces y sobran 2 unidades, el 
cociente de 72.082 : 10 es 7.208 y el resto es 2.
● 42.598 contiene 425 cienes y sobran 98 unidades, entonces el 
cociente de 42.598 : 100 es 425 y el resto es 98.
● 325.916 = 325 × 1.000 + 916, lo que significa que 325.916 
contiene 325 miles y sobran 916 unidades, entonces el cociente de 
325.916 : 1.000 es 325 y el resto es 916.
Si estos planteos generan dificultades, recurra a los billetes. Para 
pagar $72.082 con billetes de $10 y monedas de $1, hay que 
usar 7.208 billetes de $10 y 2 monedas de $1.
Registre que cada vez que se divide por 10, 100 ó 1.000, el cociente y el 
resto se obtienen mirando el número. Esto sucede porque en la división 
dividendo = divisor × cociente + resto; si el divisor es, por ejemplo 10, 
divisor × cociente será un número que termina en 0 y por lo tanto, 
lo que hay que sumarle para que dé lo mismo que el dividendo es la 
unidad de este último. 
Si el divisor fuera 100, divisor × cociente, terminaría en 00 y habría 
que sumarle las dos últimas cifras del dividendo para que la igualdad 
se mantenga. Si esto no queda claro, vuelva a recurrir a los billetes. 
La mayor cantidad de billetes de $10 que se necesitan para pagar 
una cierta cantidad coincide con la cantidad de dieces que tiene ese 
número. Por ejemplo, si hay que pagar $248 se puede utilizar como 

máximo 24 billetes de $10 y con eso se pagan $240 con lo cual hay 
que poner $8 más. Dicho de otra manera 248 = 24 × 10 + 8 y por lo 
tanto 8 es el resto de dividir 248 por 10. Si quisiéramos usar la mayor 
cantidad de billetes de 100, quedaría 248 = 2 × 100 + 48 y entonces 
48 es el resto de dividir 248 por 100. Si, en cambio, el divisor fuera 
5, es decir se quiere pagar con la mayor cantidad de billetes de $5 
quedaría 248 = 5 × 49 + 3. Claramente en este caso no sucede lo 
mismo que cuando el divisor es un 1 seguido de ceros. Por lo tanto: al 
dividir por 10, el resto es siempre el último dígito porque no alcanza 
para formar un 10. Cuando se divide por 100 el resto lo forman los 2 
últimos dígitos y cuando se divide por 1.000 el resto son los últimos 3 
dígitos. Esto no ocurre cuando el divisor no es un 1 seguido de ceros.

18. a. 7.208 con resto 2; 425 con resto 98; 325 con resto 
916.

b. Dividir por 10 puede pensarse como hacer paquetes de 10 
unidades. Por ejemplo:
72.082 = 7.208 × 10 + 2.
c. Porque no se divide por 10 sino por 5, y con las 7 unidades se 
puede armar un paquete de 5 y sobran 2.

 Problemas 19 y 20
En estos problemas se muestran sistemas de 

numeración que no funcionan como el decimal. El sistema 
egipcio no es posicional porque el orden en que se presentan 
los símbolos no cambia el número. Tampoco necesita de un 
símbolo para el 0, porque basta no poner un valor para que no 
esté. Los números tienen escrituras más largas que en el sistema 
decimal porque tienen pocos símbolos. Algunos números se 
forman a partir de una suma y otras como un producto.

19. a. 80, 125, 1.324, 13.124, 132.424.
b. Muchos.

20. 12: Pa (diez), Mokôy (dos). 20: Mokôy (dos), Pa (diez). 800: 
Poapy (ocho), Sa (cien).

Uso de la calculadora en el aula

En esta etapa, cuando los alumnos están aprendiendo a hacer 
cálculos, no pensamos darles una calculadora para hacerlos. 
Esto anularía el proceso que intentamos construir. Sin embargo, 
la calculadora es útil para explorar propiedades del sistema 
de numeración. Usar la calculadora permite hacer muchos 
ensayos sin tener que preocuparse por los cálculos. Para que 
estos ensayos sean útiles es necesario que los alumnos, antes 
de usar la calculadora, escriban el cálculo que quieren hacer 
y luego anoten el resultado del ensayo. Si esto no se cumple, 
entonces se estaría desaprovechando la herramienta: el análisis 
que puede hacerse luego de verificar si un cálculo dio lo que 
se supuso que tenía que dar. El objetivo está puesto aquí en 
la comprensión, debido a que son problemas que permiten 
aplicar propiedades de las operaciones.
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Problemas 1 y 2
Estos dos problemas se vinculan con el 11 y 12 de 
la página 9. Si sus alumnos presentan dificultades, 

sugiérales que vuelvan a ellos o que piensen en billetes. Habilite 
más de una manera de resolverlos. Por ejemplo:
● 4.578 – 1.000 – 1.500 – 2.000 – 78 = 0 
● 4.578 – 4.000 – 500 – 70 – 8 = 0
Insista en que la manera más fácil es leer la posición de las cifras 
del número.

Problemas 3 y 4
Pida que resuelvan el problema sin olvidarse de 
anotar todas las operaciones que realizaron aunque 

no les hayan servido. Es probable que muchos niños hagan: 
54.671 – 6 para que el 6 se convierta en 0. Sin embargo esta 
cuenta no da lo pedido. Por lo tanto conviene analizar qué 
representa ese 6. Para esto la descomposición del número 
puede ayudar. Por ejemplo:
● Como a 54.071 le falta 600 para llegar a 54.671, entonces a 
54.671 hay que restarle 600 para obtener 54.071. 
● Como 54.071 + 600 = 54.671, entonces 54.671 – 600 = 54.071.
● 320.061 + 4.700 = 324.761, entonces a 324.761 hay que restarle 
4.700 para obtener 320.061.

Problemas 5 y 6
Estos problemas reutilizan lo desarrollado en los 

problemas 3 y 4. Revise las respuestas y sus explicaciones, 
registrando un acuerdo.
10.345 – 300 = 10.045;  10.045 – 40 = 10.005; 
10.005 + 22.340 = 32.345;  32.345 + 80.000 = 112.345.
Deje el problema 6 como tarea y solo haga una puesta en 
común si lo considera necesario.

Problemas 7 y 8
La calculadora permite hacer varios ensayos hasta 
llegar a la conclusión de que estos problemas 

no pueden resolverse solo sumando o restando, sino que 
es necesario multiplicar. Registre las conclusiones que solo 
pueden obtenerse analizando los resultados:
● 3.245 contiene 32 cienes y 45 unidades, luego 3.245 = 32 × 100 + 45.
● 74.325 contiene 74 miles y 325 unidades, entonces 
74.325 = 74 × 1.000 + 325.

Problemas 9, 10 y 11
Estos problemas muestran el uso de la calculadora 
para obtener el cociente y el resto de una división 

por una potencia de 10. Como el resto en estos casos no es 
0, la calculadora da un número decimal como resultado y es 
necesario ayudar a los alumnos a interpretarlo. Apóyese en los 
problemas 15 a 18 de la página 10. Para resolver 2.378 : 100 hay 
que encontrar la cantidad de cienes que hay en 2.378, que es 23 

(cociente) y sobran 78 unidades (resto). La calculadora da 23,78, 
donde la parte entera es el cociente y la decimal, el resto.
En el problema 10, la respuesta es correcta porque hay 457 
dieces y 6 unidades en el número 4.576.
Para el 11, 41.358 puede expresarse como 413 × 100 + 58, 
entonces el cociente y el resto de 41.358 : 100 son 413 y 58, 
respectivamente.
Pida que resuelvan otras cuentas de dividir, por ejemplo 41.358 : 5 
y analice que esta propiedad no se verifica si el divisor no es un 10, 
100, 1.000, etcétera.

Actividades de integración

1. Un millón, 150.000, 50.000, veinte mil, cinco mil.
2. a. 2; 10.000.   b. 8
c. 100.000; 3; 1.000; 0; 6; 10.
3. 100.000; doscientos mil; un millón; 2.000.000; 20.000.000; 
doscientos millones; 1.000.000.000.
4. 407.012
5. a. i. 25 de $1.000, 6 de $100, 1 de $10, 8 de $1.
ii. 125 de $1.000, 6 de $100, 1 de $10, 8 de 1.
iii. 520 de $1.000, 5 de $1.
iv. 33 de $1.000, 3 de $100, 3 de $10, 3 de $1.
b. No hay una sola posibilidad.
6. 900.000 + 70.000 + 1.000 + 300 + 50 + 4.
7. a. iii.    b. 13, 31, 103, 301, 10.003, 30.
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Capítulo 2

Capítulo 2
Operaciones con 
números naturales 

Objetivo:
Que los alumnos reflexionen sobre los tipos de problemas que 
pueden resolverse con cada operación y desarrollen estrategias 
de cálculo.

NAP:
El reconocimiento y uso de las operaciones entre números 
naturales y la explicitación de sus propiedades en situaciones 
problemáticas.

Problemas 1, 2 y 3 
Pida que realicen los tres problemas y luego plantee 
una puesta en común. El objetivo fundamental es 

que los alumnos expliquen cómo obtienen la solución. No 
solo interesa la forma de llegar a la respuesta sino el cálculo 
que plantean y por qué lo eligen. Las conclusiones tienen que 
quedar registradas en las carpetas. Por ejemplo:
● Para saber cuántos kilómetros menos recorre, se puede buscar 
cuánto le falta a 4.164 para llegar a 5.975 (4.164 + … = 4.688) o 
encontrar la diferencia entre los dos valores (4.688 – 4.164).
● La suma de varias veces el mismo número puede encontrarse con 
una multiplicación. Por ejemplo, para saber cuántas botellas lleva 
Lisandro hay que resolver 180 × 12 y para saber cuántos jugadores 
hay en el torneo, en el problema 3, hay que resolver 25 × 12.
● Los problemas de reparto en partes iguales pueden resolverse 
con una división. 
● Una manera de resolver 248 : 12 consiste en pensar que 
10 × 12 = 120, entonces 20 × 12 = 240 y por lo tanto 20 × 12 + 8 = 248, 
el cociente de la división de 248 por 12 es 20 y el resto es 8.
Procure que los alumnos sean capaces de anticipar qué 
divisiones pueden resolverse sin necesidad de usar algoritmos 
ni calculadora, como en el caso anterior.

1. a. Primer recorrido: 4.146 km; segundo recorrido: 
4.688 km.

b. 2.160  c. 21
2. 456 – 345
3. 300 jugadores

Problema 4 
Pida que resuelvan pero, que no solo encuentren 
qué cálculo sirve para resolver el problema, sino 

también que expliquen por qué los demás no. Si bien la suma, 
la resta y la multiplicación, en este caso, tienen sentido, estarían 
resolviendo otro problema. Concluya que el único cálculo 
posible es 3.847 : 12.

4. 3.847 : 12

Problema 5 
Este es un problema de distribuciones rectangulares. 
Una posibilidad es contar las sillas de a una pero 

como los números son grandes el proceso es engorroso. Por 
este motivo es conveniente encontrar un cálculo. También 
conviene tener en cuenta la forma de resolver 35 × 21. Es cierto 
que puede resolverse mediante algoritmos, pero es más simple 
resolverlo a partir de cálculo mental, por ejemplo, 
35 × 21 = 35 × 20 + 35 × 1 = 700 + 35 = 735.

5. 735 alumnos.

Problema 6
Este problema no plantea dificultad para decidir 

el cálculo a usar pero es posible que algunos alumnos se 
compliquen con los números grandes. Haga una puesta en 
común atendiendo al cálculo con este tipo de números.

6. a. Rural: 864.390. Urbana: 16.015.898.
b. Santa Fe: 2.348.440. Santa Cruz: 181.963.

c. 197.191  d. Buenos Aires

Problema 7 
Si los alumnos no entienden qué hacer, sugiera que 

lean el lateral, aunque no es el único tipo de cálculo que pueden 
plantear. En la puesta en común, asegúrese de que los cálculos 
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propuestos usen el dado. Por ejemplo, podrían plantear: 
● 30 + 40 = 70 porque son 3 dieces más 4 dieces que da 7 dieces; 
● 3 + 5 = 3 + 4 + 1 = 7 + 1 = 8 ; etcétera.

7. Hay infinitos cálculos posibles. Por ejemplo: 
13 + 14 = 17, 300 + 401 = 701.

Problema 8
Destaque que resolver mentalmente no significa que 
no pueden usar lápiz y papel sino que no pueden 

usar algoritmos y tienen que buscar maneras más sencillas 
de resolver. En la puesta en común pregunte en qué cálculo 
conocido se apoyaron en cada caso. Por ejemplo: 
● 50 + 200 = 250 porque 20 + 5 = 25 y 20 dieces más 5 dieces son 
25 dieces.
● 320 + 80 = 400 porque 32 + 8 = 40 y 32 dieces más 8 dieces son 
40 dieces.
En la parte b., concluya junto con los alumnos un criterio para 
resolver mentalmente. Por ejemplo: 
● 130 + 370 = 130 + 70 + 300 = 200 + 300 = 500, o 
 130 + 370 = 100 + 30 + 70 + 300 = 100 + 100 + 300 = 500.
● 1.100 + 150 = 1.000 + 100 + 150 = 1.000 + 250 = 1.250.
Registre que no hay una única manera de resolver las cuentas 
y que cada uno podrá elegir, según el cálculo que haya que 
realizar, la que le resulte más apropiada.

8. a. i. 100  a. ii. 250   a. iii. 200
a. iv. 400 a. v. 400  a. vi. 1.000

b. 130 + 370; 330 + 370

Problemas 9 y 10
Solicite, en la puesta en común el desarrollo de la 
resolución y regístrela. Es posible que la mayor dificultad 

esté en la escritura, por lo que tiene que quedar a su cargo:
● 1.253 + 457 = 10 + 1.243 + 457 = 10 + 1.700 = 1.710; 
● 1.343 + 457 = 100 + 1.243 + 457 = 100 + 1.700 = 1.800;
● 2.243 + 457 = 1.000 + 1.243 + 457 = 1.000 + 1.700 = 2.700;
● 1.700 – 457 = 1.243 y 1.700 – 1.243 = 457 porque 1.243 + 457 = 1.700.
El problema 10 reutiliza lo analizado en el 9. Por ejemplo:
● 345.500 – 5.500 = 340.000 + 5.500 – 5.500 = 340.000.

9. a. 1.710 b. 1.800  c. 2.700
d. 1.243 e. 457  f. 2.000

10. a. 2.000  b. 1.500.000 c. 4.000
d. 4.000   e. 340.000 f. 23.000
g. 10.000  h. 3.000.000 i. 400.000

Problema 11  
Este problema permite dar explicaciones 
coloquialmente, por ejemplo: 

● 3.500 + 1.200 da lo mismo que 1.500 + 3.200 porque si sacamos 
300 unidades a 3.500, quedan 3.200, y al ponérselas a 1.200, 

quedan 1.500.  
Si esta idea no queda del todo clara realice el siguiente 
esquema:
  3.500    + 1.200
 –300    + 300
  3.200    + 1.500

● Si a 1.200 le sacamos 500, quedan 700. Si los 500 se los agregamos 
a 3.500, queda 4.000 por lo tanto 3.500 + 1.200 = 4.000 + 700. 
Registre que: si en una suma se le sacan algunas unidades a uno 
de los números y se le agregan al otro, el resultado no cambia.

11. 3.500 + 1.200 = 3.500 + 500 + 700 = 4.000 + 700
3.500 + 1.200 = 3.200 + 300 + 1.200 = 3.500 + 1.500

Problemas 12 y 13 
Insista en que no resuelvan los cálculos. En 
estos problemas donde lo mas importante son 

las relaciones y las justificaciones, usted tiene la autoridad 
pedagógica para habilitar o deshabilitar algunos métodos 
de resolución. En la puesta en común, asegúrese de que las 
explicaciones se apoyen en las regularidades de estos números 
y no en la resolución de la operación. Por ejemplo:
● 5.243 + 234 es mayor que 5.400 porque 5.243 es mayor que 
5.200, 234 es mayor que 200, y 5.200 + 200 = 5.400.
● 23.899 es menor que 24.000; entonces, si se le resta 1.000, el 
resultado es menor que 23.000.
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14. a. 499
b. 499

Problema 15
Este problema plantea una reflexión sobre las 
palabras clave como único medio para darse 

cuenta del cálculo correspondiente. Muchas veces cuando 
nuestros alumnos resuelven problemas buscan palabras que 
les indiquen que cálculos tienen que hacer. Esto no significa 
que los niños entiendan los problemas que resuelven sino 
que buscan una forma de mecanización. Por eso es necesario 
proponerles problemas como este donde esas palabras clave se 
ponen en duda.
Para saber el puntaje perdido por Juan en las dos primeras rondas 
hay que sumar los dos puntajes, y luego restárselos al puntaje 
ganado para saber el final. Juan obtuvo finalmente 480 puntos.

15. 480

Problemas 16 y 17 
En estos problemas pida que decidan que operación 
sirve pero también que expliquen por qué se 

descartan las demás. Dedique luego un momento de discusión 
a la resolución de las dos divisiones explicitando lo que hacen.

16. a. 250 : 12  b. 20 tiras
17. a. 500 : 27  b. 18 días

Problema 18
Registre que la cantidad total de baldosas puede 
calcularse multiplicando la cantidad de filas por la 

de columnas. Si se quiere que un patio tenga 120 baldosas, el 
producto de sus filas por sus columnas tiene que ser 120, entonces 
ambos valores tienen que ser divisores de 120. Podrán armar 
patios que tengan 60 filas y 2 columnas, 40 filas y 3 columnas, 8 
filas y 15 columnas, etc. Hay una sola posibilidad para un patio con 
137 baldosas, porque 137 solo tiene 2 divisores y el único producto 
que da 137 es 137 × 1.

18. a. Por ejemplo: 12 × 10; 60 × 2; 40 × 3.
b. No; solo 137 × 1.

Problemas 19 y 20
Tratan sobre organizaciones rectangulares: si 
un rectángulo está dividido en filas y columnas, la 

cantidad de pequeños rectángulos que lo recubren es el producto 
entre las filas y las columnas.
En el problema 19, la cantidad total de cuadraditos se obtienen 
sumando 24 veces los 24 cuadraditos de una fila, 24 × 24.  
Los demás cálculos propuestos no sirven porque en ellos se suman 
menos filas. Por ejemplo, el cálculo 24 + 24 + 24 + 24 permite 
calcular la cantidad de cuadraditos de 1 cm de lado que cubren un 

● 57.000 + 300 – 400 es menor que 57.000 porque a 57.000 se le 
suma 300 pero después se le resta 400 que es mayor que 300.
● 45.987 + 1.245 es mayor que 45.987 + 1.145 porque 1.245 es 
mayor que 1.145.
● 12.569 –1.354 = 12.500 – 1.300 + 69 – 54 
   12.459 – 1.245 = 12.400 –1.200 + 59 – 45 
Como 12.500 – 1.300 = 12.400 – 1.200 (porque 12.500 es 100 más 
que 12.400 y se le restan 1.300 que son 100 más que 1.200) y 69 – 54 
es mayor que 59 – 45 (porque 69 es 10 más que 59 y 54 es 9 más que 
45) entonces el primer cálculo es mayor que el segundo.

12. Falsas: a y c
13. a. 45.987 + 1.245 b. 12.569 – 1.354 

c. 23.987 + 459

Problema 14 
En este problema también se espera que se usen 
estrategias de cálculo mental. Si es necesario, pida 

que lo resuelvan sin usar algoritmos. Concluya que:
● Si de 500 a 1.000 hay 500, de 501 a 1.000 hay 499.
● Si a 1.500 hay que restarle 500 para llegar a 1.000, entonces hay 
que restarle 499 para llegar a 1.001.
Conviene que este tipo de estrategias estén disponibles en el 
el repertorio de cálculo para que los alumnos no dependan 
exclusivamnete de los algoritmos para resolver y, además, 
generan instancias de reflexión sobre lo realizado.
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rectángulo que tiene 24 cuadraditos en un lado y 4 en el otro.
Este mismo razonamiento permite resolver el problema 20. Es 
interesante discutir con los alumnos cómo resolver este caso:

Si se reacomodan 
los cuadritos queda:

Con este reordenamiento, se puede pensar en un rectángulo de 
5 filas y 3 columnas al que se le agregaron 2 cuadraditos más. 
Por lo tanto la cantidad de cuadraditos es 5 × 3 + 2.

19. 24 × 24.
20. De izquierda a derecha, los dibujos se 

corresponden con las cuentas:
12 + 12 + 12 + 12 5 × 3 + 2
4 × 9 12 + 11 + 10 + 9 + 8

Problemas 21 y 22
Son de organizaciones rectangulares, donde la 
incógnita es la cantidad de filas o de columnas, 

por lo que se pueden resolver dividiendo. Las organizaciones 
rectangulares son otro de los sentidos que es necesario 
considerar respecto de la división.
Organice la puesta en común en torno de la explicación 
de cómo lo hicieron y por qué lo hicieron así. Registre una 
explicación consensuada. Para el problema 21:
● La división entre 2.346 y 36 tiene cociente 65 y resto 6, lo que 
significa que hay 65 filas de 36 baldosas y sobran 6. Para completar 
una fila más se necesitan otras 30 baldosas.
Para el 22: 
● 2.268 : 63 = 36, se pueden armar 36 filas de 63 asientos cada una. 
● 2.268 : 42 = 54, se pueden armar 42 filas de 54 asientos cada una.

21. a. 65 filas  b. 30 baldosas
22. a. 36 filas  b. 54 asientos

Problemas 23 y 24 
Pida que los resuelvan juntos. Es posible que sus 
alumnos usen algún algoritmo para resolver la 

división. Plantee luego un intercambio para que muestren las 
formas de resolución. Si no hubiera aparecido una resolución 
según el sistema de numeración, propóngala usted y asegúrese 
de que quede registrada. Si lo considera necesario, pida que 
relean las conclusiones del problema 18 de la página 10 (cap. 1) 
Por ejemplo:
● Dividir por 10 significa buscar la cantidad de veces que 10 entre en 
un número o la cantidad de dieces que tiene. Por ejemplo, 345 tienen 
34 dieces y sobran 5 unidades: 345 = 34 × 10 + 5, entonces el cociente 
es 34 y el resto 5. Es decir entran 34 caramelos por caja y sobran 5.

● 4.567 contiene 45 cienes, 4.567 = 45 × 100 + 67; entonces el 
cociente y el resto al dividirlo por 100 son 45 y 67 respectivamente. 
Por lo tanto, entran 45 caramelos en cada caja y sobran 67 
caramelos.

23. 34 caramelos por caja. Sobran 5 caramelos.
24. 45 caramelos por caja. Sobran caramelos.

Problemas 25 y 26 
Si estos problemas generan dudas, pida que lean el 
lateral, las conclusiones anteriores y, si es necesario, 

las conclusiones del problema 18 del capítulo 1. En la puesta 
en común, preste atención a las explicaciones y su registro, 
teniendo en cuenta cómo cambian si varía el lugar de la 
incógnita. Por ejemplo,
● Si hay 10 cajas de 1.460 y sobran 8 unidades, el total es de 
 1.460 × 10 + 8 = 14.608.
● Como 78.602 = 786 × 100 + 2, el cociente y el resto de dividir 
78.602 por 100 son 786 y 2, respectivamente.
● El cociente y el resto de dividir por 10 o 100 se “leen” del número.
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25.
3.781 378 1

12.349 1.234 9
5.670 567 0
2.455 245 5

14.608 1.460 8
2.302 230 2

26.
2.587 25 87

78.602 786 2
56.090 560 90
2.455 24 55

345.654 3.456 54

Problema 27
Discuta con la clase cómo obtener un cálculo para 

encontrar la cantidad total de chocolates. Concluya que: En 25 
cajas con 35 alfajores cada una hay 35 × 25 alfajores. Si sobran 20, 
la cantidad total de alfajores es de 35 × 25 + 20.

27. 35 × 25 + 20

Problema 28 
Durante la puesta en común pida que los alumnos 

digan cómo y por qué resolvieron el problema. Se espera que 
reconozcan la división como una herramienta de resolución. En 

la división de 787 por 67, el cociente es 11 y el resto 50, lo que 
significa que se pueden llenar 11 vagones y sobran 50 personas. 
Como todas las personas tienen que viajar, se necesita un 
vagón más. Suponiendo que todos viajan sentados y que 
se llena la menor cantidad posible de vagones, se necesitan 
12. En cualquier otro caso se necesitan más. Es interesante 
analizar por qué en el enunciado del problema pide que sea la 
mínima cantidad de vagones posibles. Sin esa condición, un 
alumno podría decir que el tren tiene 787 vagones (un pasajero 
por vagón) o 394 vagones (2 pasajeros en 393 vagones y un 
pasajero en el último), etcétera.

28. 12 vagones

Problema 29
 Es un problema de reparto, que constituye uno de 
los sentidos de la división. En la puesta en común 

pregunte cómo se dieron cuenta de que se podía resolver 
dividiendo. Registre en el pizarrón y en las carpetas lo siguiente:
● El total de fotos es 12 × 24 = 288, que al dividirlo en 30 da un 
cociente de 9 y un resto de 18. Esto quiere decir que en cada página 
entran 9 fotos, pero sobran 18.
● Manteniendo la cantidad de 9 fotos por página, se necesitan 2 
páginas más para pegar las 18 fotos que sobran.

29. a. 9 estampillas
b. 2 páginas

Problema 30
Para resolver este problema hay que hacer la división 
entre 395 y 37 (cociente 10 y resto 25). Sin embargo, 

la respuesta no esta directamente en ella. El resto hace que 
haya que considerar el contexto para encontrar la respuesta 
como todas las personas tienen que viajar, se necesitan 11 
micros, 10 de los cuales van llenos y uno con 25 pasajeros.

30. 11 micros

Problema 31
Luego de que intenten resolver el problema, haga 
una breve puesta en común para que intercambien 

las formas de resolución. Seguramente surgirán distintas formas 
de organizar un conteo de 500 días a partir de un domingo. 
Algunos dirán que depende del mes y se complicarán con 
la cantidad de días (30, 31 ó 28). La primera idea que debe 
aparecer es que, independientemente del mes, si hoy es 
domingo, cada 7 días vuelve a ser domingo. A partir de allí se 
trata de buscar la cantidad de veces que 7 entra en 500: como 
7 × 70 = 490, entonces 7 × 71 = 497. Luego, 7 entra 71 veces 
en 500 y sobran 3. Por lo tanto, al avanzar 500 días desde un 
domingo, 71 veces llega a un domingo y se pasa 3 días más, 
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llegando a miércoles. El resto de la división, en este caso, indica 
la cantidad de días que se pasa de un domingo.

31. a. Miércoles
b. La división entre 500 y 7. El resto es 3 y 

corresponde al miércoles.

Problema 32 
Pida que resuelvan el problema y luego proponga 
una discusión sobre cuáles son los cálculos que 

dan el mismo resultado, dando razones para la decisión. Hay 3 
cálculos que tienen que encontrar: 24 × 4, 12 × 8 y  
24 × 8 : 2 y las formas de resolverlos apelan a propiedades de 
las operaciones. No es necesario en este momento que los 
alumnos conozcan sus nombres, sino que sean capaces de 
aplicarlas. Si tienen dificultades para explicar, hágase cargo 
usted, con una explicación oral:
● 24 × 4 = 12 × 2 × 4 = 12 × 8, porque 24 = 12 × 2.
● 24 × 8 : 2 = 24 × 4, porque 8 : 2 = 4.

32. 24 × 4 = 12 × 2 x 4 = 12 × 8
24 × 2 x 2 = 24 × 4

Problema 33 
Es posible que los alumnos puedan decidir sobre la 
veracidad de las afirmaciones, pero seguramente 

tendrán dificultades para explicar su decisión. En ese caso, 
tome la iniciativa a partir de lo que ellos hayan producido. Por 
ejemplo:
● 9 × 6 es el doble de 9 × 3 porque en un caso se suman 3 nueves y 
en otro 6, que es el doble.
● 7 × 8 no es la mitad de 7 × 4, sino el doble por sumarse el doble 
de sietes que en 7 × 4.
● 12 × 19 es menor que 12 × 20 porque en 12 × 19 se suma un 12 
menos que en 12 × 20.
● 24 × 100 es mayor que 24 × 99 porque 24 × 100 = 24 × 99 + 24.

33. a. Sí, porque 6 = 2 x 3.
b. No.  c. Sí.  d. No.

Problema 34
En la puesta en común, además de verificar los 
resultados, pregunte cómo hicieron para hallarlos. 

Escriba las conclusiones. Por ejemplo:
● El resultado de 1.200 × 10 es 1.200 dieces, o sea 12.000.
● El cociente de 56.000 : 10 es la cantidad de dieces que hay en 
56.000, es decir 5.600.
Ponga algunos ejemplos de multiplicaciones y divisiones por 100 y 
1.000 y escriba:
● Cuando se multiplica un número por 10, el resultado es el mismo 
número con un cero agregado al final.
● Cuando se divide un número que termina en 0 por 10, el 

resultado es el mismo número pero sacándole el último cero.
Pida que completen las conclusiones para 100 y 1.000.

34. a. 540; 5.400; 54.000 b. 1.200; 12.000; 1.000.000.
c. 5.600; 560; 56.  d. 240; 2.412; 1.234.

e. 456.700; 48; 4.680.000.  f. 35; 4.789.800; 47.898.

Problema 35
Corrija con sus alumnos el problema y escriban entre 
todos la conclusión: 

Si dos multiplicaciones entre números naturales tienen uno de sus 
factores iguales, entonces para saber cuál tiene menor producto 
alcanza con mirar cuál de los otros dos factores es menor. Por 
ejemplo, 34.598 × 16 es menor que 34.598 × 17 porque 16 es menor 
que 17, es decir que en el primer cálculo se suman 16 veces 34.598 y 
en el segundo, 17 veces 34.598.

35. a. 255 × 7   b. 5.342 × 9 c. 34.598 × 17

Problemas 36 y 37 
Dedique la mayor parte de la puesta en común 
para analizar las explicaciones de estos problemas. 

Regístrelas en el pizarrón:
● Como 80 = 20 × 4, entonces 80 × 5 = 20 × 4 × 5.
● Como 10 : 2 = 5, entonces 80 × 5 = 80 × 10 : 2.
● Como 80 = 40 × 2, 80 × 5 = 40 × 2 × 5 y como 2 × 5 = 10, entonces 
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80 × 5 = 40 × 2 × 5 = 40 × 10.
Para el problema 37, escriba:
● 12 × 50 = 12 × 5 × 10 = 60 × 10 = 600.

36. 80 × 5 = 20 × 4 × 5
80 × 5 = 40 x 2 x 5 = 40 × 10

37. 12 × 50 = 12 × 5 × 10 = 60 × 10 = 600

Problema 38 
Proponga una elaboración colectiva sobre las 
explicaciones de cada uno de los cálculos, que 

deben expresarse de forma similar al problema 37 y no como 
algoritmos que no dan razones. Por ejemplo, no se puede 
aceptar una explicación como “120 × 20 = 2.400 porque se 
hace 12 × 2 y después se le agregan los ceros”. Este tipo de 
explicaciones no justifican lo que se hace sino que solamente 
dan cuenta de un procedimiento que se aprendió pero que 
parece mágico, porque no se sabe de dónde sale. Se esperan 
explicaciones como:
● 120 × 20 = 12 × 10 × 2 × 10 = 12 × 2 × 10 × 10 = 24 × 100 = 2.400 
(porque son 24 cienes).
● 12.000 × 20 = 12 × 1.000 × 2 × 10 = 12 × 2 × 1.000 × 10 = 
  24 × 10.000 = 240.000 (porque son 24 billetes de 10.000).

38. a. 240 b. 450  c. 480
d. 820  e. 960  f. 1.800

g. 2.400  h. 24.000 i. 24.000

Problema 39 
Asegúrese de que comprendan que no pueden hacer 
los cálculos y que tienen que usar 24 × 5 = 120. Haga 

una breve puesta en común luego de la resolución del primer 
cálculo para asegurarse de que todos entiendan qué se espera:
● El resultado de 12 × 5 es la mitad del de 24 × 5 porque 12 es la 
mitad de 24 y el otro factor no cambió. También podría afirmarse 
que: 12 × 5 = 24 : 2 × 5 = 24 × 5 : 2 = 120 : 2 = 60.
Cuando los alumnos terminen, haga otra puesta en común 
enfocándose en las explicaciones. 
● 20 × 5 = 24 × 5 – 4 × 5 = 120 – 20 = 100, por lo tanto no da 116;
● 120 : 24 = 5 y 120 : 5 = 24 porque 120 = 24 × 5;
● 48 × 5 = 24 × 2 × 5 = 24 × 5 × 2 = 120 × 2 = 240;
● 25 × 5 = 24 × 5 + 5 = 120 + 5 = 125, porque 25 × 5 son 25 veces el 
5 y 24 × 5 son 24 veces el 5 al que luego se le agrega una vez más, 
por lo tanto no da 121;
● 24 × 6 = 24 × 5 + 24 = 120 + 24 = 144, que no es lo mismo que 
 24 × 5 + 1 = 120 + 1 = 121;
● 24 × 5 + 24 son 5 veces el 24 al que se le agrega una vez más; por 
eso es lo mismo que 6 veces el 24, o sea, 24 × 6. 

39. 12 × 5 = 60; 120 : 4 = 5; 120 : 5 = 24; 48 × 5 = 240; 
24 × 6 = 24 × 5 + 24.

Problema 40 
Es probable que los chicos intenten enumerar las 
posibilidades o hacer un diagrama de árbol, pero 

la cantidad de soluciones hace que sea fácil equivocarse. Sin 
embargo, el diagrama puede servir como punto de apoyo para 
buscar un cálculo que permita encontrar la cantidad posible 
de combinaciones: 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100.000, porque 
cada ruedita tiene 10 números posibles. En el caso b., cambia 
la cantidad de valores posibles para cada número que forma la 
combinación y la cantidad de rueditas; resultando 5 × 5 × 5 × 5 
= 625 posibilidades.

40. a. 100.000 combinaciones
b. 625 combinaciones

Problema 41
Este problema puede resultar difícil por las 
condiciones que tiene que cumplir. Hay que tener en 

cuenta que el partido del equipo 1 contra el 2 es el mismo que 
el del equipo 2 contra el 1; entonces hay que contarlo una sola 
vez. Realice en el pizarrón este diagrama:
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Equipo 2 Equipo 4

Equipo 3 Equipo 3 Equipo 5

Equipo 1 Equipo 4 Equipo 6

Equipo 5

Equipo 6 Equipo 4 Equipo 5

Equipo 6

Equipo 3

Equipo 2 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6

Equipo 5

Equipo 6

El total de partidos es 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15. 
Otra forma consiste en armar todas las combinaciones de 2 
equipos, que es 6 × 5 (porque hay 6 posibilidades para el primer 
equipo y 5 para el segundo, ya que los equipos no juegan 
contra sí mismos), y hallar la mitad para no contar 2 veces cada 
partido, 6 × 5 : 2 = 15.

41. 15 partidos

Problemas 42, 43 y 44
Los problemas 42, 43 y 44 plantean situaciones 
similares, consistentes en ordenar 4 elementos sin 

repetirlos. Registre una explicación de por qué estos problemas 
pueden resolverse multiplicando, por ejemplo en el problema 42.
Para ordenar los casos puede armarse un diagrama de árbol como 
el siguiente: 3 4

2 4

1 3

4

Si estuviera elegida la primera cifra, hay tres posibilidades para la 
segunda (todos los números menos el ya elegido), dos para la tercera 
y una para la cuarta. Es decir hay 4 × 3 × 2 × 1 = 24 números diferentes 
que pueden armarse con las cifras 1, 2, 3 y 4 sin repetirlas.
En el problema 43 destaque que si bien las cifras son 6, 7, 8 y 
9, son 4 posibilidades para cada lugar. Por eso la cuenta que 
permite calcular cuantos números distintos se pueden armar es 
4 × 3 × 2 × 1.
Si el grupo de alumnos lo permite, pregunte cuántos números 
podrían armar si se pudieran repetir las cifras.
En el problema 44 tenga en cuenta que por más que no esté 
dicho en el texto, como las fotos se las sacan los chicos, no 
pueden repetirse. Por eso el problema es similar a los anteriores 

y hay 4 × 3 × 2 × 1 = 24 formas de sacar la foto.

42. a. 24 números b. 4 × 3 × 2 × 1
43. a. 4 × 3 × 2 × 1 b. 4 × 4 × 4 × 4 = 256

44. 4 × 3 × 2 × 1 = 24

Problema 45
Es posible que los alumnos se den cuenta de que 
pueden resolver este problema con una división, 

pero no es simple hallar la solución. La división 870 : 35 tiene 
cociente 24 y resto 30, lo que significa que se arman 24 cajas de 
35 huevos y sobran 30. Si se agregan 5 huevos más, se puede 
armar una caja más. Así habrá 25 cajas. Pero también pueden 
agregarse 5 + 35 = 40 y armar así 26 cajas o 40 + 35 = 75, y 
armar 27 etc. Hay infinitas posibilidades. Es decir, este caso 
se muestra que no es necesario que los problemas admitan 
una única solución. Si el problema hubiera pedido agregar la 
mínima cantidad de huevos, la solución hubiese sido única.

45. 5 huevos

Problemas 46 y 47  
Pueden resolverse con divisiones, pero es necesario 
analizar el resto para decidir cuál es la solución. Luego 

de que los alumnos piensen en forma individual, pídales que se 
agrupen. Al finalizar, proponga una discusión colectiva y registre:
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      247      8
        07      30

La división indica que lee 8 páginas durante 30 días y sobran 7 
páginas, para las que necesita un día más. Entonces, tarda 31 días.

      274      25
        24      10

Pablo hace 10 viajes transportando 25 bolsas en cada uno, pero 
quedan 24 bolsas para transportar. Entonces tiene que hacer 11 viajes.

46. 31 días.
47. 11 viajes.

Problema 48
Es similar a los problemas 45 y 46. Por eso, haga 
una puesta en común solo si lo considera necesario. 

Observe que tiene una única solución porque pide que el micro 
haga la menor cantidad de viajes posibles. Como 712 : 42 tiene 
cociente 16 y resto 40, Lisandro tiene que hacer 17 viajes como 
mínimo para que viajen todos los pasajeros.

48. 17 viajes

Problema 49 
Pida que resuelvan el primer caso y plantee un 
primer intercambio para discutir qué hay que hacer: 

estimar entre qué potencias de 10 se encuentra el cociente, 
que equivale a saber la cantidad de dígitos que tendrá. Una vez 
que hayan llegado a un resultado, pregunte cómo hicieron para 
saber entre qué valores se encuentra el cociente. Registre las 
respuestas agregando el dato sobre la cantidad de dígitos:
● Como 1.235 está entre 5 × 100 = 500 y 5 × 1.000 = 5.000, 
entonces en cada caja hay más de 100 y menos de 1.000 tornillos, 
o sea una cantidad de 3 cifras debido a que así son todos los 
números entre 100 y 1.000.
● Como 1.000 × 20 = 20.000, 10.000 × 20 = 200.000 y 34.520 está entre 
20.000 y 200.000, en cada caja habrá entre 1.000 y 10.000 tornillos.
Del mismo modo se pueden contestar los otros casos.

49. a. Entre 100 y 1.000. b. Entre 1.000 y 10.000.
c. Entre 1.000 y 10.000. d. Entre 10 y 100.

Problemas 50 y 51 
Plantean una reflexión sobre técnicas de 
cálculo mental que los alumnos deben explicar 

matemáticamente. Pida que resuelvan el problema 50 y luego 
registre las explicaciones en el pizarrón. Por ejemplo:
● 4 × 19 puede pensarse como la suma de 19 veces el número 4, 
para lo que se puede:
 • sumar 20 veces y restar una vez el 4:  4 × 19 = 4 × 20 – 4 × 1;
 • sumar 10 veces el 4 y luego 9 veces más: 4 × 19 = 4 × 10 + 4 × 9.
● Los demás cálculos no son correctos porque no se suma la 
cantidad de cuatros necesaria.
Pida que resuelvan el problema 51 y, en la puesta en común, 
escriba formas de hallar los resultados de los cálculos:
● 5 × 39 = 5 × 40 – 5 × 1 = 200 – 5 = 195;
● 5 × 39 = 39 × 5 = 39 × 10 : 2 = 390 : 2 = 195;
● 4 × 99 = 4 × 100 – 4 × 1 = 400 – 4 = 396;
● 5 × 59 = 5 × 60 – 5 × 1 = 300 – 5 = 295.
Luego, para generalizar, pregunte cómo harían para calcular 3 × 
199. Registre en los cuadernos una conclusión.

50. 4 × 10 + 4 × 9; 4 × 20 – 4 × 1.
51. 195; 396; 295.

Problema 52  
Luego de discutir entre todos sobre la validez del 

procedimiento de Lazlo, registre la conclusión: 15 × 100 es la 
suma de 100 veces el número 15. Si se le resta una vez 15 se obtiene 
la suma de 99 veces 15, o sea 15 × 99.
Observe que para que este tipo de procedimientos de cálculo 
mental esté disponible en el repertorio de cálculos de los chicos, 
es necesario que las multiplicaciones por la unidad seguida de 
ceros sean recursos analizados e internalizados anteriormente. 

52. Sí
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Problemas 53 y 54 
Pida que resuelvan el problema 53 y que lo expliquen 

sin hacer las cuentas. Entre las conclusiones que deben quedar 
registradas deben estar:
● 15.000 : 1.000 es 15 porque hay 15 miles en 15.000.  
● Para calcular 15.000 : 100 : 10, hay que hacer primero 15.000 : 
100, que es 150 porque hay 150 cienes en 15.000 y luego 150 : 10 
= 15. Encontrar la cantidad de cienes que tiene un número y luego 
la cantidad de dieces que tiene el resultado anterior es lo mismo 
que encontrar la cantidad de miles que tiene el número original. 
Entonces, dividir un número por 100 y después por 10 es lo mismo 
que dividirlo por 100 × 10 = 1.000.
Pida que resuelvan el problema 54. A partir de lo anterior, dos formas 
de resolver 642 : 5 son, por ejemplo: 642 : 10 × 2 y 642 : 20 × 4.

53. Sí
54. 640 : 10 × 2; 320 × 2 : 5.

Problema 55  
Este tipo de actividades permiten analizar los 
algoritmos. En el momento de intercambio registre de 

dónde proviene cada uno de los cálculos parciales del producto:  
20 = 4 × 5, 120 = 4 × 30, 100 = 20 × 5, 600 = 20 × 30 y  
840 = 20 + 120 + 100 + 600. Aclare que esta es una forma de hacer 
el cálculo, pero no la única. Proponga otras cuentas de multiplicar 
para resolver de esta manera.

55. 35 = 30 + 5 y 24 = 20 + 4;
35 × 4 = 20, 30 × 4 = 120, 5 × 20 = 100, 30 × 20 = 600

Problema 56 
En la puesta en común registre:

● Como 12 = 2 × 2 × 3, entonces 325 × 12 = 325 × 2 × 2 × 3. Si se 
resuelven las multiplicaciones de izquierda a derecha, 325 × 2 es 
el doble de 325, 650; 325 × 12 = 650 × 2 × 3; 650 × 2 es el doble 
de 650, 1.300, entonces 325 × 12 = 650 × 2 × 3 = 1.300 × 3. Como 
1.300 × 3 es el triple de 1.300, entonces 325 × 12 = 3.900.

56. Sí

Problema 57 
Solicite que resuelvan el problema. Si tienen 
dificultades, proponga una discusión para recordar 

qué significan el cociente y el resto. En este caso, el cociente, 10, 
es la cantidad de veces que 12 entra en el número y el resto, 11, 
es la cantidad de unidades que se pasa de ese múltiplo de 12 
(que tiene que ser menor que 12).
Por lo tanto están buscando un número en el cual 12 entra 10 
veces y que se pasa 11 de 12 × 10. Al finalizar, registre: Si un 
número tiene 10 doces y 11 unidades, debe ser 10 × 12 + 11 = 131. 
No hay ningún otro número que cumpla con esta condición.
En la parte b. no es posible que un número tenga resto 10 al 

dividirlo por 9, porque el resto siempre es menor que el divisor; 
entonces el problema no tiene solución. 

57. a. Hay uno solo, 131.
b. No es posible.

Problema 58
Este problema retoma lo analizado en el 49, por 
lo que puede remitir a él a aquellos alumnos que 

manifiesten dificultades. Por otro lado, importa que reconozcan 
que para responder no es necesario resolver la cuenta. Esto les 
dará un modo de validación para las divisiones futuras. Si saben 
antes de comenzar que el cociente de una división tendrá por 
ejemplo, 3 cifras, y el resultado les dio 23, seguro que está mal 
resuelta. Centre la puesta en común en analizar cómo hicieron 
para darse cuenta y registre las explicaciones, por ejemplo:
● 2.456 está entre 12 × 100 = 1.200 y 12 × 1.000 = 12.000, entonces 
el cociente está entre 100 y 1.000, por lo que tiene 3 cifras.

58. 3 cifras; 4 cifras; 4 cifras.

Problema 59 
Este es un problema complejo. Por eso la resolución 

tiene que quedar por su cuenta, aunque interactuando con los 
alumnos. Deje registrada una explicación, como:
Si 1.120 : 7 = 160, entonces hay 160 sietes en 1.120 y 7 × 160 = 
1.120. Además, 160 : 5 = 32, es decir que hay 32 cincos en 160 y  
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5 × 32 = 160. Entonces, como 7 × 160 = 1.120 y 5 × 32 = 160, resulta 
que 7 × 5 × 32 = 1.120, que es lo mismo que 35 × 32 = 1.120. La 
última igualdad puede leerse como que el número 35 entra 32 
veces en 1.120, o sea que el cociente de 1.120 : 35 es 32.

59. Sí

Problema 60
En la puesta en común pregunte cómo hicieron para 
encontrar la cantidad de fichas que pueden colocar 

por fila y por columna. Anote una respuesta acordada en el 
pizarrón: La cantidad total de fichas se obtiene multiplicando las 
filas por las columnas. Si se conoce uno de los valores, el otro se 
obtiene dividiendo 480 por él. Para resolver el problema hay que 
encontrar entonces las multiplicaciones que den 480. La cantidad 
de divisores de 480 hace que no sea fácil ser exhaustivo, entonces es 
importante escribirlos todos: 4 × 120, 8 × 60, 16 × 30, 32 × 15, 96 × 5, 
160 × 3, 6 × 80, 12 × 40, 24 × 20, 48 × 10, 2 × 240 y 1 × 480. Observe 
además que para cada multiplicación hay dos rectángulos 
posibles, por ejemplo: 4 fichas por fila y 120 por columna o 120 
por fila y 4 por columna.

60. Hay 12 rectángulos: 1 × 480, 2 × 240, 3 × 160, 
4 × 120, 5 × 96, 6 × 80, 8 × 60, 10 × 48, 12 × 40,  

15 × 32,  16 × 30 y 20 × 24.

Problema 61 
Es una aplicación del anterior. Si lo considera 
necesario, haga una puesta en común para corregir 

los resultados:
● Para saber la distancia entre dos obstáculos hay que resolver 
100 : 20 = 5. Los obstáculos se encuentran a 5 m el uno del otro.
● Si hubiera 25 obstáculos estarían a 100 : 25 = 4 m uno del otro.

61. a. A 5 metros.
b. A 4 metros.

Problema 62 
Puede resolverse restando, pero este método 
no es económico. Retome la idea de que restar 

5 hasta llegar al último número mayor que 0 es lo mismo 
que buscar la cantidad de cincos que hay en 2.456, que es el 
cociente de 2.456 : 5. Como el cociente y el resto son 491 y 1, 
respectivamente: 2.456 = 491 × 5 + 1 y 2.456 – 491 × 5 = 1. 
Luego, si se restan 491 cincos a 2.456, se llega al número 1, el 
resto de la división.

62. Llega al 1.

Problemas 63, 64 y 65
Pida que lean individualmente el problema 63 y que 

elaboren una posible respuesta. Luego plantee un análisis a su 
cargo pero en interacción con los alumnos.
Pregunte que relación hay entre este problema y el anterior 
en el que a un número se le resta otro hasta llegar al último 
número mayor que 0. Observe que este tipo de problemas 
puede resolverse dividiendo. El cociente indica la cantidad 
de veces que se puede restar el número y el resto es el último 
número al que se llega. Como en este caso se quiere llegar justo 
a 0, el número tiene que ser múltiplo de 6. Además, como tiene 
que estar entre 50 y 99, las posibilidades son: 54, 60, 66, 72, 78, 
84, 90 ó 96.
Solicite que analicen el problema 64 y en la instancia colectiva 
registre las conclusiones:
● Los números que tienen resto 0 al ser divididos por 6 son 
múltiplos de 6.
● Para obtener un múltiplo de 6 hay que multiplicar a 6 por un 
número entero. Por ejemplo, 6 × 65. Lo mismo ocurre con 3 y 4.
Pida que lean el problema 65 y luego de un debate registre:
● Como 7 × 12 = 84 entonces 84 es múltiplo de 7 y 7 entra 12 veces 
en 84. Dado que es una cantidad exacta de veces, el resto de la 
división entre 84 y 7 es 0.

63. Conviene elegir los múltiplos de 6.
64. a. Hay infinitos números.

b. Hay infinitos números. c. Hay infinitos números. 65. Sí
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Problema 66  
Recuerde que usen el cálculo dado para hallar cada 
uno de los pedidos. Registre la explicación de cada 

cálculo. Por ejemplo:
● 30 × 63 = 15 × 2 × 7 × 9 = 15 × 7 × 2 × 9 = 105 × 2 × 9 = 210 × 9 = 
210 × 10 – 210 = 2.100 – 210 = 2.100 – 200 – 10 = 1.900 – 10 = 1.890
● Como 105 = 15 × 7 =  5 × 3 × 7 = 5 × 21. Luego, 105 : 21 = 5.

66. a. 15 × 7 × 2 = 210 b. 15
c. 15 × 7 × 3= 315 d. 7

e. 15 × 7 × 10 = 1.050  f. 105 : 7 : 3 = 5
g. 15 × 7 × 2 × 9 = 1.890  h. 1.050 : 15 = 70

Problema 67
Luego de que resuelvan, haga una pequeña puesta 
en común para compartir resultados. Aclare que los 

números 37, 29 y 13 tienen una sola forma de escribirse como 
un producto, donde uno de los factores es 1 y el otro el mismo 
número. Estos números se llaman primos.

67. a. i. 2 × 2 × 3 × 3 ii. 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 2
iii. 37 × 1  iv. 3 × 2 × 2 × 2 × 5

v. 3 × 2 × 2 × 2 × 23  vi. 131 × 1
vii. 2 × 3 × 3 × 3 × 3  viii. 29 × 1
ix. 3 × 2 × 7   x. 13 × 1
b. 13, 29, 37 y 131

Problema 68 
Luego de la puesta en común asegúrese de dejar 
registradas las conclusiones, por ejemplo:

● Si no sobran caramelos al repartirlos en 8 y en 6 partes iguales, la 
cantidad de caramelos es un múltiplo de 6 y de 8.
Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30,…
Múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40,…
El primer número que es múltiplo de 6 y de 8 es el 24. Esa es la 
menor cantidad de caramelos que se necesitan para cumplir las 
consignas del problema.
Defina el mínimo común múltiplo entre dos números naturales 
como el número más chico que es múltiplo de los dos.

68. 24 caramelos

Problema 69
Este problema utiliza lo que se analizó en el 68 
pero no pide el mínimo número posible. Las ideas 

centrales que deben registrarse son:
● Los múltiplos comunes a 5 y a 7 son los múltiplos de 35, por lo 
que solo hay 2 entre 0 y 100 , 35 y 70.
● Como 350 = 35 × 10, 700 = 35 × 20, 350 y 700 son múltiplos de 35 
y por lo tanto son múltiplos de 5 y de 7.
● Hay infinitos múltiplos comunes a 5 y 7.

69. 35 y 70

Problema 70
Pida que resuelvan el problema y escuche todo lo 
que pensaron. Es probable que empiecen probando 

con cada uno de los números. Por ejemplo, “el primer número de 
2 cifras es 10, si resto de a 8 llego a 2, si resto de a 9 no llego al cero, 
no sirve. Pruebo con el 11”, etc. Así hasta encontrar la respuesta. 
Si este es el caso, pida que relean las conclusiones de los 
problemas 62 y 63. Registre luego que:
● el número que se busca es de 2 cifras, tiene resto 2 al ser dividido 
por 8 (es 2 unidades mayor que un múltiplo de 8) y es múltiplo de 9. 
Los que verifican la primera condición son 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 
66, 74, 82, 90 y 98. De ellos, los que cumplen la segunda condición 
son 18 y 90.
● Los números de 3 cifras que son múltiplos de 9 y tienen resto 2 al 
dividirlos por 8 son: 162, 234, 306, 378, 450, 522, 594, 666, 738, 810, 
882 y 954.

70. a. 18 o 90.
b. 162

Problema 71
Retoma lo realizado en los anteriores por lo que 
puede quedar de tarea. 

En la puesta en común analice que el número buscado tiene 
que ser múltiplo de 5 y de 12 y como 5 y 12 no tienen factores 
en común, entonces el primer lugar donde se encuentran es 
12 × 5 = 60 y a partir de allí se encontrarán en todos los 
múltiplos de 60. Por ejemplo: 120, 180, 240 etcétera.

71. a. 120
b. No

Problema 72
Haga un breve intercambio y registre: los múltiplos 
comunes a 3 y 5 son múltiplos de 15; el único que es 

mayor que 30 y menor que 50 es 45.

72. 75 caramelos

Problemas  73 y 74
Para el problema 73 tenga presente que:
● 60 y 48 tienen que ser múltiplos de la cantidad de 

elementos que se ponen en las bolsas.
● El número que se busca es un divisor de 60 y de 48.
● Como 60 = 2 × 2 × 3 × 5 y 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3, hay varios 
divisores comunes a ellos: 1, 2, 3, 4, 6 y 12.
● Si la consigna hubiera sido colocar la mayor cantidad de 
chupetines y caramelos posibles, la respuesta hubiera sido 12.
Defina el máximo común divisor entre dos números naturales 
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como el número más grande que es divisor de los dos.
Pida que resuelvan el problema 74, que permite reinvertir lo 
analizado en el anterior

73. 12 caramelos y 12 chupetines.
74. a. Después de 1.200 kilómetros. b. 4 veces.

Problema 75
Se aplica lo analizado respecto de los múltiplos y 

divisores comunes, con el agregado de encontrar el mínimo 
entre los múltiplos comunes y el mayor entre los divisores 
comunes. Para que un número sea múltiplo de otro, tiene que 
tener los factores del otro y, eventualmente, más. 
Como 24 = 2 × 2 × 2 × 3 y 36 = 2 × 2 × 3 × 3, en este caso, para 
que el número buscado sea múltiplo de ambos números tiene 
que tener como factores, como mínimo 3 veces el 2 y 2 veces el 
tres por lo tanto será 2 × 2 × 2 × 3 × 3 = 72.
La descomposición en factores permite además analizar que el 
máximo de los divisores comunes es 2 × 2 × 3 = 12.

75. Múltiplo común menor: 73. 
Divisor común mayor: 12.

Problema 76
Hay que buscar un múltiplo de 3, 5 y 15. Observe 
que si el número es múltiplo de 15 cumplirá los 

requerimientos anteriores. Por lo tanto los múltiplos de 15 
mayores que 50 son 60, 75, 90,…

76. 60, 75, 90,…

Uso de la calculadora en el aula 

En estos problemas, en los que la calculadora es una 
herramienta para anticipar y deducir propiedades y 
regularidades, recuerde a sus alumnos que escriban 
previamente los cálculos que harán, porque si no lo hacen 
perderán la oportunidad de analizar lo sucedido y los debates 
que se pueden realizar.

Problemas 1 y 2  
Pida que resuelvan los dos problemas. Al finalizar 
haga una puesta en común donde cuenten qué 

cálculo pensaron para cada paso y cómo se dieron cuenta 
de que era posible usarlo. Escriba más de una posibilidad 
en el pizarrón; procure que haya una con multiplicaciones y 
divisiones y otra con sumas y restas. 

1. × 5; × 10; : 2; × 10; + 3.000; × 100; : 20; : 25.000.
2. × 10; – 200; × 10; : 20; : 60.

Problema 3
Aclare que no pueden hacer la división. Para hacer 

una división sin dividir, tendrán que apelar a uno de sus 
sentidos: una forma de hallar el cociente es la cantidad de 
veces que 12 entra en 1.245. Puede hacerse restando de a un 
12 o restando varios juntos, pero en todos los casos tienen que 
guardar un registro de la cantidad que restaron. Por ejemplo: 
100 veces 12 es 1.200 y al restarlo queda 1.245 – 1.200 = 45. 
3 veces 12 es 36 y 45 – 36 = 9, donde no hay más doces. El 
cociente es 100 + 3 = 103 y el resto 9 (lo que queda después de 
restarle todos los doces posibles).

3. 12 × 100 = 1.200
1.245 – 1.200 = 45

54 – 12 – 12 – 12 = 9
Cociente: 103; resto 9.

Problema 4 
Pida que resuelvan la división con calculadora, que 
da 183,12 y es la cantidad de veces que 25 entra en 

4.578. Como no llega a contener 184 veces el 25, el cociente es 
183. Para encontrar el resto hay que hacer la diferencia entre 
4.578 y 183 veces 25: 4.578 – 183 × 25 = 4.578 – 4575 = 3.
Registre en las carpetas el procedimiento anterior.

4. 4.578 : 25 = 183,12
183 × 25 = 4.575

4.578 – 4.575 = 3
El resto es 3.

Problema 5 
Si los alumnos tienen dificultades remítalos a los 
problemas 62 a 64. Como conclusión, registre que: 

si se resta 5 todas las veces posibles a un número y se quiere 
llegar a 0, el número tiene que ser múltiplo de 5. Si se restara 4 
o 6 en lugar de 5, el número tendría que ser múltiplo de 4 o 6, 
respectivamente.

5. a. Múltiplos de 5 b. Múltiplos de 4
c. Múltiplos de 6

Problema 6  
Pida que resuelvan el problema y luego pregunte por 
qué a veces restaron si todos los problemas eran de 

suma. Registre la conclusión: en una suma intervienen 3 números: los 
dos que se suman y el resultado. Si no se conoce uno de los números 
que se sumó y se conocen el otro y el resultado, para encontrarlo se 
puede restar el sumando conocido al resultado. Por ejemplo, si  
125 + …… = 3.777, entonces el número buscado es 3.777 – 125 = 3.652.
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6. 
Número sumado a se obtiene

125 3.652 3.777
2.471 2.345 4.816
5.457 1.239 6.696
3.789 1.412 5.201
4.175 2.341 6.156

Problema 7 
Una vez que hayan ensayado respuestas, pregunte 
qué sucede al apretar sucesivamente la tecla del 

igual. Registre que cada vez que se aprieta la tecla =   se suma 
300, que es lo mismo que obtener múltiplos de 300. La cantidad 
de veces que se aprieta la tecla es el número que multiplica a 300 
para obtener el múltiplo. No se puede obtener 2.600 porque no es 
un múltiplo de 300 y para obtener 3.900 hay que apretar 13 veces 
la tecla =  .

7. a. Sumó 300
b. Para obtener 1.200, 4 veces. Para obtener 2.400, 8 veces.

c. No d. 13

Problema 8
En la puesta en común observe que hay muchas 
formas de hacer exactamente dos cálculos para 

obtener 200.000 a partir de 212.803. Por ejemplo: 
212.803 – 12.000 – 803 o 212.803 – 10.000 – 2.803, etcétera. 
Pero hay una única manera de obtenerlos haciendo un solo 
cálculo: 212.803 – 12.803.

8. a. Por ejemplo, 212.803 – 12.000 – 803.
b. Sí. 212.803 – 12.803.

Problema 9
Después de que hayan ensayado respuestas, 
pregunte qué sucede al apretar sucesivamente la 

tecla del igual. Registre que cada vez que se aprieta la tecla =   
se multiplica por 5. 3.125 se obtiene apretando 4 veces =   78.125 
apretando 6 veces y nunca se obtiene 2.130.

9. a. Multiplica por 5 b. 5 veces
c. No   d. 7 veces

Problema 10
Se refiere a la relación entre la multiplicación y 
la división. En una multiplicación intervienen 3 

números: los dos que se multiplican y el resultado. Si no se 
conoce uno de los factores y se conocen el otro y el resultado, 
para encontrarlo se puede dividir el resultado por el factor 
conocido. Por ejemplo, si ……× 36 = 6.516, entonces el número 
buscado es 6.516 : 36 = 181.

10.
Número multiplicado por se obtiene

12 143 1.716
42 25 1.050
43 112 4.816
54 124 6.696
37 412 22.248

181 36 6.516

Actividades de integración

1. a. La heladera o la TV con pantalla gigante.
b. Cualquier artículo menos la TV con pantalla gigante.
c. $4.027
2. 6 partidos
3. a. 1.152 b. 2.880  c. 2.800
d. 58.560 e. 115.200 f. 624
g. 48  h. 12  i. 96
j. 48  k. 24  l. 32
4. 6 × 5 × 5 + 6 × 3 × 4 = 162 ventanas.
5. Cálculo 1: diferencia entre planes A y C. Cálculo 2: Diferencia 
entre planes A y B. Cálculo 3: diferencia mensual entre planes A y B.
6. a. 1 × 60; 2 × 30; 3 × 20; 4 × 15; 5 × 12; 6 × 10.
7. a. 12 viajes  7. b. 12 viajes; 13 viajes.
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8. a.  

¿Cuánto hay que 
sumarle a para obtener Respuesta

499 1.000? 501
299 2.000? 1.701
351 1.000? 649
999 5.000? 4.001

b. 

¿Cuánto hay que 
restarle a para obtener Respuesta

1.000 499? 501
3.000 2.001? 999
2.500 1.001? 1.499
5.000 4.099? 901

c.
¿Por cuánto hay 
que multiplicar a para obtener Respuesta

50 500? 10
50 250? 5
50 1.000? 20
50 1.100? 22
50 1.750? 35

d.
¿Por cuánto hay 

que dividir a para obtener Respuesta

600 60? 10
600 300? 2
600 20? 30
600 30? 20
600 15? 40

9. $14.400
10. Verdaderas b y d.
11. Múltiplos de 24: 48, 72,…
12. 17, 27, 37, 47,…
13. a. Se necesitan 51 habitaciones repartidas en los 8 hoteles. 
b. Hay muchas posibilidades.
14. a. 24 filas b. 20 baldosas
15. Falsas: b, d y e
16. 15 vagones
17. a. 120 números b. 625
18. a. 24 b. 64
19. 1.325 + 675 = 1.300 + 25 + 675 = 1.300 + 700
1.400 + 600 = 1.325 + 75 + 600 = 1.325 + 675 
325 + 1.675 = 325 + 1.000 + 675 = 1.325 + 675
20. Sobran 37 litros.
21. 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120
22. a. 365 : 7 b. 366 : 7
23. 2.350 × 200; 2.350 × 2 × 100; 4.700 × 100.
24. a. No, está mal. 234 × 10 = 2.340; no 234.
b. Sí
c. No, está mal. 74 × 5 + 2 no da 3.522.
25. a. 1.053 baldosas
b. 44 cajas
26. a. 30 × 24 = 15 × 24 × 2 = 720
b. 45 × 24 = 15 × 24 × 3 = 360 × 3 = 1.080
c. 150 × 6 = 15 × 10 × 6 = 10 × 15 × 24 : 4 = 10 × 360 : 4 = 
= 10 × 90 = 900
d. 1.500 × 12 = 15 × 100 × 24 : 2 = 360 × 100 : 2 = 3.600 : 2 = 
= 1.800
e. 150 × 240 = 15 × 24 × 10 × 10 = 36.000
f. 15 × 25 = 15 × 24 + 15 = 360 + 15 = 375
g. 360 : 15 = 24  
h. 360 :24 = 15
i. 360 : 12 = (360 : 24) × 2 = 15 × 2 = 30
j. 3.600 : 240 = 360 : 24 = 15
k. 150 × 2 × 120 = 15 × 10 × 24 × 10 = 36.000
l. 360 : 24 × 6 = 15 × 6 = 90
27. a. 120 km b. En 4 lugares.
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Capítulo 3
Figuras circulares y triángulos 

Objetivo:
Que los alumnos:
● copien y construyan figuras utilizando regla, escuadra, 
transportador y compás;
● analicen las características y propiedades de círculos, 
circunferencias y triángulos.

NAP:
El reconocimiento de figuras y la producción y el análisis de 
construcciones, considerando las propiedades involucradas en 
situaciones problemáticas. 

Problema 1
Pida que resuelvan el problema y que no borren los 

intentos por más que sean erróneos. En caso de dificultades, 
sugiera que lean el lateral. En la puesta en común pregunte 
si pudieron copiar correctamente la figura. Para los intentos 
fallidos, pregunte en qué se confundieron y pida que, entre 
todos, escriban una lista con los pasos necesarios para poder 
copiar estas figuras.
Preste atención a la claridad de las afirmaciones y señale la 
necesidad de nombrar algunos de los puntos para poder 
comunicar los procedimientos.

1. a.  Copiado.
b. Producción personal.

Problema 2 
En el trabajo colectivo, pregunte cómo hicieron para 

copiar la figura y anote los pasos en el pizarrón para que los 
alumnos puedan copiarlos en sus carpetas. Por ejemplo:
primero trazamos un segmento de igual medida que el azul y 
marcamos el punto medio, etc.

2. Copiado.

Problema 3 
Si los alumnos encuentran dificultades, sugiérales 
que lean el lateral. En la puesta en común tenga en 

cuenta las siguientes cuestiones:
● Hay infinitos puntos que están a 2 cm de M. Todos ellos están en 
una circunferencia de centro M y radio 2 cm.
● Hay infinitos puntos que están a menos de 2 cm de M. Todos ellos 
están dentro del círculo de centro M y radio 2 cm.
● Si el segmento AM mide 4 cm, A está a 4 cm de M y entonces 

pertenece a la circunferencia de centro M y radio 4 cm. Hay 
infinitas posibilidades para ubicar al punto A.
● Los puntos que están a 3 cm de A pertenecen a una 
circunferencia de centro A y radio 3 cm. Los puntos P y Q están a 
2 cm de M y 3 cm de A porque pertenecen a ambas circunferencias.

M

P

Q

A2 cm

3 cm

4 cm



      

          

● Los puntos que están a 2 cm de M y 1 cm de A tienen que 
pertenecer a las dos circunferencias siguientes:

M

A

 

       

1 cm
2 cm

4 cm

Como las circunferencias no tienen puntos en común, no hay 
ningún punto que esté a 2 cm de M y 1 cm de A. 

3. a. Marcado.
b. Dibujar la circunferencia con centro M y radio de 2 cm.

c. Marcar 3 puntos dentro del círculo anterior.

GDM5 c3_3ras.indd   28 17/02/2011   08:53:20 a.m.
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d. Marcar un punto A fuera de la circunferencia anterior.
e. Trazar la circunferencia con centro en A y radio de 3 cm. 
Marcar los puntos de intersección entre las circunferencias. Hay 
dos puntos que verifican la condición pedida.
f. No hay puntos que verifiquen esta condición.

Problema 4 
Después de que lo resuelvan plantee un intercambio 

grupal. Pregunte cómo pensaron cada parte del dibujo y 
hágalo en el pizarrón. Concluya que la parte que hay que 
pintar de negro es la parte de la circunferencia con centro en A 
y radio de 3 cm que esté dentro del cuadrado. De azul la parte 
que esté en el círculo con centro en A y radio de 3 cm y dentro 
del cuadrado y de verde lo que no pertenezca al círculo anterior.

4. a.  b. c.

 

A B

D C

A B

D C

A B

D C

 d. e.  
A B

D C

A B

D C

 Problema 5 
Lea el problema con sus alumnos, aclarando lo 

que no se entienda para que puedan copiar la figura en sus 
carpetas. Pregunte por qué es necesario medir el ángulo 
entre los diámetros en el paso 3 y por qué hay que dibujar un 
diámetro cualquiera en el paso 4. Registre que:
● La única manera de diferenciar dos diámetros es por el ángulo 
que forman porque sus medidas son iguales. 
● No importa en qué ubicación se copia un diámetro de una 
circunferencia, porque al rotarla puede quedar en la misma 
posición que otro.

5. Copiado.

Problema 6 
Revise las construcciones realizadas por los niños y 

compárela con la siguiente.

M NO

A

Pida que aclaren cómo hicieron para marcar cada dato. Por 
ejemplo: para trazar una perpendicular a  

___
 MN  uso la escuadra. 

Observe que el dibujo puede quedar ubicado en otro lugar u 
otra posición y de todas maneras es el mismo. 

6. a. Figura igual a la anterior.
b. Producción personal.

Problema 7
Pida a las parejas que comparen sus dibujos y, en 

caso de no coincidir, que intenten encontrar las razones por las 
que esto sucedió. Luego solicite a los grupos que tuvieron que 
corregir su dibujo que expliquen qué pasó. Finalmente, pida a 
algún otro grupo que haga el dibujo correcto en el pizarrón. 

7.

PA C NM B

Problema 8 
Una vez que hayan comprobado que el método de 
Tatiana lleva a construir una recta perpendicular, 

pida que midan el ángulo con transportador. Las rectas 
son efectivamente perpendiculares porque el cuadrilátero 
cuyos vértices son los dos puntos de intersección de las 
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que en el problema 10 para trazar la recta perpendicular a  
___

 AB  
que pasa por A. 
2. Trasladar el segmento  

___
 AC  sobre esa recta.

3. Unir C con B.

Problema 12
Es muy probable que los alumnos intenten hacer los 
dibujos con regla, midiendo las longitudes de los 

lados. Retómelo en la puesta en común aclarando que, aunque 
es una manera correcta de hacer las construcciones, es difícil 
encontrar así el tercer vértice. Lea con ellos el cartel lateral y 
aclare que las longitudes de los lados pueden pensarse como 
las distancias entre los vértices. Por eso puede hacerse el dibujo 
con compás.

12. a. Copiado.
b. Para copiar un triángulo es necesario:

1. Copiar uno de los lados del triángulo.
2. Trazar la circunferencia con centro en uno de los extremos del 
segmento y por radio el segundo lado del triángulo. 
3. Trazar la circunferencia con centro en el otro extremo y por 
radio el tercer segmento del triángulo original. 
4. El punto de intersección de las circunferencias es el 
tercervértice del nuevo triángulo.

circunferencias, A y B, definen un romboide cuyas diagonales 
son perpendiculares. Esta información es para usted.
Pregunte si se hubiera podido hacer lo mismo cambiando los 
radios de las circunferencias. La pregunta b. muestra un caso 
en el que las circunferencias se cortan en un punto, lo cual no 
permite dibujar una recta. Registre que: no cualquier medida 
para los radios permite dibujar una recta perpendicular a otra 
porque se necesita que las circunferencias se corten en 2 puntos. 
Para que eso pase los radios deben ser mayores que la mitad de la 
medida del segmento.

8. a. Tatiana logró dibujar una recta perpendicular a  
___

 AB .
b. Es cierto lo que dice Juan porque las 

circunferencias tienen que intersecarse.

Problema 9 
Es una aplicación directa del anterior. Solo haga una 

puesta en común si lo considera necesario.

9. Trazar una circunferencia con centro en un 
extremo del segmento y radio mayor que la mitad de 

la medida del segmento. Trazar una circunferencia con centro 
en el otro extremo del segmento y radio mayor que la mitad de 
la medida del segmento. Unir los puntos de intersección de las 
circunferencias. 

 Problemas 10 y 11 
Pida que resuelvan el problema 10 y gestione una 

discusión colectiva. El conflicto girará en torno a trazar los 
ángulos rectos usando solo regla y compás. Si es necesario 
pida que lean las conclusiones del problema 8. Es posible que 
los alumnos puedan dibujar la perpendicular, pero no puedan 
lograr que quede en el extremo que necesitan. Finalmente, 
pida que indiquen los pasos que realizaron y que comparen las 
figuras para corroborar que quedaron iguales a la original.

10. 1. Poner nombres a los vértices del cuadrado 
A

C

B

D
2. Copiar el segmento  

___
 AB .

3. Trazar la recta que contiene al segmento  
___

 AB .
4. Sobre la recta trazar el segmento MB que contenga a A y de 
modo que  

___
 MA  =  

___
 AB .

5. Trazar una circunferencia de centro M y radio mayor que  
___

 AM .
6. Trazar una circunferencia con centro B y el mismo radio que la 
anterior. 
7. Trazar la recta que contiene a los puntos de intersección de 
las circunferencias. Esa recta es perpendicular a  

___
 AB  y pasa por A,

8. Trasladar el segmento  
___

 AC  sobre esta recta.
9. Repetir los procedimientos anteriores para trazar la recta 
perpendicular a  

___
 AB  que pasa por B.

10. Sobre esta recta trasladar el segmento  
___

 BD . 
A B

C

11. Unir C con D.
11. 1. Trasladar el segmento  

___
 AB  y hacer la misma construcción 
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Problema 13 
Si los alumnos dicen que no pueden construir la parte 
a. porque falta la medida de un lado, aclare que si no 

dice cuánto mide es porque puede tener cualquier medida.
Para realizar el item a, por ejmplo. se puede trazar un segmento 
AB de 6 cm. Luego considerar uno de los extremos, por ejemplo 
A y trazar la circunferencia con centro en A y radio 4 cm. 
Si se toman distintos puntos sobre esa circunferencia se obtienen 
triángulos diferentes. Entonces, hay infinitos triángulos que se 
pueden construir cuando se dan 2 lados como dato.

A 6 cm

4 cm

                 

Para la parte b., pueden aplicar el procedimiento que está en el 
lateral. Así, se obtiene un solo triángulo.
En cuanto a la parte c., si se dibujan las circunferencias como 
aparece en el lateral, se ve que no tienen ningún punto de 
intersección entre sí. Entonces, no existe un triángulo con 
lados de esas medidas. Indique a sus alumnos que anoten la 
propiedad del lateral y aclare que si bien 7 + 2 es mayor que 
4, hay un caso en el que la suma de 2 lados es menor que el 
tercero (2 + 4 y 7) y que por esa razón no se puede construir. 

13. a Construcción. Infinitos.
b. Construcción. Uno solo.

c. No se puede construir el triángulo porque 4 + 2 < 7.
d. Construcción. Infinitos.
e. Construcción. Uno solo.
f. No se puede construir el triángulo porque 5 + 3 = 8.
g. Construcción. Infinitos.
h. Construcción. Uno solo.
i. No se puede construir el triángulo porque 10 = 5 + 5.

Problema 14
En caso de que se presenten dificultades, pida que 
revisen el problema 13. Anote la conclusión en el 

pizarrón: se pueden construir infinitos triángulos distintos que 
tengan un lado de 8 cm y otro de 5 cm. Para que haya uno solo 
habría que agregar la medida del tercer lado o el ángulo que 
forman los dos dados.

14. a. Sí, porque es posible decidir cuál es la medida  
del tercer lado.

b. Hay que elegir el tercer lado que mida más que 8 + 5 = 13 cm.

Problema 15
Durante la resolución asegúrese de que los alumnos 
ubiquen correctamente el transportador. Para ello pida 

que anticipen qué forma tendrá el triángulo antes de dibujarlo: 
los 2 ángulos dados en las partes a. y b. son agudos, por lo que se 
descartan los triángulos que no tengan esta característica. La parte 
c. de este problema es similar, salvo que uno de los ángulos es 
recto. En cuanto a la parte d., se dan como dato las medidas de dos 
ángulos con los que no se puede construir un triángulo. Pida que 
realicen el dibujo en la carpeta para ver qué ocurre.

90° 120°

En el dibujo, pueden observar que los lados “no cierran”. Concluya 
que es necesario cambiar estos ángulos para lograr que estos 
lados se corten. Si deja fijo el ángulo de 90º, puede verse que solo 
se logrará construir el triángulo si el otro es menor que 90º.

15. a. Construcción.
b. Construcción.

c. Construcción.
d. No es posible porque 90° + 120° > 180°.

Problema 16
Pida que resuelvan el problema y, en la puesta 

en común, retome los casos en los que no se puede hacer la 

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

31

Capítulo 3

GDM5 c3_3ras.indd   31 17/02/2011   08:53:28 a.m.



construcción (b. y e.). Con los datos del ítem b. se obtiene un 
dibujo similar al del problema 15 d. En la parte e., la suma de los 
lados  

___
 BC  y  

___
 CA  es 5 cm, que es menor que la medida del lado AB; 

entonces, no se puede construir.

16. a. Construcción.
b. No se puede porque no puede cerrarse el triángulo.

c. Construcción.
d. Construcción.
e. No puede hacerse porque 2 + 3 = 5.
f. Construcción. Hay infinitos triángulos posibles.

Problema 17
Luego de la resolución, haga una breve puesta en 

común para verificar si las construcciones fueron correctas. 
Observe que en todos los casos, con los datos dados, la 
construcción es única. Es decir, no se pueden construir dos 
triángulos distintos con estos datos.

17. a. Construcción. Uno solo.
b. Construcción. Uno solo.

c. Construcción. Uno solo.

Problema 18 
Sugiera que usen las conclusiones de los problemas 
anteriores para responder este. Sobre esa base, los casos 

en los que se puede construir un único triángulo son: b, c, d y h.
Para los otros casos pregunte si pueden construir muchos o 
ninguno.

18. Los casos que permiten construir un único 
triángulo son b, c, d y h. 

a. Hay dos triángulos posibles dependiendo de los lados y 
ángulos iguales del triángulo isósceles.
e. No se puede construir ninguno porque 4 + 1 < 6.
f. Hay infinitos porque no se conocen las medidas de los lados.
g. Hay infinitos porque no se conoce el tercer lado o un ángulo.

Problema 19
Luego de que los alumnos resuelvan este problema, 

registre las conclusiones:
● Se puede construir un único triángulo si se conoce la medida de 
un lado y la de los dos ángulos que se apoyan sobre él, siempre que 
los ángulos permitan que los lados “cierren”.
● Se puede construir un único triángulo si se conocen las medidas 
de los tres lados, siempre y cuando la suma de dos lados sea mayor 
que la medida del tercero.
● Se puede construir un único triángulo si se conocen las medidas 
de dos de sus lados y el ángulo que forman, siempre que el ángulo 
sea menor que 180º.
● Si se dan como dato 2 lados de un triángulo, entonces se pueden 
construir infinitos, como puede verse en el problema 13 a.

● Si se dan los tres ángulos, se pueden construir infinitos 
triángulos. Por ejemplo,

19. a. Verdadera.
b. Falsa, hay un único triángulo.

c. Verdadera.
d. Falsa. El tercer lado podría tener infinitas medidas.
e. Verdadera. Por ejemplo, si las medidas son 130º, 100º y 20º, el 
triángulo no cierra.

Problema 20
Pregunte cómo hicieron para darse cuenta si se 
obtenía el mismo dibujo y por qué. Es esperable que 

los niños digan que se pueden superponer las figuras para ver si 
coinciden. Una vez hecho esto, concluya que se trata del mismo 
triángulo y que se dieron datos diferentes que lo definen.

20. Las figuras son iguales porque al medir se observa 
que tienen los mismos ángulos y los mismos lados.

Problema 21
Haga una breve puesta en común, para analizar que 
las instrucciones de Agustina son correctas. Una 
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vez hecho esto, lea con sus alumnos la definición de altura 
que figura en el lateral y analice por qué en los dibujos que se 
presentan se han dibujado las alturas. Muestre que, a veces, 
ellas están fuera del triángulo. 

21. a. Copiado.
b. Las instrucciones de Agustina son correctas.

Problema 22
En la puesta en común verifique que los alumnos 

hayan dibujado las tres alturas correctamente. Escriban entre 
todos un procedimiento.
● Apoyar la escuadra en el lado sobre el que se quiere dibujar la altura.
● Desplazarla de manera que pase por el vértice opuesto y trazar el 
segmento.

22. a. Trazado.
b. Trazado.

Problema 23 
Luego que resuelvan el problema concluya que las 

alturas correspondientes al lado horizontal en cada triángulo 
coinciden.

A M N C

B

Como el dibujo es solo una constatación, explique que el 
segmento tiene que ser la altura de cada uno de los triángulos 
porque es perpendicular al lado y pasa por el punto B que es un 
vértice de todos ellos.

23. Sí, porque el segmento perpendicular a  
___

 AC  que 
pasa por B también es perpendicular a  

___
 MC  y a  

___
 NC .

Problema 24 
No es simple pensar, en este caso, en el dibujo 
del triángulo y las relaciones entre sus elementos. 

Sugiera que hagan un dibujo de un triángulo cualquiera con 
una altura que solo sirve de guía para ver qué pueden tener en 
cuenta. Ese dibujo no tiene por que estar hecho con ninguna 
medida en particular.

A C

B

Puede verse que la altura es perpendicular al lado  
___

 AC  y el otro 
vértice es el punto donde “termina” la altura. Usando esto en el 
dibujo que se construye:

B

La medida del lado  
___

 AC  no es un dato, entonces se puede elegir 
cualquiera. Una vez hecho esto, solo hay que unir los extremos 
de ese lado con B.

A C

B

24. Construcción.

Problema 25
Luego del intercambio de estrategias de resolución, 
haga un listado de conclusiones:

● Si solo se tiene como dato la medida de un lado y la de su altura, 
la altura puede ubicarse en diferentes posiciones:

● Para cada altura se puede dibujar un triángulo diferente y todos 
los vértices están sobre la misma recta, que es paralela al lado y 
está a 3 cm de él.

25. a. Construcción.
b. Se pueden dibujar infinitos triángulos.

c. Sí,porque la altura no puede cambiar.
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Problema 26
Este problema es una aplicación del 25. En la 
puesta en común pida que digan cómo hicieron la 

construcción y regístrela:
1. Dibujar una recta paralela al lado AB, a 2 cm de distancia de él. 
2. Elegir un punto cualquiera de la recta y unirlo con A y con B. Así 
queda dibujado un triángulo. 
3. Eligiendo distintos puntos sobre la recta quedan diferentes 
triángulos.

26. Construcción.

Problema 27
Pida en la puesta en común que digan cómo hicieron 
la construcción. Luego, entre todos escriban las 

instrucciones necesarias para dibujar triángulos cuando los 
datos son las medidas de dos lados y la altura correspondiente 
a uno de ellos.
1. Dibujar el lado del que se tiene la altura.
2. Dibujar una recta paralela al lado dibujado, a una distancia 
igual a la medida de la altura.

A C

3. La distancia entre el vértice B y el C es la medida del otro lado. 
Por eso, el vértice B pertenece a la circunferencia de centro C y radio 
igual a la medida del lado.

A C

4. El vértice B debe estar en la recta y en la circunferencia por lo que 
hay 2 triángulos que cumplen con las condiciones dadas.

A C

27. Construcción.

Problema 28 
Los alumnos no deberían tener dificultades para 
reconocer que  

___
  MC   es la altura del lado  

___
 AB  porque es 

perpendicular a la recta que contiene al lado  
___

 AB  y pasa por C.
Pregunte por qué la altura está “fuera” del triángulo y qué habría 
que cambiar para que esté “adentro”. Anote la conclusión:

● La posición de la altura depende del ángulo A
 ̂ 
. Si el ángulo  A

 ̂ 
es 

recto, la altura coincide con el lado  
___

 AC , mientras que si mide menos 
de 90º, la altura está “dentro” del triángulo. En este caso está 
“fuera” porque el ángulo A

 ̂  
es mayor que 90º.

28. Sí, porque  
___

 MC  es perpendicular a  
___

 AB  y pasa por C.

Problema 29 
Antes de pedir que resuelvan el problema, pregunte 
si la altura del lado  

___
 AB  estará dentro o fuera del 

triángulo. Este dato será un medio para controlar el dibujo que 
hay que hacer. Aquí, en ambos casos la altura cae afuera porque 
los dos ángulos A

 ̂  
son obtusos.

29. Construcción.

Problema 30
Si hubiera dificultades, remita a los niños al problema 

30 porque se trata de una construcción similar. Aquí se pide lo 
inverso. Es decir, a partir de las instrucciones, los alumnos tienen 
que producir la construcción. Luego, pregunte cuál es la diferencia 
entre este problema y el 30, sin tener en cuenta las medidas. 

30. a. Construcción.
b. Dos triángulos distintos.
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Problema 31
Luego de que los alumnos hayan intentado hacer las 

construcciones, pregunte cuántas soluciones encontraron en 
cada caso y expliquen por qué. Registre las conclusiones:
● En la parte a. se puede construir un solo triángulo porque al 
dibujar el ángulo corta en un solo punto la recta paralela al lado.

A
40°

B

● En la parte b. se puede construir un solo triángulo porque la 
circunferencia corta en un solo punto la recta paralela al lado AB. El 
triángulo es rectángulo porque la altura coincide con uno de sus lados:

AB

● En c. no se puede construir ningún triángulo porque la 
circunferencia no corta al lado paralelo a  

___
 AB  .

AB

31. a. Construcción.
b. Construcción.

c. No se puede construir el triángulo.

Problema 32 
Resuelva este problema en interacción con sus 

alumnos y anote los pasos con su correspondiente explicación.
Como no se conoce la medida de ninguno de los lados, es posible 
dibujar una recta como base y una recta paralela a ella, a 4 cm, 
sobre la que se encontrará uno de los vértices. Sobre la recta base 
se elige un punto cualquiera como uno de los vértices y se dibuja 
uno de los ángulos, por ejemplo, el de 40º. El punto a donde llega 
en la recta paralela será el segundo vértice del triángulo. Como 
no se conoce la medida de la base, no se puede elegir un punto 
cualquiera de la recta que la contiene y dibujar un ángulo de 60º. 
Es necesario dibujar una recta cualquiera que tenga un ángulo de 
60° y desplazarla en forma paralela hasta que pase por el punto C.
La posición de los ángulos no está indicada, pero si se los dibuja 
al revés el triángulo solo cambia de posición. Entonces, se puede 
construir un solo triángulo con estos datos.

A B

C

40° 60° 60° 60° 60°

32. Construcción. Se puede construir un solo 
triángulo con esos datos.

Problema 33 
Se espera que los alumnos no presenten dificultades 

con este problema. Como parte del intercambio, pregunte qué 
tienen en común las diferentes alturas y anoten la conclusión: 
en todos los triángulos isósceles que no son equiláteros, la altura 
correspondiente al lado diferente lo corta en su punto medio.
Si lo considera pertinente pregunte qué ocurre si el triángulo 
es equilátero. Concluya que en un triángulo equilátero cualquier 
altura divide al lado donde se apoya en dos partes iguales.

33. Construcción.

Problema 34 
Las conclusiones del problema anterior pueden 

servir como un apoyo para los alumnos que tengan dificultades 
en resolver este problema.
Haga una puesta en común y pregunte cuántos triángulos se 
pueden construir con estos datos. Anote las conclusiones.
La altura dada corta al lado en su punto medio. Como no dan las 
medidas de los lados, hay infinitos triángulos posibles.
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34. a. Construcción.
b. Se pueden construir infinitos triángulos.

Problema 35
Luego de dar un tiempo para que los alumnos 
comprendan qué se les pide e intenten encontrar 

una explicación para la igualdad de los ángulos, plantee un 
intercambio. En general, ellos explican la igualdad de los 
ángulos a partir de la observación y, por lo tanto, quedará a su 
cargo la explicación basada en argumentos matemáticos que 
debe quedar registrada en detalle. 
Si los lados  

___
 AC  y  

___
 BC  tienen la misma medida, la altura 

correspondiente al lado  
___

 AB  lo divide en dos partes iguales:  
___

 AD  y  
___

 DB . 
Entonces  

___
 AD  y  

___
 DB  tienen la misma medida.

C

A D B

La altura permite mirar dos triángulos: ADC y DBC. Sus lados tienen 
las mismas medidas:  

___
 AD  =  

___
 DB ,  

___
 AC  =  

___
 BC  y 

___
  DC  es compartido por los 

dos triángulos. Pero cuando se conocen sus tres lados es posible 
construir un solo triángulo; entonces, si dos triángulos tienen sus 3 
lados iguales, son iguales. 
Por ser iguales, los triángulos tienen además sus ángulos iguales. Para 
saber cuál es igual a cuál, hay que imaginarlos en la misma posición.

C

A D B

Luego, los ángulos CA
^

D y CB
 ̂
D son iguales.

Otra propiedad de los triángulos isósceles (que no fue pedida en 
el problema) es que la altura del lado  

___
 AB  divide al ángulo C en dos 

ángulos de igual medida. La parte b. puede pensarse como un 
caso particular de la propiedad anterior. 

C

A D B

Como  
___

 AC   =  
___

 BC  , CA
^

D = CB
^

D. Pero  
___

 AB   =  
___

 BC  , entonces BA
^

C = AC
^

B. 
Luego, los tres ángulos del triángulo tienen la misma medida.

35. a. Sí, es correcto.
b. Es cierto, porque los triángulos equiláteros 

también son isósceles.

Problemas 36 y 37
Pida que resuelvan los dos problemas juntos. Si 
observa dificultades para el 36 pida que lean el 37, 

que empiecen por dibujar y que lean las conclusiones de los 
problemas 33 y 34. En la puesta en común pida que pasen a 
hacer los dibujos en el pizarrón. Es probable que los alumnos 
digan que esta es una propiedad cierta dado que si dibujan un 
triángulo rectángulo la altura coincide con uno de los lados. Si 
ningún alumno hizo otra cosa pida que construyan un triángulo 
siguiendo las siguientes instrucciones:
● construir un segmento  

___
 AB  de 4 cm, y marcar su punto medio D,

● trazar el segmento  
___

 DC  perpendicular a  
___

 AB  de 4 cm,
● construir el triángulo ABC.
Observe que en el triángulo ABC,  

___
 AB  mide 4 cm y la altura 

correspondiente a ese lado también mide 4 cm y sin embargo 
el triángulo no es rectángulo.
Concluya que no alcanza con saber que la altura y un lado miden 
lo mismo para determinar que los triángulos sean rectángulos.

36. No es cierto. Podría ser que el triángulo tenga un 
lado igual a la altura y no sea rectángulo.

37. Construcción.

Problema 38 
Luego de que los alumnos exploren plantee una puesta 
en común donde expongan 3 ejemplos de cada caso. 

Concluya a partir de la observación de los dibujos que en los 
triángulos obtusángulos, las alturas no se cortan, solo lo hacen 
las rectas que las contienen cuando se las prolonga. 
Si un triángulo tiene los tres ángulos agudos, las tres alturas se 
cortan en un punto interior del mismo.

38. a. Construcción.
b. Construcción.

c. En los triángulos obtusángulos las alturas no se cortan. Si 
se continuaran las rectas que las contienen, estas se cruzarían 
fuera del triángulo.
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Problema 39 
La construcción de la parte a. no debería plantear 
problemas. Para la parte b., los alumnos tienen que 

explorar con distintos tipos de triángulos para concluir que en 
el único caso en que la circunferencia pasa por los tres vértices 
es cuando el triángulo es equilátero. 

Anote la conclusión anterior para que los 
alumnos la registren.

39. a. Construcción.
b. Equilátero.

Problema 40 
Pida que hagan el dibujo.

A

B M C

D

En la puesta en común, pregunte si los triángulos dibujados 
tienen la misma altura o no. Luego anote la conclusión:
Todos los triángulos que se pueden construir en un rectángulo con la 

base igual a uno de los lados del rectángulo y el otro vértice en el lado 
opuesto tienen la misma altura. Como los lados opuestos son paralelos, 
las alturas miden lo mismo que uno de los lados del rectángulo.

40. a. Construcción.
b. Si se elige cualquier punto M en  

___
 AD , se arma el 

triángulo AMD. Todos ellos tienen la misma altura respecto del 
lado  

___
 AD , pero no de los otros.

Problema 41
 Tenga en cuenta que frecuentemente los alumnos 
fijan el valor de un lado, construyen dos de los 

ángulos en sus extremos y obtienen un triángulo, pero 
no verifican si el tercer ángulo que queda tiene la medida 
dada. Entonces, sugiérales que verifiquen si el triángulo que 
construyeron tiene efectivamente las características pedidas. 
En este caso, es posible dibujar los triángulos de las partes a y b, 
pero no el de la parte c.

41. a. Se pueden dibujar infinitos.
b. Se pueden dibujar infinitos.

c. No se puede dibujar; no cierra.
d. En uno no se puede cerrar el triángulo y en el otro, sí.

Problemas 42 y 43
Haga un intercambio sobre por qué un triángulo no 

puede tener 2 ángulos rectos. Un dibujo muestra que “no cierra”.

A B

Sin embargo, si uno de los ángulos disminuye, se podría 
construir. Las construcciones de los triángulos del problema 
43 permiten afirmar que si dos de los ángulos de un triángulo 
miden 30º y 40º, entonces el tercer ángulo es obtuso. Además, 
si dos de los ángulos de un triángulo miden 20º y 40º, entonces 
el tercer ángulo no es recto.

42. No es posible.
43. a. Sí, porque para que cierre el triángulo, el tercer 

ángulo tiene que ser mayor que 90º.
b. No, porque no cierra el triángulo.

Problema 44
Lea junto con sus alumnos la explicación dada en 

este problema, aclarando lo que considere necesario. Asegúrese 
de que quede claro que se explica que la suma de los ángulos 
interiores de cualquier triángulo es siempre 180º.

44. Producción personal.
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Problemas 45 y 46
Para el problema 45, escriba la resolución en detalle 
para que los alumnos registren:

Como la suma de los tres ángulos de un triángulo es siempre 180º, 
entonces 90º + 40º + A  = 180º y  A = 180º – 90º – 40º = 50º.
Luego de que los alumnos resuelvan el problema 46, registre:
● Como A

^ 
= 90º, MA

^
C = 90º – 25º = 65º.

● Los ángulos del triángulo AMC suman 180º y dos de ellos miden 
90º y 65º, entonces C

^ 
= 180º – 90º – 65º = 25º.

● Los ángulos del triángulo ABC suman 180º y dos de ellos miden 
90º y 25º, entonces B

^
 = 180º – 90º – 25º = 65º.

45. a. A
^ 

=  50º  b. B
^ 

= 20º
46. B̂ = 65º; Ĉ = 25º.

Problema 47
En este problema es necesario que la escritura en las 
carpetas sea lo suficientemente clara como para que 

sirva para estudiar. Entonces, qué y cómo escribir forman parte 
de la discusión. Registre que:
● Ningún triángulo puede tener 2 ángulos obtusos porque miden 
más de 90º y la suma da más de 180º.
● Si el triángulo es isósceles, tiene 2 ángulos iguales. Uno de ellos 
mide 120º y no puede haber otro ángulo obtuso; entonces, los dos 
que faltan son iguales y agudos. La suma de los 3 ángulos es 180º, 
entonces los 2 ángulos iguales suman 180º – 120º = 60º y cada uno 
mide 60º : 2 = 30º.

47. a. 30º
b. No es posible porque la suma de los tres ángulos tiene 

que ser 180º, y entonces no puede haber dos mayores que 90º.

Problema 48
Pida que resuelvan el problema y que lo escriban 

para que los compañeros puedan entenderlo claramente. 
Registre la explicación:
Como  

___
 BC  =  

___
 MC , los ángulos CM

^ 
B y CB

^
M son iguales; por lo tanto    

CB
^

M = 80º.
La suma de los 3 ángulos del triángulo MBC es 180º; entonces
 C
^

 = 180º – 80º – 80º = 20º.
AM

^ 
B forma un ángulo de 180º con BM

^ 
C; luego 

AM
^ 

B = 180º – 80º = 100º.
Como  

___
 MB  =  

___
 MA  , los ángulos MB

^ 
A y BA

^ 
M son iguales y los 3 

ángulos tienen que sumar 180º; entonces,  
MB

^ 
A = BA

^ 
M = (180º – 100º) : 2 = 40º.

48. MB
^

C = 80º, MC
^

B = 20º, BM
^ 

A = 100º, 
MA

^
B = AB

^
M = 40º.

Problemas 49 y 50 
Pida que resuelvan los problemas. Después haga un 
intercambio y anote las conclusiones:

● Si el triángulo es isósceles, tiene 2 ángulos iguales. Uno de ellos 
mide 100º y no puede haber otro ángulo obtuso, entonces los dos 
que faltan son iguales y agudos. La suma de los 3 ángulos es 180º, 
entonces los 2 ángulos iguales suman 180º – 100º = 80º y cada uno 
mide 80º : 2 = 40º.
● Si un triángulo isósceles tiene un ángulo de 30º, entonces como 
tiene 2 ángulos iguales, puede ser que tenga otro de 30º y el tercero 
de 180º – 30º – 30º = 120º. Pero también puede ser que uno mida 
30º y los otros 2 sean iguales y midan (180º – 30º) : 2 = 75º.

49. 40º, porque no puede haber otro ángulo de 100º.
50. Hay dos opciones: dos ángulos de 75º o un 

ángulo de 120º y otro de 30º.

Problema 51
Pida a los alumnos que resuelvan los problemas y 

después proponga un intercambio sobre las soluciones y las 
explicaciones. No deberían presentarse dificultades.

51. a. CA
^

B = AC
^

B = 60º.
b. Sí, porque tiene los tres ángulos iguales.

Problema 52
Antes de comenzar, sugiera a sus alumnos que 
anticipen si con los ángulos dados se puede o no 

construir el triángulo. Plantee, luego, una puesta en común. 
Registre:
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● No se puede construir el triángulo de la parte b porque 50º + 60º 
+ 30º ≠ 180º.
● Si se dan 2 ángulos como dato, implícitamente se da el tercero 
porque tienen que sumar 180º.

52. a. Construcción. Hay infinitas posibilidades.
b. No es posible.

c. Construcción. Hay infinitas posibilidades.
d. Construcción. Hay infinitas posibilidades.

Problema 53
Haga una breve puesta en común y registre: 

● Cuando se dan 3 ángulos que suman 180º, es posible construir 
infinitos triángulos.
● Cuando se dan 3 lados y la suma de 2 ellos es siempre mayor que 
el tercero; entonces, se puede construir un solo triángulo.

53. a. Construcción.Hay infinitas posibilidades.
b. Construcción. Uno solo.

 Problema 54
Plantee un debate colectivo en el que vayan 
contestando una a una las preguntas planteadas, que 

sirven para reflexionar y sacar conclusiones acerca de lo hecho 
en estas actividades. Registre que:
● Si se tienen las medidas de 3 segmentos, se puede construir un 
único triángulo, siempre y cuando la suma de 2 de los lados sea 
mayor que el tercero.
● Si se dan las medidas de 3 ángulos se puede construir un 
triángulo solo si esos valores soman 180º. En ese caso, habrá 
infinitos triángulos posibles.

54. a. No; para que pueda construirse, la suma de 2 
medidas tiene que ser mayor que la tercera.

b. Solo si las tres medidas suman 180º.
c. Sí, es cierto.
d. No, solo si esas medidas suman menos que 180º.

Problema 55
Durante el trabajo colectivo, insista en las 
explicaciones. Registre:

● Los dos triángulos que quedan cuando se traza la diagonal  
___

 AC  
del cuadrado son isósceles porque los lados del cuadrado tienen 
la misma medida, entonces los ángulos BA

^
C y BC

^
A son iguales y 

miden (180º –  90º) : 2 = 45º. Si fuera un rectángulo, los triángulos 
no son isósceles y no alcanzan los datos para hallar los ángulos.

55. a. 45º
b. No, en ese caso no se puede saber la medida de 

los ángulos con esos datos.

Problema 56
Pida que resuelvan la parte a como tarea y plantee 
un intercambio, solo si lo considera necesario.

Para la parte b., proponga a los alumnos que ensayen con 
varios triángulos isósceles no equiláteros, donde se ve que 
la circunferencia no queda “pegada” (tangente) al triángulo 
cuando el triángulo no es equilátero:

56. a. Copiado.
b. No es posible.

Problemas 57 a 61
Pida a los alumnos que resuelvan los problemas 
y después proponga un intercambio sobre las 

soluciones y las explicaciones.
Por ejemplo, en el 58, el triángulo ABC es isósceles porque los 
lados del cuadrado tienen la misma medida, entonces los ángulos 
BA

^
C y BC

^
A son iguales y miden (180º – 90º) : 2 = 45º. De la misma 

manera se pueden hallar DC
^

A, DA
^

C, CD
^

B, CB
^

D, DB
^

A y AD
^

B y todos 
miden 45º. Mirando, por ejemplo, el triángulo BAO (O es el punto 
donde se cortan las diagonales), 2 de sus ángulos miden 45º, 
entonces BO

^
A = 180º –  45º – 45º = 90º. Análogamente, los ángulos 

BO
^

C, CO
^

D y DO
^

A también miden 90º.

57. T
^

 = 70º; S
^

 = 20º; R
^

 = 140º.
58. 59. 

90°
50°

40°

50° 70°

40°

70° 70°
20°

90°
70°

60°

 

60. Sí, porque sin saber si el triángulo FGC es isósceles, no se 
pueden calcular sus ángulos.
61. Ŝ = 10º; R̂ = 75º.

Problemas 62 y 63 
Durante el trabajo colectivo, insista en las 
explicaciones y acuerde con los alumnos una 

escritura para cada uno de los problemas:
● En el problema 62, los ángulos en el centro de la figura son 
iguales y suman 360°; entonces, cada uno mide 360º : 5  =  72º. 
Los triángulos son isósceles y los 2 ángulos que faltan son iguales; 
luego, cada uno mide (180º – 72º) : 2 = 54°.
● Si la figura estuviera formada por 6 triángulos iguales, los 
ángulos del centro medirían 360º : 6 = 60º. Los otros 2 ángulos 
serían iguales y medirían (180º – 60º) : 2 = 60°.
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● En el problema 63 como NOP es un triángulo rectángulo; 
entonces, PN

^
O = 180° – 25° – 90° = 65°. Además como el ángulo 

MP
^

O es recto, MP
^

N = 90° – 25° = 65. Con estas mismas deducciones 
podemos decir que: PO

^
M = OM

^
N = 25° y PM

^
O = MO

^
N  = 65°. Por 

otro lado, como los triángulos MPR y NOR son isósceles y tienen 
dos ángulos de 65°, el ángulo restante debe medir 180° – 65° – 65° 
= 50°. Por la misma razón MR

^
N = PR

^
O = 130°.

62. a. Cada triángulo tiene dos ángulos de 54° y uno 
de 72°.

b. Sí, porque 360° : 6 = 60°, y entonces cada ángulo central 
mediría 60º. Al ser isóceles, los otros dos ángulos son iguales, 
entonces estos también miden 60°.
63. MP

^
R = PM

^ 
R = RN

 ̂
O = RO

^ 
N = 65°, MR

^
P = NR

^
O = 50°, 

RO
^ 

P = RN
^

M = RM
^ 

N = 25° y MR
^

N = PR
^

O = 130°

Actividades de integración

1. a. Copiado. b. Construcción.
c. Las medidas de los 3 lados o de 2 lados y 1 ángulo.
d. Producción personal.
2. a. Uno solo. b. Ninguno.
c. Uno solo. d. Uno solo.
e. Infinitos. f. Infinitos.
g. Ninguno. h. Infinitos.
3. Producción personal.
4. a. AB

^
C = BC

^
D = CD

^ 
A = DA

^
B = 90°; AF

^
D = FD

^
A = DA

^
F = 60°; 

FD
^

C = FA
^

B = 30°.
b. Hay que agregar la medida de un ángulo.
5. a. Producción personal. b. No.
6. a. Hay dos triángulos posibles. b. No es posible.
c. Uno solo. d. Uno solo.
7. 

 
8. 60°
9. No. 100 + 120 > 180.
10. a. 

 
b. Cuatro ángulos de 45° y uno de 90°.
c. Sí, porque tienen dos ángulos iguales.
11. Sí, es cierto.
12. a. ACD, ABD y DCB. b. Construcción.
13. a. Sí.
b. No, falta aclarar que el ángulo no está apoyado en el de 5 cm.
c. No, falta aclarar un lado.

d. Sí.
e. No, falta aclarar un lado.
f. Sí.
14. a. Sí, porque  

___
 OA  =  

___
 OC  =  

___
 OB , que son radios de  la 

circunferencia.
b. BA

^
O =  AB

^
O = OB

^
C = BC

^
O = 45° y AB

^
C = 90°.

15. Construcción.
16. Sí, porque BO

^
C = 60º y OB

^ 
C = 60º. Así AO

^
B = 180º – 60º = 

120º, luego OA
^

B = OB
^

A = 30º, entonces AB
^

C = AB
^

O + OB
^

C = 90º.
17. Son verdaderas: a y d.
18. a. Construcción.
b. Sí.
19. a. Uno solo.
b. Infinitos.
20. a. Construcción.
b. Sí.
21. AB

^
C = 90°, AC

^
D = CD

^
A = DA

^
C = 60°, CA

^
B = 20º, BA

^
D = 80º, 

DC
^

B = 130°.
22. a. Copiado. b. Copiado.
23. Construcción.
24. No, si el triángulo es obtusángulo, no se cortan, y si es 
rectángulo, se cortan en un vértice.

Al finalizar el capítulo pida a sus alumnos que escriban qué 
aprendieron sobre geometría. Este listado, que usted debe 
gestionar en clase, debe ser discutido y ampliado entre todos. No 
solo incluye los conceptos y las propiedades estudiadas, sino que 
también pueden agregar comentarios, errores comunes, etc.
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Capítulo 4

Capítulo 4: 
Los números racionales 
fraccionarios 

Objetivo:
Que los alumnos utilicen distintos procedimientos para 
comparar repartos equivalentes o no; analicen relaciones entre 
cantidades para determinar y describir regularidades; comparen 
y ordenen números racionales.

NAP:
El reconocimiento y uso de las fracciones en situaciones 
problemáticas.

Problema 1 
Después de que los alumnos lo hayan resuelto 
plantee un intercambio sobre las soluciones. Pida 

que expliquen cómo pensaron la respuesta. Es probable que 
algunos alumnos expresen la parte correspondiente como “3 
porciones” o “1 porción de cada pizza”, ante lo cual tendrá que 
intervenir para hablar sobre la imprecisión de la formulación. 
Recuerde cómo definir la parte que representa cada porción: 
es    1 __ 4    porque con 4 de esas partes se obtiene la pizza entera o 
porque cada pizza se cortó en 4 partes iguales. 
Aclare que, en realidad, no es posible cortar una pizza en partes 
exactamente iguales. Las fracciones en situaciones “cotidianas” 
no son directamente aplicables pero son un modelo 
matemático: “a pesar de la imposibilidad de obtener partes 
exactamente iguales, lo pensamos de esa manera”. Se espera 
que surjan dos respuestas: 

●    1 __ 3    (partiendo cada pizza en 4 partes iguales) 

●    1 __ 2    +    1 __ 4    (partiendo 2 pizzas en medios y una en cuartos). 

Si alguna de las soluciones no aparece, plantéela usted.

1. Producción personal.

Problema 2 
En este caso, la cantidad grande de pizzas hace que 
un dibujo sea complicado, por lo que los alumnos 

deberían buscar una forma de explicar como repartir. Por 
ejemplo, pueden decir: 

● Corto cada pizza en cuartos y le doy     1 __ 4     a cada uno. Como hay 19 

pizzas, cada amigo comerá 19 porciones de     1 __ 4    , o sea   19 __ 4   .

● Le doy 4 pizzas enteras a cada uno y me sobran 3. Corto cada 

una de las 3 pizzas en 4 porciones y le doy     1 __ 4     de cada pizza a cada 

uno. A cada chico le quedarán 4 pizzas y   3 __ 4   .

Para el segundo reparto se puede razonar de manera análoga: 

● Se corta cada pizza en quintos y se le da    1 __ 5    a cada uno. Como hay 

11 pizzas, cada uno come    11 __ 5   .

Registre los razonamientos en el pizarrón.

2.

Cantidad de 
pizzas

Cantidad de 
amigos

Cómo puede 
hacer el reparto

Cuánto le toca 
a cada uno

19 4
Divido cada 
pizza en 4

  19 __ 4  

11 5
Divido 1 
pizza en 5

2   1 __ 5  

Problemas 3 y 4 
Pida que resuelvan los problemas juntos. En la puesta 
en común, preste especial atención a la escritura de 

las explicaciones. Para el problema 3:

Cada uno recibe    1 __ 5    de cada pizza y como hay 13 pizzas, cada uno 

come    13
 __ 5   . Pero    13

 __ 5    =    5 __ 5    +    5 __ 5    +    3 __ 5    = 1 + 1 +    3 __ 5    = 2 +    3 __ 5    . También puede 

pensarse que se reparten 2 pizzas a cada uno, usando 10 pizzas, y 

quedan 3 para repartir entre 5. Entonces, cada uno recibe 2 pizzas y    3 __ 5   .

Durante la resolución del problema 4, sugiera a los alumnos que 

presentan dificultades que expresen 1 y   1 __ 4   como   5 __ 4  . Al finalizar, 

registre las conclusiones:
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Si se reparten 5 pizzas y cada persona recibe    5 __ 4   , entonces se 
repartió entre 4 personas. 
Otra forma de resolver este problema consiste en determinar 
cuántas veces hay que sumar   5 __ 4   para obtener las 5 pizzas 
originales:

1 persona:   5 __ 4  
2 personas:   5 __ 4   +   5 __ 4   =   10

 __ 4   = 2   2 __ 4  
3 personas:   5 __ 4   +   5 __ 4   +   5 __ 4   =   15

 __ 4   = 3   3 __ 4   

4 personas:    5 __ 4    +    5 __ 4    +    5 __ 4    +    5 __ 4    =    20 __ 4    = 5

3.  Sí, porque si cada chico recibe 2 pizzas enteras, 
entre los 5 reciben 10 pizzas enteras. Además, si cada 

chico recibe   3 __ 5   de pizza, es decir 3 de   1 __ 5  , 5 reciben 15 de   1 __ 5  ;   15 __ 5   = 3 
pizzas. En total se repartieron 10 + 3 = 13 pizzas.
4. No es posible porque si fueran 4 personas, cada una recibiría 
1   1 __ 4  , y si fueran 5, recibirían recibirían 1 pizza cada uno.

Problema 5 
Pida a cada grupo que proponga una forma de 
repartir acompañada de un dibujo o de una 

explicación coloquial y el resultado expresado como fracción. 
Los demás grupos tienen que decir si les parece correcto o no. 

Deberían aparecer los resultados: 2 y   1 __ 4  ,   9 __ 4  , 1 y   5 __ 4  , 1 +   1 __ 2   +   3 __ 4  .

5. Producción personal.

Problemas 6 y 7
Luego de que resuelvan los problemas, plantee un 

intercambio. Tenga presente que las resoluciones de los alumnos tal 
vez no sean completas o tengan dudas. Completen las resoluciones 
en el espacio colectivo. Escriba en el pizarrón lo siguiente:

En el reparto de Tatiana, cada chico come 5 +    1 __ 2    +    1 __ 4    . En el de Lazlo, 

cada uno recibe 5 +    3 __ 4    . A partir de los dibujos se puede ver que los 

dos repartos están bien hechos porque no sobró nada y todos 

recibieron lo mismo. Para ver que las escrituras son equivalentes 

se necesita encontrar una relación:    1 __ 4    es la mitad de    1 __ 2    ,    1 __ 2    es el doble 

de    1 __ 4    y    1 __ 2    =    2 __ 4    .

Entonces, 5 +    1 __ 2    +    1 __ 4    = 5 +    2 __ 4    +    1 __ 4    = 5 +    3 __ 4    .

Retome el problema 1 y muestre que en la explicación anterior 

se incluyen las razones por las cuales las diferentes expresiones 

del resultado de ese reparto son equivalentes. Pida que lean 

el lateral y registre en las carpetas que dos fracciones son 

equivalentes cuando representan la misma parte de un entero. 

Para el problema 7, las dos expresiones son   8 __ 3   y 2 +   2 __ 3  . Escriba el 

desarrollo para mostrar la equivalencia:

  8 __ 3   =   3 __ 3   +   3 __ 3   +   2 __ 3   = 1 + 1 +   2 __ 3   = 2 +   2 __ 3  

6. a. Según Tatiana, 5 pizzas y   3 __ 4  . Según Lazlo, 5 pizzas 

y   1 __ 2   y   1 __ 4  .

b. Sí, porque   1 __ 2   =   2 __ 4   , entonces   1 __ 2   +   1 __ 4   =   3 __ 4   .

7. a. Sí. b. Según Juan, 2 +   2 __ 3  . Según Lazlo,   8 __ 3  .

Problemas 8,9 y 10
En estos problemas se plantean repartos equitativos 

en los que cada uno recibe más de un entero. La división se usa 
entonces como recurso para determinar cuántas pizzas enteras 
recibe cada uno (cociente) y la cantidad de pizzas que quedan 
para seguir repartiendo (el resto). Los dibujos muestran si los 
repartos fueron bien hechos recordando que no tiene que 
sobrar nada y que todas las partes son iguales. En la puesta en 
común, luego de un intercambio, registre las conclusiones:
● Al repartir 2 pizzas entre 4 personas, 
- cada pizza puede cortarse en 4 partes iguales. Cada persona 
recibe    1 __ 4    de cada pizza y como son 2, son    2 __ 4    para cada uno. 
- cada pizza puede cortarse en 2 partes iguales, cada uno recibe    1 __ 2    
de cada pizza. 
● Al repartir 2 chocolates entre 3 personas, cada chocolate puede 
cortarse en 3 partes iguales. Cada persona recibe    1 __ 3    de cada 
chocolate y como son 2, son     2 __ 3    para cada uno.
● Al repartir 2 litros de jugo en bidones de 5 litros, cada litro puede 
separase en 5 partes iguales. Cada parte es    1 __ 5    de cada litro y como 
son 2, son    2 __ 5    de litro en cada parte. En cada bidón hay que colocar 
entonces 14 y    2 __ 5    litros.
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12. Juan. Matías tendría que haber dicho 7 chocolates 
enteros y   2 __ 5  .

Problemas 13, 14 y 15 
No deberían generar dificultades. Solo haga una 
puesta en común si fuera necesario.

13. 7   4 __ 5   o   39 __ 5  .
14. Entre cuatro.

15. Por ejemplo, 7 chocolates entre 5 y 5 chocolates entre 7.

Problema 16 
Es común que los alumnos dibujen   1 __ 3   de la tira en 
lugar del entero. En caso de que esto ocurra, sugiera 

que vuelvan a leer el enunciado para analizar cuál es el dato del 
que se parte. Una vez que hayan terminado, registre:
● Como en 1 entero hay 3 de    1 __ 3    y el dibujo es de uno de esos tercios, 
es necesario agregar dos más para completarlo. La longitud de la 
tira entera es 3 veces la longitud de la tira dibujada.
● Si la tira midiera    2 __ 3   , su mitad mediría    1 __ 3   . Para armar la tira entera 
hace falta agregar el tercio que falta, que es la mitad de la tira dada.

16. a. Tira de18 cm.
b. Tira de 9 cm

Problema 17
Lea junto con sus alumnos el problema y pida que 
anticipen cómo serán las medidas. Concluya que si el 

objeto mide menos que la unidad, su medida será un número 
menor que 1. Si midiese más que la unidad, su medida sería 
mayor que 1. La tira roja mide 2 y   1 __ 2   de la tira verde.
En el problema b., la tira celeste mide 1 y    1 __ 2    de la tira verde y    3 __ 7    
de la roja.

17. a. Tira roja = 3   1 __ 2   tira verde.
b. 1   1 __ 2    c.   3 __ 7  

Problema 18
Después de que los alumnos intenten resolverlo 
haga una puesta en común y pregunte cómo 

hicieron para calcular la longitud de cada una de las tiras. 
Registre las explicaciones:
● Si una tira mide    1 __ 3    de la unidad su longitud se calcula dividiendo 
la de la unidad por 3.
● Si una tira mide 1    1 __ 2     de la unidad para calcular su longitud hay 
que sumar la longitud de la tira unidad más la mitad de la longitud 
de la tira unidad. 
● Si una tira mide    3 __ 4    de la unidad su longitud se calcula dividiendo 
la de la unidad por 4, que es    1 __ 4    de su medida, y luego multiplicando 
ese resultado por 3.

8. Sí, porque en los dos casos cada chico come lo 
mismo. Según Tatiana, cada uno recibe 16 y   2 __ 4   y 

según Juan, 16 y   1 __ 2  .
9. Sí, porque corta cada chocolate sobrante en 3 partes y le 
quedan 6 partes. Le da 2 de esas partes a cada chico.

10. Sí. 14   2 __ 5  .

Problema 11 
Dirija una discusión acerca de cómo resolver este 

problema, aplicando lo que se hizo en los problemas 8, 9 y 10. 

El resultado de cada reparto es, respectivamente, 5 +   1 __ 4  , 5 +   2 __ 4   
y 5 +   3 __ 4  . Como   1 __ 4   <   1 __ 2  ,   2 __ 4   =   1 __ 2   y   3 __ 4   >   1 __ 2  , el tercer cálculo y el cuarto 

representan el reparto pedido.

11. En c y en d.

Problema 12 
Haga una breve puesta en común para asegurarse 

de que quede registrada una escritura correcta para demostrar 

la equivalencia: en 1 chocolate hay    5 __ 5    , entonces en 7 chocolates 

hay    35 __ 5    . Al agregar los    2 __ 5    queda    37 __ 5   .
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18. a. Tira de 2 cm. b. Tira de 9 cm.
c. Tira de 4,5 cm.  d. Tira de 7,5 cm.

Problema 19 
Durante el trabajo colectivo registre: Como 2    1 __ 2    =    5 __ 2    , al 
dividir la longitud por 5 se obtiene la medida de     1 __ 2    

de tira. Se duplica este número y el resultado es la medida de 
la unidad. En este caso como la tira dibujada mide 5 cm, la tira 
unidad mide 2 cm de largo.

19. Tira que mide 2 cm.

Problema 20 
Este es de aplicación y se basa en los problemas 

anteriores. Mándelo como tarea y haga una puesta en común 
solo si lo considera necesario.

20. Tira que mide 9 cm.

Problema 21 
No intervenga mientras los alumnos trabajan. En la 
puesta en común pregunte cómo hicieron para darse 

cuenta si una parte representa   1 __ 4   de un entero o no. Anote la 
conclusión luego de discutirla: Una parte es    1 __ 4    de un entero si 4 
de ellas cubren el entero. La franja horizontal entra exactamente 4 
veces, entonces es un cuarto del cuadrado. 
Para ver si el triángulo es un cuarto hay que partirlo. Por ejemplo:

Para analizar si este triángulo es realmente   1 __ 4    del cuadrado habría 
que ver si los 4 triángulos en los que quedó dividido el cuadrado 
son iguales. Esto sucede porque tienen los mismos lados. 
Concluya que no hay una sola manera de sombrear una fracción 
del mismo entero. Si bien su forma es diferente, son iguales en área.
A partir del mismo razonamiento, puede decirse que en el dibujo:

El rectángulo sombreado representa    1 __ 3    del 
rectángulo grande porque se cubre con 3 como ese.

En este dibujo no está sombreada la tercera parte 
porque 3 veces esa zona no cubre el entero. Esto 
sucede dado que las tres partes en que está dividido 
el rectángulo no son iguales.

21. a. Sí, porque con 4 de cada una arman el entero.
b. En la primera no, porque las partes no son iguales. 

En la segunda sí.

Problemas 22 y 23 
Retome estos problemas para compartir diferentes 

formas de sombrear    3 __ 4    del cuadrado. Por ejemplo:

En el problema 23, observe que el triángulo violeta y la franja 
roja entran 8 veces en el rectángulo por lo que ocupan la misma 
parte del rectángulo grande.

22. Producción personal.
23. Sí, porque con 8 triángulos violetas y con 8 

rectángulos rojos se arma todo el entero.

Problema 24 
En el intercambio colectivo pregunte cómo hicieron 
para encontrar   1 __ 4   de 36. Acuerde una resolución y 

regístrela:   1 __ 4    de 36 es un número que, si se suma 4 veces, se obtiene 
36, o sea 36 : 4 = 9.
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24. 9 figuritas.

Problemas 25 y 26 
Pida que resuelvan los problemas y luego proponga 
un trabajo grupal con preguntas, entre las que 

pueden estar: 
● ¿Cómo se puede calcular     2 __ 5     de un precio? 
● ¿Es correcto el siguiente razonamiento? “Si la cuarta parte de 12 
globos son 3 globos y en cada uno hay 4 cuartos, hay que pintar 12 
cuartos.” 
Luego de la discusión registre las conclusiones, por ejemplo:
● Como    2 __ 5    es el doble de    1 __ 5    y    1 __ 5    de $350 es $350 : 5 = $70, entonces    2 __ 5    
de $350 es 2 × $70 = $140.
● Una forma de calcular    2 __ 5    de un número es dividirlo por 5 y 
multiplicar el resultado por 2. 
● Aunque es cierto que en 3 globos hay 12 cuartos, no es posible 
dividirlos porque se rompen. La única forma de hacer la cuarta 
parte de 12 globos es tomando 3 globos enteros.

25. $42
26. Sí, Sofía pintó   1 __ 4   de cada círculo y Daniel pintó 3 

círculos, porque   1 __ 4   de 12 es 3.

Problema 27 
Proponga un debate a propósito de este problema. 

En caso de ser necesario, aclare la consigna. Finalmente, registre 
la conclusión: aunque    1 __ 4    es menor que    1 __ 2    , la cuarta parte de una 
cantidad puede ser mayor que la mitad de otra:    1 __ 4    de 100 es 25 
y    1 __ 2    de 30 es 15. Si se trata de la misma cantidad, entonces la cuarta 
parte es siempre menor que la mitad.

27. Es posible, porque depende de lo que tenía 
cada uno.

Problema 28 
Los problemas anteriores y el lateral son una base para 
pensar estos cálculos. Haga una breve puesta en común 

para verificar los resultados y la escritura de los procedimientos. 
Por ejemplo,   3 __ 5   de 400 = (400 : 5) × 3 = 80 × 3 = 240.

28. a. 30 b. 90 c. 41
d. 142 e. 40 f. 240

Problemas 29, 30 y 31
Pida que resuelvan estos problemas juntos. Gestione 
una puesta común al final. En la discusión pida que 

cuenten cómo hicieron para resolver. Por ejemplo:

● Mabel usó $300 para impuestos, alquiler y transporte. Le 

quedaron $300.   1 __ 3   de 300 = 100. Ahorró $100.

● Mabel gastó   1 __ 2   en impuestos, alquiler y transporte, y   1 __ 3   de   1 __ 2   en 

comida. Le quedaron   2 __ 3   de   1 __ 2   =   1 __ 6    y   1 __ 6   de $600 son $100.

29. 10 m
30. $100

31. 1.000 km

Problemas 32 y 33
En la puesta en común insista en las siguientes 
cuestiones:

● Si se tiene     1 __ 4     de un entero, hacen falta     3 __ 4     más para formarlo.
● No hay una sola manera de dibujar el entero porque no está 
pautado dónde ubicar los     3 __ 4     que faltan.
● Como     2 __ 5     es el doble de     1 __ 5    , la mitad del cuadrado (que puede tener 
distintas formas) es     1 __ 5     y 5 veces un quinto arman el entero.

32. Sí. Hay que unir 4 figuras iguales a la dibujada.
33. Sí, de la azul.

Problemas 34 y 35
Pida en la instancia colectiva que dos alumnos pasen 
al pizarrón a explicar y escribir cómo resolvieron 

cada problema. Solicite a los demás que opinen y propongan 
aclaraciones o agregados. Finalmente, registre las versiones 
acordadas.
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34. 144 tornillos
35. 12 tornillos

 Problema 36 
Desde el punto de vista didáctico, importa el modo 
en que se explica por qué es cierto que la parte 

sombreada es   4 __ 9   de la figura. Una vez acordada, registre la 
explicación: Si la parte sombreada es     4 __ 9    , entonces tiene que estar 
formada por 4 partes de     1 __ 9     que tienen que ser la mitad de cada uno 
de los cuadrados sombreados.

36. Como la figura puede ser cubierta por 
9 triángulos, cada uno representa   1 __ 9  .

 Problemas 37, 38 y 39
Pida que resuelvan los tres problemas juntos y 
gestione un debate en torno a los procedimientos y 

no solo a los resultados. Por ejemplo:
●  Si   3 __ 5   del contenido quedan en el barril, hay que sacar   2 __ 5   del 
contenido, y   2 __ 5   de 125 es 50.
● Si Marcos ya leyó   1 __ 4   del libro, le queda por leer   3 __ 4   del mismo. 
Pero   3 __ 4   del libro son 30 páginas; entonces   1 __ 4   es 30 : 3 = 10 y   4 __ 4   son 30 
páginas.

37. 50 litros
38. 120 páginas

39. 16 estampillas

Problema 40
Es probable que para resolver este problema 
algunos alumnos hagan un dibujo de   2 __ 4   del entero. 

Otros usarán la relación entre los medios y los cuartos para 
determinar que una tira que mide   1 __ 2   del entero mide lo mismo 
que otra tira que mide   2 __ 4   del mismo entero.
Registre que:
● Como    1 __ 2    es el doble de    1 __ 4    ,    

1
 __ 2    =    2 __ 4     y las dos tiras miden lo mismo.

40. Es igual.

Problemas 41 y 42
En estos problemas no pueden dibujar y por lo 
tanto deben usar relaciones. Luego del intercambio 

registre la escritura de cada problema:
● Como    1 __ 4    es el doble de    1 __ 8    ,    1 __ 4    =    2 __ 8    y    3 __ 4    =    1 __ 4    +     1 __ 4    +    1 __ 4    =    2 __ 8    +    2 __ 8    +    2 __ 8    =    6 __ 8    , 
entonces Juan y Carlos comieron la misma cantidad de chocolate. 

● Para encontrar 3 números fraccionarios que representen la 
misma cantidad que    3 __ 8    es posible pensar de la siguiente manera: 
como    1 __ 8    =    2

 __ 16    ,    1 __ 8    =    3
 __ 24    ,    1 __ 8    =    4

 __ 32    , entonces    3 __ 8    =    6
 __ 16    =    9

 __ 24    =    12
 __ 32    .

41. Sí. 
42. Por ejemplo,   6 __ 16  ,   9 __ 24   y   30 __ 80  .

Problema 43 
Pida que resuelvan el problema y en la puesta en 

común pregunte cómo hicieron para darse cuenta si se podían 
o no escribir las fracciones con denominador 24. Registre las 
conclusiones:
● No se puede escribir     1

 __ 10    ,    6 __ 5     y     4 __ 9    con denominador 24 porque 
los denominadores no son divisores de 24 y las fracciones están 
simplificadas (es decir no tienen múltiplos comunes entre el 
numerador y el denominador). 

● Tampoco   1 __ 48    , porque aunque 48 es múltiplo de 24, se necesita 

una cantidad entera de    2
 __ 48    para armar   1 __ 24    .

● Las demás fracciones pueden escribirse con denominador 24. Por 

ejemplo, como    1 __ 6    es el cuádruplo de     1
 __ 24     ,    1 __ 6    =    4

 __ 24     y     5 __ 6    =    20
 __ 24    . 

●     2 __ 3    =    16
 __ 24    ;     3 __ 8    =    9

 __ 24    ;     5
 __ 12     =     10

 __ 24    .

43. a.   16 __ 24    b. No c.   20 __ 24   d. No

e. No f.   9 __ 24   g.   10 __ 24   h. No
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Problemas 44 y 45 
Haga una breve puesta en común después de que los 

alumnos resuelvan ambos problemas y escriba la conclusión: 
● Hay infinitas fracciones equivalentes a otra. Cada una se obtiene 
al multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número.
● Hay una sola fracción equivalente a    3 __ 2    con denominador 36 y se 
obtiene multiplicando el 3 y el 2 por 18. Si se hubiera pedido buscar 
una fracción equivalente con denominador 27, entonces no hubiera 
sido posible encontrar ninguna porque 27 no es múltiplo de 2.

44. Infinitos.
45. Uno solo:   54 __ 36   .

Problema 46
Proponga resolver entre todos el punto b. 
Una fracción de denominador 21 solo podrá 

transformarse en otra de denominador 7 ó 3 (los divisores de 
21), según el valor del numerador. Para saber si es posible, hay 
que tener en cuenta que   1 __ 7   =   3 __ 21  , entonces

   12
 __ 21   =   3 __ 21   +   3 __ 21   +   3 __ 21   +   3 __ 21   =   1 __ 7   +   1 __ 7   +   1 __ 7   +   1 __ 7   =   4 __ 7  

La fracción pudo expresarse con denominador menor porque el 
numerador y el denominador son múltiplos de 3.
Luego, plantee la resolución de b. Analice que no se puede 
encontrar una fracción equivalente a   32

 __ 45   con denominador 
menor que 45 porque 32 y 45 no tienen ningún divisor común.
Concluya que si el numerador y el denominador de una fracción 

tienen algún divisor común, entonces se puede encontrar una 
fracción equivalente a ella con denominador menor. Para hacerlo, 
se pueden usar relaciones entre fracciones o dividir el numerador y 
el denominador por el mismo número.

46. a.   4 __ 7   . b. No se puede. c.   2 __ 3   ,   10 __ 15   y   6 __ 9   .

Problema 47 
Este problema es una aplicación del 46 y el 43. Su 
objetivo es reforzar la idea de que para obtener una 

fracción equivalente a otra hay que multiplicar el numerador y el 
denominador por el mismo número. Por ejemplo, en el ítem b., 
para pasar de 4 a 32 se multiplica por 8, mientras que para pasar 
de 7 a 63 se multiplica por 9. Como son diferentes los números 
por los que se multiplicó, las fracciones no son equivalentes. 

47. a. Sí b. No c. Sí
d. Sí e. No f. Sí

Problemas 48 y 49
El objetivo de estos problemas es analizar que entre 
dos fracciones con igual numerador, es mayor la que 

tiene denominador menor. Esta noción “va en contra” de lo que 
los alumnos han construido empleando números naturales y 
por lo tanto hay que analizarla cuidadosamente y reforzarla. En 
la puesta en común concluya que:
La fracción    1 __ 3    puede pensarse como el resultado de un reparto 
equitativo de 1 entre 3. Análogamente,    1 __ 4    proviene de repartir 1 
entre 4. Al repartir lo mismo entre más personas, cada parte es 
menor; entonces,    1 __ 4    <    1 __ 3   .
Pida luego que busquen 4 fracciones menores que   1 __ 5  . Concluya 
que es suficiente con dejar el mismo numerador y poner como 
denominador un número mayor que 5.
El problema 49 es una extensión del 48 para un numerador 
diferente de 1. Registre: Como     1 __ 4   >   1 __ 5   entonces   3 __ 4   >   3 __ 5  .

48. Camilo comió más.
49. La tira de Carlos.

Problema 50 
Luego de la resolución, haga un intercambio a 
propósito de las diferentes resoluciones y concluya:

● Si dos fracciones tienen el mismo numerador, la que tiene mayor 
denominador es la menor.
● Si dos fracciones tienen el mismo denominador, la que tiene 
mayor numerador es la mayor.

a. < b. > c.> d. >
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Problema 51 
Al ser todos los números fraccionarios mayores que 
1 (excepto   4 __ 8  ), se necesita al menos encuadrar cada 

uno entre dos números naturales para tener una idea sobre su 
magnitud. No intervenga mientras los alumnos resuelven y al 
finalizar plantee un intercambio basado en que expliquen cómo 
hicieron para saber qué número es más grande. Una vez que 
lleguen a un acuerdo, registre en el pizarrón las conclusiones:
● Una fracción es además un número entero si el numerador es 
múltiplo del denominador.

●     3 __ 2    está entre     2 __ 2    = 1 y    4 __ 2    = 2,     9 __ 4     está entre     8 __ 4    = 2 y     12
 __ 4    = 3,

   37
 __ 8    =    32

 __ 8    +    5 __ 8    = 4 +    5 __ 8    , por lo que está entre 4 y 5 y     15
 __ 2    =    14

 __ 2    +    1 __ 2    = 7 +    1 __ 2    . 

Por lo tanto    15
 __ 2    es el número más grande.

51.   15 __ 2  

Problema 52
Este problema es una aplicación del anterior, por lo que 

solo haga una rápida puesta en común y registre la explicación: 

●    21
 __ 4    es mayor que     20

 __ 4    y menor que     24
 __ 4     = 6.

●     10
 __ 3    es mayor que    9 __ 3     = 3 y menor que     12

 __ 3    = 4.

52.   21 __ 4   >   20 __ 4   = 5 y   10 __ 3   <   12 __ 3   = 4. Como   10 __ 3   es menor que 4 

enteros y   21 __ 4   es mayor que 5 enteros, entonces   21 __ 4   >   10 __ 3  .
 

Problema 53 
En este problema se propone otra forma de 
comparar dos fracciones, buscando fracciones 

equivalentes a cada una que tengan el mismo denominador. 

Registre:    7 __ 4    =    21
 __ 12    y    5 __ 3    =    20

 __ 12  , como    20
 __ 12   <    21

 __ 12    entonces    5 __ 3   <    7 __ 4  .

53.   7 __ 4  

Problemas 54 y 55 
Pida que resuelvan los dos problemas. Después de 
un intercambio, registre:

● Al sacar     4 __ 5     de la primera tira queda    1 __ 5    , mientras que queda    1 __ 3    de 
la segunda. Como    1 __ 5    <    1 __ 3    , la segunda tira quedó más larga.
● Otra forma de comparar fracciones es teniendo en cuenta cuánto 
le falta a cada una para llegar al entero. Es mayor si le falta menos.
Queda más larga la tira a la que le saca   2 __ 3   .

54. La que Juan le saca   2 __ 3   , porque se le corta menos.
55. Sí, es correcto.

Problema 56
Use estas afirmaciones para sistematizar algunas 

cuestiones que sirven para comparar fracciones. Solicite que 
registren las afirmaciones correctas en la carpeta y , como tarea, pida 
que hagan un listado de distintas maneras de comparar fracciones. 

56. a. Es verdadero porque se dividen los enteros en la 
misma cantidad de partes y se consideran más partes.

b. Falso, porque   1 __ 2   es mayor que   1 __ 4  .
c. Verdadero, porque, ubicados en la recta numérica, es mayor 
el que está más a la derecha.
d. Verdadero, por la misma justificación que c.

Problemas 57, 58, 59 y 60 
Pida que resuelvan los problemas y no intervenga 
para que elaboren algunas relaciones a propósito de 

la ubicación en la recta. Luego plantee un intercambio y registre 
las conclusiones:
● Como    1 __ 2    es el doble de    1 __ 4    , 1 es el doble de    1 __ 2    , la distancia de 0 a     1 __ 4    
es la misma que la de     1 __ 4     a     1 __ 2    y la distancia de     1 __ 2    a 1 es la misma que 
la distancia de 0 a     1 __ 2    . Luego, en la recta, la distancia de    1 __ 2    a 1 es el 
doble de la que hay de     1 __ 4     a     1 __ 2    , sin importar la escala que se elija.
●     3 __ 2    =    2 __ 2    +    1 __ 2    = 1 +    1 __ 2    , de donde puede concluirse que    3 __ 2    está justo en 
la mitad entre 1 y 2.     3 __ 4    y    3 __ 5    son menores que 1.
● Como    1 __ 6    es la mitad de    1 __ 3    ,    1 __ 3    =    2 __ 6    , entonces si el intervalo que va de 
0 a 1 se divide en 6 partes iguales, cada una mide    1 __ 6   .
● Como    4 __ 4    = 1, si se sabe dónde está ubicado    1 __ 4    basta con trasladar 
4 veces la distancia que representa    1 __ 4    desde 0 para marcar 1.
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57. De izquierda a derecha: 0,   1 __ 4  ,   1 __ 2  , y 1. 58.   3 __ 2  
59.   1 __ 6   está 1,5 cm a la derecha del  0 y   1 __ 3   a 3 cm.

60. El 1 está a 8 cm a la derecha del 0.

Problemas 61, 62 y 63 
Mientras resuelven los problemas pida que anoten 
en qué relaciones se basaron para ubicar los 

números. Por ejemplo,

●    1 __ 5    es la mitad de    2 __ 5    . En    7 __ 5    hay 7 veces    1 __ 5    . En 2 hay    10
 __ 5    .

●    1 __ 4    es la tercera parte de    3 __ 4    . Para marcar    1 __ 4    hay que dividir el 

segmento que va de 0 a     3 __ 4     en 3 partes iguales. Luego como 1 =    3 __ 4     +    1 __ 4    , 

para ubicar 1 se puede trasladar el segmento de medida    1 __ 4    a partir de    3 __ 4    .

● La mitad de 2 es 1, la mitad de 1 es    1 __ 2    y la de    1 __ 2    es    1 __ 4    ;    7 __ 4    es 7 veces    1 __ 4    

y    7 __ 2    es 7 veces    1 __ 2    .

61. El 1 está 2,5 cm a la derecha del 0, el 2 a 5 cm y 
el   7 __ 5   a 6 cm.

62. Está 2 cm a la derecha del   3 __ 4   .
63. El   2 __ 3   está 1 cm a la izquierda del 2, el   7 __ 4   está 0,5 cm a la 
izquierda del 2 y el   7 __ 2   está 3 cm a la derecha del 2.

Problemas 64 y 65  
Estos problemas reutilizan lo desarrollado en los 

anteriores. Solo haga un intercambio si lo considera necesario.

64. El 0 está 4 cm a la izquierda del   1 __ 2   y el 1 está 2 cm 
a la derecha del   3 __ 4   .

65. El 0 está 2 cm a la izquierda del   1 __ 2   y el   3 __ 4   está 1 cm a la 
derecha del   1 __ 2   .

Problema 66 
Para poder empezar a pensar sobre estos problemas, 

pida que busquen relaciones en cada recta numérica. Por 
ejemplo, para la primera:

● La distancia de 0 a A es la mitad de la que hay de 0 a 1, entonces A =    1 __ 2    . 

● La distancia de 0 a B es 3 veces la que hay de 0 a A, entonces B =    3 __ 2    .

● La distancia de 2 a C es la misma que hay de 1 a 2, entonces C = 3 .

Para la segunda recta:

● A es    1 __ 2    . 

● La distancia entre 1 y B es la misma que la que hay entre 0 y 1, 

luego B = 2. 

● La distancia de B a C es la mitad de la que hay entre 0 y A, o sea    1 __ 4    

y C = 2 +    1 __ 4    =    9 __ 4    .

● D es 3 y E es    15
 __ 4    .

66. a. A =   1 __ 2   , B = 1   1 __ 2   , C = 3.
b. A =   1 __ 2   , B = 2, C = 2   1 __ 4   , D = 3, E = 3    3 __ 4   .

Problema 67
Luego de que resuelvan el problema haga una puesta 
en común. Escriba las conclusiones en el pizarrón:

● Aunque es cierto que el número que está más cerca de 0 es el más 
chico, solo se puede hacer esta comparación cuando las rectas 
donde se representaron tienen la misma escala.

67. No, porque las rectas no están hechas con la 
misma escala.

Actividades de integración

1. Las dos, porque 5   3 __ 7   = 5 +   3 __ 7   =   35 __ 7   +   3 __ 7   =   38 __ 7  .
2. a, c, d.

3. a.   1 __ 8   b.   1 __ 4   c.   4 __ 8   d.   4 __ 12  
4. Sí, porque 3 partes como la verde cubren el entero.
5. 18 alumnos  6. Tira de 12 cm.
7. a. Sí, porque   4 __ 3   > 1. b. Construcción.

8.   5 __ 4  ,   9 __ 2  ,   8 __ 3  ,   8 __ 5  ,   16 __ 11  . El numerador debe ser mayor que el 

denominador.
9. Son verdaderas a y c.
10. La segunda marca, contando desde la izquierda, es 3 y la 

tercera es   7 __ 2   .

11.   1 __ 4   tanque.

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

49

Capítulo 4

GDM5 c4_3ras.indd   49 17/02/2011   08:56:16 a.m.



©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

50

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

Capítulo 5
Cuadriláteros y cuerpos
 
Objetivo:
Que los alumnos: 
● describan, reconozcan y comparen cuadriláteros teniendo en 
cuenta la longitud y posición de sus lados y/o diagonales, y la 
amplitud de sus ángulos;
● reconozcan y representen cuerpos identificando la forma y el 
número de caras, aristas y vértices.

NAP:
El reconocimiento de figuras y cuerpos y la producción y el 
análisis de construcciones. 

Problema 1
Pida que resuelvan el problema y luego plantee un 
intercambio. 

En los casos en que la figura es única pida que indiquen cuál 
es y que expliquen por qué ninguna otra sirve. El único caso 
en que hay más de una opción es el que pide una figura con 
4 ángulos rectos. Registre que tanto los rectángulos como los 
cuadrados tienen los 4 ángulos rectos.
En la parte b., pida además que enuncien una lista de 
instrucciones para que otra persona pueda dibujar la misma 
figura pero sin verla. En cuanto a c., Tatiana necesita aclarar la 
medida de los lados del cuadrado.

1. a. i. Una ii. Una          iii. Más de una
iv. Una                   v. Una

b. Copiado. c. La medida de los lados.

Problema 2 
Es probable que los alumnos fijen el valor de uno de los 
ángulos de la figura, quedando automáticamente fijos 

los demás. Muestre que al variar el ángulo también varía el dibujo, 
con lo cual se pueden dibujar muchos cuadriláteros con esos datos.

            

4 cm

4 cm

4 cm

3 cm











3 cm



        

3 cm

2. a. Construcción.
b. Infinitos, porque no se conocen sus ángulos.

Problemas 3 y 4 
Pida que resuelvan los dos problemas. Es necesario 
que los alumnos ensayen con varios dibujos para 

poder responder. 
En el problema 3, si se dibuja un ángulo recto, los otros “quedan” 
rectos por lo que no es posible dibujar la figura requerida.
En el problema 4, se obtienen diferentes cuadriláteros cuando 
se varían los ángulos y las medidas de los otros dos lados. En la 
puesta en común, luego de hacer un intercambio registre las 
conclusiones.
● Si un cuadrilátero tiene los 4 lados iguales y un ángulo recto, 
entonces todos los ángulos son rectos.
● Hay infinitos cuadriláteros con solo dos lados iguales.

3. No se puede, porque como tiene un solo ángulo 
recto, no logra cerrar con lados iguales. 

4. Infinitos.

Problemas 5 y 6 
Permita que los alumnos ensayen con diferentes 
dibujos. Luego, en la puesta en común, registre las 

conclusiones:
● Un cuadrilátero con los 4 lados iguales no puede tener los 4 
ángulos diferentes. Para que el cuadrilátero cierre debe tener por lo 
menos 2 pares de ángulos iguales.
● Es posible dibujar infinitos cuadriláteros con 3 lados iguales y 
uno distinto. Por ejemplo:
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Capítulo 5

2 cm

2 
cm

2 cm
2 cm

2 
cm

2 cm

5. No se puede.
6. Hay infinitas posibilidades. 

Problemas 7, 8, 9 y 10
En estos problemas, donde hay que hacer una 
construcción, pida que escriban los pasos que 

siguieron. Es la única forma de recuperar y analizar lo realizado.
En la puesta en común, proponga un intercambio sobre los 
listados de instrucciones. Registre las conclusiones:
● Se puede construir un solo cuadrado si se conoce la medida de 
uno de sus lados.
● Se puede construir un único rectángulo si se conocen las 
medidas de dos lados consecutivos. Si se da la medida de un solo 
lado, se pueden construir infinitos rectángulos.

7. Construcción.
8. a. Construcción.

b. No, porque se tienen las medidas de los lados y de los ángulos.
9. Construcción. Hay que trazar segmentos perpendiculares 
desde los extremos y elegir una medida para el otro lado. Hay 
infinitas posibilidades.
10. Construcción. Hay una sola posibilidad.

Problemas 11 y 12 
Las construcciones propuestas en estos dos 
problemas fueron hechas en los problemas 10 

y 9, respectivamente, con otros instrumentos. En la puesta 
en común pregunte en qué afectó la diferencia entre los 
instrumentos usados en estos problemas, y en el 9 y el 10. 

11. Construcción. Igual que el problema 10, pero 
marcando los ángulos con el transportador.

12. Construcción. Igual que el problema 9, pero marcando los 
ángulos con el transportador. Hay infinitas posibilidades.

Problema 13 
Proponga discutir entre todos si las frases son 

verdaderas o falsas. En caso de ser necesario, recuerde las 
definiciones y pida que las registren. Preste especial atención a 
la explicación. Escriba las conclusiones:
● Un rectángulo es un cuadrilátero con los 4 ángulos rectos. Los 
cuadrados tienen 4 ángulos rectos, entonces son rectángulos.
● No todos los rectángulos son cuadrados porque no tienen por 
qué tener los 4 lados iguales.
● Todos los cuadrados tienen los 4 lados iguales.
● Si un cuadrilátero tiene los 4 ángulos rectos, es un rectángulo y 
no necesariamente un cuadrado.
● Si un cuadrilátero tiene 3 lados iguales, el cuarto lado no tiene 
por qué ser igual. Además, no se conocen las medidas de sus 
ángulos. Luego, no tiene por qué ser un cuadrado.

13. a. Sí, porque tiene 4 ángulos rectos y 2 pares de 
lados paralelos.

b. No, porque hay rectánguloscon lados distintos.
c. No. Por  ejemplo, hay rectángulos con lados de 2 cm y 3 cm.
d. Sí, porque es un rombro.
e. No, podría ser un rectángulo.
f. No, porque podrísa tener ángulos distintos.

Problema 14 
Es probable que los alumnos piensen que no es 
posible copiar la figura porque no se puede dibujar un 

ángulo recto con regla, compás y los conocimientos disponibles. 
Sin embargo, si se dibuja una diagonal del cuadrado, 

el problema se reduce a copiar dos triángulos de los que se 
conocen los 3 lados. Esta es una posible sugerencia en el caso 
de que los alumnos no puedan avanzar. Si es necesario, pida 
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segmento que pasa por O, no tienen que ser perpendiculares.
b. Calculando el ángulo entre las diagonales.

Problemas 19, 20 y 21 
Pida que resuelvan los problemas y luego haga una 
puesta en común.

Para el problema 19 pregunte cómo se hace para saber si 
pueden ser diagonales de un cuadrado o rectángulo. Registre 
que las diagonales deben cortarse en su punto medio y ser iguales. 
Esto descarta la opción c. En la parte b las diagonales son 
además perpendiculares, de modo que son las diagonales de 
un cuadrado. En el otro caso forman un rectángulo.
Para los problemas 20 y 21, plantee un intercambio de 
respuestas. Finalmente, registre las conclusiones.
● Para saber si 2 segmentos pueden ser las diagonales de un 
rectángulo o cuadrado hay que comprobar que sean iguales y se 
corten en su punto medio. Para ser de un cuadrado, además tienen 
que ser perpendiculares.
● Cualquier triángulo rectángulo puede completarse con otro 
igual y formar un rectángulo. 
● Cualquier triángulo rectángulo isósceles puede completarse con 
otro igual y formar un cuadrado.

19. a. Rectángulo. b. Cuadrado. c. Ninguno.
20. Sí, porque al copiarlo se forma una figura que 

tiene cuatro ángulos rectos.
21. Hay que dibujar un triángulo rectángulo isósceles.

que relean el lateral de la página 48 donde se explica cómo 
copiar triángulos.

14. Construcción.

Problema 15 
Haga una breve puesta en común para revisar los 
pasos que siguieron los alumnos para copiar la figura.

15. Construcción.

Problemas 16 y 17 
Después de que los alumnos intenten resolver la 
parte a del problema 16, proponga una puesta en 

común. Pregunte qué características tienen las diagonales de 
los cuadrados y las de los rectángulos. El problema 15 puede ser 
un apoyo para responder que las diagonales de los cuadrados 
son iguales, perpendiculares y se cortan en el punto medio, 
mientras que las diagonales de los rectángulos son iguales y se 
cortan en su punto medio.
Después de esto, proponga que resuelvan este problema y 
el 17. Haga una nueva puesta en común y registre:
● Se puede construir un único cuadrado, si se da como dato una 
diagonal.
● Se pueden construir infinitos rectángulos, si se da como dato 
una diagonal. Al cambiar el ángulo entre las diagonales, cambia el 
rectángulo.

16. a. Construcción. b. Hay uno solo.
17. a. Construcción. b. Hay infinitas posibilidades.

Problema 18  
Lea con los alumnos las instrucciones de la 

construcción y concluya que el dibujo que se obtiene es un 
cuadrado porque las diagonales son iguales, perpendiculares y se 
cortan en el punto medio. El conocimiento de estas propiedades 
permite estar seguros de que es cuadrado, aunque el dibujo no sea 
del todo preciso.
Para dibujar un rectángulo, la única condición que tienen que 
cumplir las diagonales es que sean iguales y se corten en su punto 
medio. Al dibujar una de ellas, la otra tiene que cortarla en el 
punto medio. Como no se sabe qué ángulo forman, sus extremos 
determinan una circunferencia cuyo diámetro es la diagonal.

Cada diámetro de la circunferencia puede 
ser la otra diagonal del rectángulo.

18. a. Al trazar el otro 
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Problemas 22 y 23 
Pida que resuelvan los dos problemas. Luego haga 
una puesta en común para que expliquen qué 

dibujaron. En cuanto al problema 23, plantee un intercambio 
sobre los pasos necesarios para copiar la figura. Registre que es 
conveniente copiar primero las diagonales para que después, al 
unir sus vértices, quede armado el cuadrilátero.

22. Construcción.
23. a. Copiado.

b. Trazar un segmento igual a una diagonal y marcar el punto 
medio. Por el punto medio, trazar una recta perpendicular y copiar 
sobre ella la otra diagonal. Unir los extremos de las diagonales.

Problemas 24 y 25
Después de la resolución del problema 24, pregunte 
qué cuadrilátero les quedó y registre: ABCD es un 

rombo porque tiene los 4 lados iguales. Pregunte luego si un 
cuadrado es rombo. Registre que los cuadrados son rombos 
porque son cuadriláteros que tienen los 4 lados iguales.
Pida que resuelvan luego el problema 25, que es una aplicación del 
anterior. Solo haga una puesta en común si lo considera necesario.

24. a. Construcción.  b. Es un rombo.
25. Construcción.

Problema 26 
En la puesta en común pida razones acerca de por 
qué en los casos b y c pudo construirse un rombo y 

no en el primer caso. 
En b, como el triángulo dado es rectángulo, si se prolongan al 
doble los lados que forman el ángulo recto, quedan formadas 
las diagonales del rombo.
En c, como el triángulo es isósceles, si se pone  
2 veces se generan los 4 lados iguales.

26. a. i. No se puede.
ii. Hay que armar tres triángulos iguales al dado.

iii. Hay que armar un triángulo igual al dado.
b. Sí.

Problemas 27 y 28 
Pida que resuelvan el problema 27. Haga una puesta 
en común y pregunte por qué con los datos que se 

dan alcanza para dibujar un rombo. Registre la conclusión:
Las diagonales de un rombo no tienen que ser necesariamente 
iguales, se cortan en su punto medio y son perpendiculares.
En el problema 28 registre:
Si una de las diagonales del rombo mide 3 cm, la otra puede tener 
cualquier medida. Entonces, se pueden construir infinitos rombos 
con este dato.

 27. Construcción.
28. a. Construcción.

b. Se pueden construir infinitos rombos.

Problemas 29 y 30 
Pida que resuelvan los dos problemas. En la puesta 
en común insista sobre las explicaciones y regístrelas:

● Si un rombo tiene sus diagonales iguales, entonces es un cuadrado.
● Un cuadrado es un rombo que además de tener sus lados iguales 
tiene sus ángulos rectos.
● Se puede construir un único rombo si se conocen sus diagonales, 
porque tienen que ser perpendiculares y cortarse en su punto medio.

29. a. Es un cuadrado.
b. No existe. Si las diagonales son iguales, entonces 

es un cuadrado y por lo tanto tiene ángulos rectos.
30. a. Construcción.
b. No, dadas las diagonales hay un único rombo posible.

Problema 31
Solicite que lean el problema y otorgue 10 minutos a 
pensarlo. Luego haga una puesta en común. Escriba 

la explicación.
Si se dibujan los 2 ángulos de 30º y se determina el punto B, 
queda dibujado un triángulo isósceles porque tiene 2 ángulos 
iguales; entonces, los lados  

___
 AB  y  

___
 BC  son iguales. 

Las dos circunferencias dibujadas tienen el mismo radio, 
que además coincide con la medida de los lados iguales del 
triángulo ABC. Por lo tanto, el punto donde se cortan está a la 
misma distancia de A y C y entonces  

___
 AC  y  

___
 CD  miden lo mismo 

que los otros dos lados. Como los 4 lados del cuadrilátero ABCD 
miden lo mismo, la figura es un rombo.
Para la parte b solo haga una puesta en común si lo considera 
necesario.

31. a. Sí, es correcto.    b. Construcción.

Problemas 32, 33 y 34 
Pida que resuelvan el problema 32. En la puesta en 
común pregunte por qué no se pudo construir el 

rombo de b. Registre:
El ángulo que forma una diagonal con un lado de un rombo tiene 
que ser menor que 90º para que se pueda construir cada uno de los 
triángulos que lo forman.
Solicite que copien en la carpeta el lateral y aclare qué dice.
Pida que lean el problema 33 y que anticipen si la construcción 
es posible o no. Registre:
● La suma de los ángulos interiores de un rombo es 360º. 
● Dos ángulos interiores opuestos son iguales.
● Dos ángulos interiores no opuestos suman 180º.
Luego pida que realicen la construcción y en el debate colectivo 
concluya que:
● Como 60º + 120º = 180º, se puede construir el rombo de a.
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● Como 50º + 100º ≠ 180º, no se puede construir el rombo de b.
En el problema 34, pregunte por qué se dibujaron los arcos. En 
la puesta en común aclare y registre:
● Si los lados miden 2 cm, entonces los vértices B y C están a 2 cm de 
A por lo que están en una circunferencia de centro A y radio 2 cm. 
B y D también están a 2 cm de C por lo que pertenecen a una 
circunferencia de centro C y radio 2 cm. Los puntos de intersección 
de las circunferencias son los puntos buscados. 
Se dibujaron arcos y no las circunferencias enteras porque 
dibujaron solo la parte que les servía. Si no está muy claro dónde se 
cortan, es mejor dibujarlas enteras.

32. a. Construcción.   b. No es posible.
c. El ángulo que forma un lado con la diagonal tiene 

que ser agudo.
33. a. Construcción.    b. No es posible.   c. No.
34. Como B y D están en las circunferencias con centro A y C y 
radio de 2 cm, entonces  

___
 AB  =  

___
 BC  =  

___
 CD  =  

___
 DA . Es un rombo.

Problemas 35, 36 y 37 
Pida que resuelvan el problema 35. En la puesta en 
común pregunte cuántos rombos pueden construirse 

y por qué y si las medidas de los lados pueden ser cualesquiera. 
Registre: Si la diagonal del rombo mide 6 cm, los lados tienen que medir 
más de 3 cm para que se puedan construir los triángulos que lo forman. 
Como hay infinitas medidas posibles para los lados, hay infinitos 
rombos posibles.
En la puesta en común del problema 36 pregunte cómo eligieron los 
segmentos para las diagonales. Registre:
El cuadrado y el rectángulo tienen diagonales iguales; para construirlos 
hay que elegir dos segmentos iguales. Las diagonales del rombo no 
tienen que ser iguales; entonces se puede elegir dos segmentos iguales o 
uno de cada color.
Luego de que resuelvan el problema 37 haga una puesta en común 
para debatir sobre su solución. Concluya que: si un cuadrilátero tiene 
las diagonales perpendiculares, entonces es un rombo; si además las 
diagonales son iguales, ese rombo es un cuadrado.
Aclare que los cuadriláteros recién nombrados no son los únicos con 
diagonales perpendiculares, pero son los únicos que se estudiaron.

35. a. Construcción.
b. Hay infinitos rombos posibles.

36. Construcción.
37. Un rombo.

Problema 38 
En la puesta en común pregunte cómo hicieron 
para construir el rombo y escriban entre todos las 

instrucciones. Registre: Se puede construir un único rombo si se 
conoce la medida de sus lados y el ángulo que forman dos de ellos. 
El otro ángulo queda determinado y se calcula restando el ángulo 
conocido a 180º. Si un ángulo es 120º, el otro será 60°.

38. a. Construcción. b. No; uno solo. 
c. 120º, 60º y 60º.

Problemas 39, 40 y 41 
Pida que resuelvan los problemas. En la puesta en 
común, plantee las siguientes preguntas: 

● En los problemas 39 y 40, 
- ¿qué hay que tener en cuenta para saber si es posible hacer la 
construcción?
- ¿Cómo hicieron para darse cuenta si las diagonales podían o no 
ser diagonales de un rombo?
● En el problema 41, 
- ¿es posible saber antes de dibujar si se puede hacer la 
construcción?
Registre:
● El ángulo que forman un lado y la diagonal tiene que ser menor 
que 90º.
● Solo puede construirse un rombo si las diagonales que se dan 
como dato son perpendiculares y se cortan en su punto medio.
● Dos lados de un rombo forman con una de sus diagonales un 
triángulo isósceles. Por lo tanto, si la suma de los dos lados es menor 
que la diagonal no se puede hacer la construcción. Si los lados 
miden 2 cm y una diagonal mide 5 cm, como 2 + 2 es menor que 5, 
entonces no se puede construir el triángulo y tampoco el rombo.

39. El primero y el tercero son imposibles porque el 
ángulo formado entre la diagonal y un lado tiene que 

ser menor que 90º. El segundo no es posible porque si se traza 
una perpendicular a uno de los segmentos que pasa por el 
extremo del otro, el primer segmento no queda dividido en 
partes iguales.
40. a. Cuadrado, rectángulo, rombo.
b. Construcción.
41. a. Construcción.
b. No es posible, porque no hay un triángulo con lados de 2 cm, 
2cm y 5 cm (2 + 2 < 5).

Problemas 42 y 43 
En la puesta en común primero analice los mensajes 
del problema 43. Póngalos en discusión y registre:

● “Es una figura con dos diagonales perpendiculares de 5 cm y 3 
cm, que se cortan en el punto medio” son datos que definen un 
único rombo, por lo tanto el mensaje es completo y claro.
● “Es un rombo con diagonales de 5 cm y 3 cm, que se cortan en su 
punto medio.” Es correcto, aunque si es un rombo, no es necesario 
aclarar que las diagonales se cortan en su punto medio.
● “Es un cuadrilátero con diagonales perpendiculares de 5 cm y 3 
cm.” En este caso, si no se aclara que las diagonales se cortan en su 
punto medio, no necesariamente se obtiene un rombo.
Luego, proponga una discusión sobre los mensajes que 
escribieron en el problema 42 y las diferencias con los analizados.
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42. Por ejemplo, un cuadrado de 2 cm de lado.
43. A Tatiana le sobra decir que las diagonales se 

cortan en el punto medio.

Problemas 44 y 45
Pida que resuelvan los problemas. En la puesta en 
común proponga una discusión sobre la explicación 

del problema 44 y regístrela:
Si un ángulo de un rombo mide 90º, el que no es opuesto a él 
también mide 90º porque tienen que sumar 180º. Los 2 ángulos 
restantes son iguales a estos dos, entonces los 4 ángulos miden 90º 
y los lados son iguales, por lo tanto es un cuadrado.
Para el problema 45 pida que cuenten cómo hicieron para 
armar rombos y cómo saben que realmente lo son.

44. a. Sí, es cierto.
b. No. Todos los rombos tienen diagonales que se 

cortan en el punto medio.
45. Construcción.

Problemas 46 y 47 
Pida que resuelvan los problemas y que escriban las 
explicaciones de cada uno. En la puesta en común 

proponga un intercambio de respuestas y explicaciones. Aclare 
que los datos dados en el problema 46 definen un único rombo en 
los casos a, b y c En d, no es posible hacer la construcción porque 

los triángulos que forman 2 lados con la diagonal son siempre 
isósceles y, por lo tanto, los ángulos que forman con ella tienen 
que ser iguales.
Para el problema 47, registre las explicaciones de las 
proposiciones verdaderas y las falsas:
a. Es falsa porque si un cuadrilátero tiene las diagonales iguales, 
puede ser un rombo.
b. Es verdadera porque las diagonales de un rombo son 
perpendiculares y se cortan en su punto medio. Si además son 
iguales, es un cuadrado.
c. Es verdadera porque los lados del rombo tienen todos la misma 
medida, entonces el triángulo que forman con la diagonal tiene 2 
lados iguales y es isósceles.
d. Es verdadera porque las diagonales son perpendiculares por lo 
que los 4 triángulos son rectángulos.

Como las diagonales se cortan en su punto medio,  
 
___

 OB  =  
___

 OD  y  
___

 AO  =  
___

 OC . Los lados del rombo tienen la misma medida, 
entonces 

 
___

 AB  =  
___

 BC  =  
___

 CD  =  
___

 DA . 
Los 4 triángulos tienen sus 3 lados iguales, entonces son iguales.
e. Es falsa porque no es posible construir un triángulo isósceles con 
2 ángulos obtusos, entonces tampoco se puede construir el rombo.
f. Es falsa porque los 4 ángulos del cuadrado miden 90º.

46. a. Sí. b. Sí, es un cuadrado.
c. Sí, es un cuadrado.

d. No, los ángulos tienen que ser iguales.
47. a. Falsa. Los cuadrados son rombos.
b. Verdadera. Tiene los ángulos rectos.
c. Verdadera, porque los lados del rombo son iguales.
d. Verdadera, porque las diagonales son perpendiculares y se 
cortan en el punto medio.
e. Falsa, tiene que ser menor que 90º.
f. Verdadera, porque los cuadrados tienen 4 ángulos de 90º.

Problema 48
En la puesta en común, preste atención a las 
explicaciones y regístrelas:

Los dos ángulos distintos del rombo no pueden ser 30º y 120º 
porque no suman 180º. 

48. No, porque al trazar una diagonal quedaría un 
triángulo con dos ángulos de 15º y uno de 120º, y no 

suman 180º.

 Problema 49
Pida que resuelvan el problema y plantee una breve 

puesta en común. Concluya que las diagonales del rectángulo lo 
dividen en dos triángulos rectángulos y los ángulos deben sumar 90°.

49. 63°
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Problema 50
Pida que ensayen con ejemplos lo que dice Lazlo y 
que luego escriban una explicación que se base en 

las propiedades de los objetos. Por ejemplo:

Si de un cuadrilátero se traza una 
diagonal, la diagonal  

___
 AC   divide al 

cuadrilátero ABCD en 2 triángulos. 
La suma de los ángulos interiores de 
cada triángulo es 180°, entonces si se 
suman los ángulos de los 2 triángulos 
se obtiene la suma de los ángulos del 
cuadrilátero que es 180° + 180° = 360°.

A

B

C

D

50. La suma de los ángulos interiores de un 
cuadrilátero es 360°.

 Problemas 51 a 54 
Pida que resuelvan los problemas y genere debates 
intermedios solo si es necesario. En las puestas en 

común pregunte las explicaciones de los dados y no solo los 
resultados. Por ejemplo:
En el problema 51, el triángulo ABD es isósceles porque  

___
 AB   =   

___
 AD   

y A  = 80°, entonces los ángulos AB̂D y AD̂B miden (180° - 80°) : 2=
= 50°.Como el triángulo BCD es igual al triángulo BAD entonces, 
el ángulo C mide 80° y los ángulos DB̂C y BD̂C miden 50°. Por lo 
tanto el rombo tiene dos ángulos de 80° y dos de 100°.

51. C
^ 

= 80° y D
^  

= 100°.
52. B

^ 
= 130° y D

^
 = 130°.

53. A
^ 

= 70°.
54. A

^ 
 =140°

 Problema 55 
Para la puesta en común registre las explicaciones:
a. Las diagonales definen dos pares de triángulos 

“opuestos” iguales e isósceles. Si uno de los ángulos mide 40º y los 
otros dos son iguales, cada uno mide (180º – 40º) : 2 = 70º. Luego  
A 
^

= 70º
b. El ángulo M

^
 mide la mitad de BA

^
D  = BCD, o sea 130º : 2 = 65º. 

Como  A
^

 mide 130º y el ángulo N
^ 

es otro ángulo interior al rombo y 
no es opuesto a A

^
. N

^ 
=180º – 130º = 50º.

55. a. A
^

 = 70° y B
^ 

= 20°.
b. M

^  
= 65° y N

^  
= 50°.

Problemas 56 y 57
Pida que resuelvan los problemas. Muchos alumnos 
intentarán dibujar la circunferencia a ojo. En ese caso 

señale que el conocimiento permite saber cómo encontrar la 
circunferencia. Registre la conclusión:
Las diagonales de un cuadrado son iguales y se cortan en su 

punto medio, entonces los vértices del cuadrado están a la misma 
distancia de ese punto. Por lo tanto, la circunferencia con centro 
en el punto de intersección de las diagonales y como radio la 
distancia entre el centro y uno de los vértices pasa por todos los 
vértices. Lo mismo sucede con los rectángulos.
Solicite que lean el lateralde la página 109, en donde se define 
cuadrilátero inscripto en una circunferencia. Si lo considera 
necesario, pida que anoten la definición en las carpetas

56. Circunferencia con centro en la intersección de 
las diagonales que pasa por uno de los vértices.

57. Circunferencia con centro en la intersección de las 
diagonales que pasa por uno de los vértices.

Problemas 58 y 59
En la puesta en común, pregunte cómo pueden estar 
seguros de que el cuadrilátero inscripto del problema 

58 es realmente un cuadrado. Registre: Si en una circunferencia 
se marcan dos diámetros perpendiculares y se unen los extremos, 
el cuadrilátero que queda formado es un cuadrado.
Para el problema 59, pregunte cómo hicieron para agrandar 
el dibujo y qué tuvieron que tener en cuenta para hacerlo. 
Finalmente, registre las conclusiones.
El centro de la circunferencia es la intersección de las diagonales 
del cuadrado. Para encontrar el radio hay que trazar un segmento 
paralelo a uno de los lados del cuadrado desde el centro hasta el 
lado. La medida de ese segmento es el radio.
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58. Construcción.
59. Construcción.

Problemas 60, 61 y 62
Después de que los alumnos resuelvan los 

problemas, haga una puesta en común y registre las 
conclusiones.
● Se pueden dibujar infinitos rectángulos inscriptos en una 
circunferencia a partir de 2 diámetros que son las diagonales.
● Las diagonales de un cuadrado son diámetros perpendiculares.
● Como las diagonales del rombo no son necesariamente iguales, 
no hay una circunferencia que pase por sus vértices. Si fueran 
iguales es un cuadrado y se puede dibujar la circunferencia que 
pasa por sus cuatro vértices.

60. a. Construcción.  b. Infinitos.
61. a. Falsa, son diámetros.

b. Verdadera, pero además son perpendiculares.
c. Falsa, la diagonal mide lo mismo que el diámetro.
d. Verdadera.
e. Verdadera.
62. a. No es posible.   b. Construcción.
c. Sí, porque las diagonales del cuadrado son iguales.

Problemas 63 y 64 
Pida que resuelvan los problemas. En un intercambio 
colectivo escriba las conclusiones:

● El cubo y el prisma tienen caras cuadradas. Además, tienen 
6 caras en total.
● El cono y el cilindro tienen caras circulares.
● La pirámide está formada por 4 triángulos.
● Un prisma de base cuadrada tiene 4 aristas laterales y 4 en cada 
base, o sea 12 en total.

63. a. El cubo. b. El cono, el cilindro.
c. 4 d. El prisma, el cubo.

64. Sí

Problemas 65, 66, 67 y 68 
Luego de que resuelvan todos los problemas, haga 
una puesta en común donde se discuta sobre las 

respuestas y sus explicaciones. Regístrelas.
● Si la base de un prisma tiene 8 lados, entonces el prisma tiene 
8 aristas en cada base. De cada uno de los vértices de las bases 
sale una arista que lo une con el vértice de la base opuesta. Hay 8 
aristas más. En total hay 8 × 3 = 24 aristas. Si la base tiene 6 lados, 
en total hay 6 × 3 = 18 aristas.
● Si la base de una pirámide tiene 5 lados, tiene 5 aristas en la base 
y 5 aristas laterales, o sea 5 × 2 = 10. Si la base tiene 6 lados tiene  
6 × 2 = 12 aristas en total.

65. 24 aristas
66. 10 aristas

67. 7 vértices
68. 8 caras

Problemas 69 y 70 
Pida que lean el problema 69. Aclare que se busca 
saber si con el dibujo se puede construir una caja. 

Para resolver estos problemas es necesario intentar construir 
los cuerpos muchas veces para analizar por qué se puede 
y por qué no. Pida que copien los dibujos en cartulina, los 
recorten y traten de plegarlos para analizar si pueden realizar la 
construcción. Después de la resolución de los dos problemas, 
haga una puesta en común. En el problema 70, recuerde que los 
cubos tienen 6 caras, lo que hace descartar uno de los dibujos. 
Otra característica es que no puede haber más de 4 cuadrados 
alineados, lo que permite descartar otros dos.

69. Sí.
70. Con el verde.

Problemas 71 y 72 
Después de que resuelvan los dos problemas 
haga una breve puesta en común para analizar los 

desarrollos planos. Aclare que hay más de uno posible.

71. Construcción.
72. Construcción.

Problemas 73, 74 y 75 
En la puesta en común pida las respuestas y sus 
explicaciones para luego registrar las conclusiones.

● La cantidad de vértices de un prisma es un número par (el doble 
de los que tiene la base), por lo cual no puede tener ni 9 ni 13.
● Si un prisma tiene 7 caras, 2 son las bases y 5 laterales. Si hay 5 
caras laterales es porque las bases tienen 5 aristas. Luego, como la 
cantidad de aristas es el triple de la cantidad de lados de la base, 
hay 3 × 5 = 15.
● La cantidad de rectángulos que se necesitan para dibujar un 
desarrollo plano de un prisma no rectangular es igual a la cantidad 
de lados que tiene la base.

73. No, porque la cantidad de vértices de un prisma 
es par.

74. 21 aristas.
75. 8 rectángulos y 12 rectángulos.
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Actividades de integración

1. a. Uno solo.  b. Uno.  c. Ninguno.  d. Uno.  e. Uno
2. a.  CB

^
A = BD

^
A = 40° y DB

^
A = BD

^
C = 50°.

b. BC
^

A = BA
^

C = CA
^

D = 40° y AB
^

D = DB
^

C = AD
^

B = BD
^

C = 50°.
3. a.  Tiene 4 ángulos de 90º.
b. No es posible; los cuadrados son rombos.
c. Tiene 4 lados iguales.
d. No es posible porque los cuadrados son rectángulos.
4. Construcción.
5. Construcción.
6. a. Los cuadrados tienen ángulos rectos y todos los rombos no.
b. No  c. Sí
d. Porque las diagonales son iguales.
7.

Características Rectángulos Rombos Cuadrados

Sus ángulos son 
rectos.

x x

Sus diagonales son 
iguales.

x x

Sus diagonales son 
perpendiculares.

x x

Sus ángulos interio-
res suman 360°.

x x x

Sus ángulos opues-
tos son iguales.

x x x

Sus lados son iguales. x x

Las diagonales lo 
dividen en 4 

triángulos iguales.
x x

Una diagonal 
lo divide en 2 

triángulos iguales.
x x x

Hay una circunferen-
cia que pasa por sus 

4 vértices.
x x

La diagonal divide 
al ángulo en dos 
ángulos iguales.

x x

Las diagonales se 
cortan en su punto 

medio.
x x x

8.

Cuerpo Cantidad 
de caras

Cantidad 
de aristas

Cantidad 
de vértices

Prisma de base 
triangular

5 9 6

Prisma de base  
rectangular

6 12 8

Prisma cuya base 
es una figura de 

50 lados
52 150 100

Prisma cuya base 
es una figura de 

1.000 lados
1.002 3.000 2.000
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Capítulo 6

Capítulo 6
Operaciones con números 
racionales fraccionarios
 
Objetivo:
Que los alumnos operen con números fraccionarios y elaboren 
recursos de cálculo mental.

NAP:
El reconocimiento y uso de las operaciones entre fracciones en 
situaciones problemáticas.

Problemas 1, 2, 3, 4 y 5
Mientras resuelven estos problemas exija que anoten 

la explicación de cómo lo hicieron. Después pida que cada 
grupo cuente cómo lo hizo. Registre las escrituras, por ejemplo,
●   1__2 +  3__4 =  2__4 +  3__4 =  5__4 >1.Nosepuedejuntartodoenunmismo
envase.

1. No, porque   1 __ 2   +   3 __ 4   >1. 2.   7 __ 4   3.   1 __ 3  

4.   1 __ 4   5.   1 __ 3  

Problemas 6, 7 y 8 
Después de que resuelvan, registre las distintas 
maneras. Por ejemplo:

●   1__2 –  2__5 =  5___10 –  4
__10 =  1__10  ●   3__4 =  27

__36 y  5__9 =  20
__36 ;entonces,  5__9 <  3__4 

● LaresolucióndeJuannopuedesercorrectaporque  3__4 >  1__2 ,lo

quehaceque  1__2 +  3__4 seamayorque1.Entonceselresultadonunca

puedeser  4__6  ,queesmenorque1.Además,  1__2 +  3__4 =  2__4 +  3__4 =  5__4 .

6.   1 __ 10   7. El de durazno,   7 __ 36   más. 8. No

Problemas 9, 10 y 11  
Estos problemas necesitan de las conclusiones 

y métodos usados en los anteriores. Si algún niño presenta 
dificultades, sugiérale que lea las conclusiones de la carpeta. 
Proponga luego un breve intercambio sobre las posibles 
soluciones y sus explicaciones.

El problema 9 puede resolverse:

● conelcálculo2  1__ 2 –  3__4 =2+  1__2 –  3__4 =  8__4 +  2__4 –  3__4 =  7__4
 ● buscandocuántolefaltaa  3__4 parallegara2  1__ 2 .

En el problema 10 se pretende analizar si una fracción es mayor 

o menor que 1.

● Sia  1__2 +  1__4  selesuma  1__4  ,elresultadoes1,entonceshayquesumar

unnúmeromayorque  1__4 paraqueelresultadoseamayorque1.

● Como  3__8  +  1__3 =  9
__24 +  8

___24  =  17
__24 ,hacefaltasumarunnúmero

mayorque  7
__24 paraqueelresultadoseamayorque1.

En el problema 11, como no se pueden hacer las cuentas, hay 
que usar alguna estrategia alternativa para comparar fracciones. 
Por ejemplo:

●   3__2 esequivalentea1  1__2 ycomo  3__4 >  2__4 =  1__2 ,entonces  3__2 +  3__4 >2.

●    7__5 +  9
__10 =1+  2__5 +  9

__10 =1+  4
__10 +  9

__10 ycomolosdosúltimosnúmeros

sumanmásde1,eltotalesmayorque2.

●   1__8 +  3__4 +1=  1__8 +  6__8 +1=  7__8 +1ycomo  7__8 <1,elresultadodelasuma

esmenorque2.

9. 1   3 __ 4   10. a.   4 __ 3    b.   3 __ 4   c.   11 __ 24   d.   7 __ 6  

11. a y c.

Problemas 12, 13 y 14 
Estos problemas proponen una aplicación de lo 
desarrollado anteriormente. Haga una breve puesta 

en común solo para comparar resultados.

12. a.   9 __ 4    b.   7 __ 10   c.   44 __ 45   d.   25 __ 21    

e.   3 __ 10    f.   19 __ 12   g.   13 __ 10   h.   5 __ 12  

13. Sí

14. Por ejemplo,   11 __ 20   +   1 __ 5   .
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Problemas 15, 16 y 17 
Pida que resuelvan estos problemas que plantean un 

trabajo sobre cálculo mental que se apoya en la definición de 
fracción y las relaciones entre números fraccionarios. Teniendo 
en cuenta que el cálculo mental es un cálculo reflexionado, es 
fundamental que los niños anoten cómo pensaron y no solo 
el resultado. Por esto, la escritura es un objetivo central de la 
puesta en común. Por ejemplo,

● En1enterohay  8__8 ;entonces,a  1__8 lefaltan  7__8 parallegara1entero

y  8__8 másparallegara2,queesuntotalde  15
__8  .

● Comolamitadde  1__4 es  1__8 y  3__4 =  1__4 +  1__4 +  1__4 ,entonceslamitadde  3__4 

es  1__8 +  1__8 +  1__8 =  3__8 .

● Eldoblede  3__4 es  3__4 +  3__4 =  6__4 .Estenúmerotambiénpuedeescribirse

como  6__4 =  2__4 +  2__4 +  2__4 =  1__2 +  1__2 +  1__2 =  3__2 .

● Eltriplede  1__3 es3veces  1__3 quees1,porqueen1enterohay3de  1__3  .

● Unafracciónesmayorque1sielnumeradoresmayorqueel

denominador.

15. a.   6 __ 7   b.   15 __ 8   c.   4 __ 3   d. Sí.   2 __ 3   más.

e. Le sobra   7 __ 5  . f. Más cerca de 2.

16. a. Mitad:   3 __ 8   . Doble:   6 __ 4   =   3 __ 2   . b.   2 __ 3  

c.   1 __ 8   es la mitad de   1 __ 4  . d. 1 e.   4 __ 5  

17.   5 __ 4   ,   9 __ 2   ,   8 __ 3   ,   8 __ 5   ,   16 __ 11   .

Problemas 18 y 19
En el problema 18, solicite que escriban cómo se 
puede hacer para sumar o restar 1, 2 o 3 a una 

fracción. Este será el objeto de la puesta en común. En el 
problema 19, revise las explicaciones propuestas por cada 
grupo. Una vez que se termine con el intercambio, registre las 
conclusiones, entre las que tienen que estar las siguientes.
● Elnúmero1sepuedeescribircomounafracciónquetengael
numeradorigualaldenominador.Entonces,sihayquesumaro
restar1a,porejemplo,  5__4 ,convieneescribira1como  4__4 paraque
lasdosfraccionestenganelmismodenominador.
● Parasumarorestar2hayquetenerencuentaqueselopuede
escribircomounafraccióncuyonumeradorseaeldobledel
denominador.Entonces,porejemplo,pararestar2a  18

__5  conviene
escribirlocomo  10

__5  .

● 4–  3__ 4 esmayorque3porquea4selerestó  3__4 queesmenorque1.

● 2+  2__ 3 noesmayorque3porquea2selesumó  2__3 queesmenorque

1.

●   1__4 +  9__5 noesmenorque1porqueunodelossumandos,  9__5 ,es

mayorque1.

● 3–  5__ 3 esmenorque2porquea3selerestóunnúmeromayorque1.

18. a.   4 __ 3    b.   5 __ 4    c.   8 __ 3  

d.   8 __ 5    e.   7 __ 2    f.   1 __ 4  

g.   22 __ 7    h.   1 __ 3    i.   1 __ 7  

j.   5 __ 2    k.   16 __ 5    l.   7 __ 4  

19. a. Sí b. No c. No d. Sí

 

Problema 20  
Este problema reutiliza lo que se desarrolló en el 

problema 18. Luego de que los alumnos lo hayan resuelto, 
haga una breve puesta en común para verificar los resultados y 
seleccione dos de ellos para escribir en el pizarrón. Por ejemplo: 
Como 2 =   8 __ 4  , a   3 __ 4  le faltan    5 __ 4    para llegar a 2. Es decir,    3 __ 4    +    5 __ 4    = 2.

20. a.   5 __ 4    b.   3 __ 5    c.   2 __ 3  

d.   4 __ 3    e.   1 __ 7    f.   3 __ 2  

    g.   8 __ 7    h.   3 __ 4    i.   3 __ 5  

Problema 21  
Use este problema para sistematizar lo aprendido 

sobre proporcionalidad y para disponer de un listado de 
resultados de multiplicaciones y divisiones. Señale que estas 
tablas no necesariamente se llenan secuencialmente, sino 
que se hacen según los datos. Registre las explicaciones, tanto 
coloquial como numéricamente:
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Problemas 24 y 25
Plantean situaciones que pueden resolverse a 
través de una división de un número fraccionario 

por uno natural. En la puesta en común señale las dos formas 
de dividir: a través de relaciones entre fracciones o dividiendo 
el numerador por el número natural, buscando fracciones 
equivalentes en caso de ser necesario. Por ejemplo: 

●   5__2 :4eslacuartapartede  5__2  .Comolacuartapartede  1__2 es  1__8 ,

entonceslacuartapartede  5__2 es  5__8 .

● También,  5__2 =  20__8  ,ysucuartapartees  5__8 (el5surgededividir20por4).

24.   5 __ 8   litros 25.   3 __ 4   m

Problema 26 
Proponga un debate pidiendo que den razonen para 

sus afirmaciones. Luego registre la explicación:
Sisemultiplicaelnumeradoryeldenominadordeunafracciónpor
elmismonúmeronatural,seobtieneunafracciónequivalentea
ella,esdecir,otramaneradeexpresarelmismonúmero.Además,
multiplicarpor3puedepensarsecomosumar3veceslafracción:
3×  2__7 =  2__7 +  2__7 +  2__7 =  6__7 .

26. No

Problema 27 
Después de que resuelvan el problema explicando 
cómo lo hicieron, haga una puesta en común para 

intercambiar resultados:

   3 __ 4   : 2 =    6 __ 8   : 2 =   3 __ 8     1 __ 7   : 2 =   2 __ 14   : 2 =   1 __ 4  

Acompañe estas explicaciones con otras coloquiales. Por 
ejemplo: dividirpor2esarmar2gruposiguales.Sisetiene  1__7 no
esfácilhacerlo,perosiseescribeesafraccióncomo  2

__14 ,queson2
de  1

__14 ,lamitades  1
__14 (solohayquehacerlamitadde2).

27. a.   1 __ 3   b.   3 __ 8   c.   1 __ 5   d.   1 __ 14    

e.   1 __ 5   f.   5 __ 27   g.   4 __ 9  

Problema 28 
Este problema quedará enteramente a su cargo. Base 

su explicación en lo siguiente:
Sisetieneunnúmeronaturalpartidoenquintos,unaformade
obtener20partesigualesconsisteencortarcadaquintoen4
partesiguales.Dichodeotraforma,lacuartapartedeunquinto
es  1

__20 yselogradividiendocadaquintoen4partesiguales.

● 16eseldoblede8,entoncesseconsumeeldobledenafta,

3__4×2=3__4 + 3__4  = 6__4  .Tambiénsepuedecalcularapartirdelvalor

correspondientede4porque16eselcuádruplode4: 3__8 ×4= 12
__8 = 6__4.

● Siserecorren4km,queeslamitadde8km,lanaftaserála

mitadquelausadapara8km, 3__4  :2= 3__8  .

● 12eseltriplede4,entonceselvalorcorrespondientede12esel

tripledelquecorrespondea4: 3__8  ×3= 9__8  .

● Paraobtenerlacantidaddenaftapara3km,queeslacuarta

partede12,hayqueresolver 9__8 :4= 9__32  .

21. 

Kilómetros que 
recorre 3 4 8 12 16

Nafta consumida  
(en litros)   9 __ 30    3 __ 8      3 __ 4    9 __ 8    3 __ 2  

Problemas 22 y 23 
Plantean situaciones que pueden resolverse a través 
de una multiplicación. En la puesta en común aclare 

las 2 formas desarrolladas para multiplicar una fracción por un 
número natural: como suma reiterada del mismo número o 
multiplicando el numerador sin cambiar el denominador. 

22. 3 m 23. 5   1 __ 2  
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Paraencontrarlacuartapartede  2__5 ,sepuedebuscarlacuarta
partede  1__5 ydespuésduplicarelresultado,entonces:

  2__5 :4=2×  1
__20 =  2

__20 .

28. Producción personal. 

Problemas 29 y 30
Pida que resuelvan los problemas y luego plantee un 
intercambio donde se expliciten las conclusiones:

● Ladefinicióndefraccióndiceque,porejemplo,senecesitan4
veces  1__4  paraobtener1,osea4×  1__4  .Entonces,todoslosproductos
delproblema100dan1.
● Delamismaforma,sepuedenencontrarlosnúmerosquefaltan
enelproblema101:5×  1__5 =1,  1__4 ×4=1,etcétera.

29. a. 1  b. 1  c. 1

d. 1  e. 1  f. 1

30. a.   1 __ 5    b.   1 __ 7    c. 4

d.   1 __ 2    e. 11

Problemas 31 y 32 
Estos problemas marcan una diferencia entre los 
números naturales y los fraccionarios. Conviene 

insistir en ello para que los niños puedan entender por qué 
sucede: almultiplicardosnúmerosracionales,elresultadono
siempreesmásgrandequelosfactores.Avecesesmáschicoy
otrasesmásgrande.
Por ejemplo, 4 ×   1 __ 4  = 1, 4 ×   2 __ 3   =   8 __ 3   y   8 __ 3   < 4; 4 ×    5 __ 3   =   20 __ 3  > 4.
Concluya que: cuandosemultiplicaunnúmeroporotroque
esmenorque1,elresultadoesmenorqueelnúmeroporquese
estábuscandounapartedelnúmeromenorqueelnatural.Sise
multiplicaporunnúmeromayorque1,elresultadoesmayorque
elnúmero.

31. Por uno menor que 1.
32. Por uno mayor que 1.

Problema 33 
Registre las siguientes conclusiones:

● Eltriplede  2__3 es  2__3 ×3=  6__3 .

● Lacuartapartede  8
__12 puedepensarseapartirdelacuartaparte

de8,quees2;entonceses  2__12 .Tambiénpuedehacerseelcálculo

  8
__12 :4=  8

__48 .

33. a.    6 __ 3    y 2 b.   2 __ 12  

Actividades de integración

1. a.  No  b. No  c. No  d. No
2. a. 24  b. 3  c. 6  d. 9
e. 12  f. 4
3. a. 8 y 9 b. 4 y 5  c. 4 y 5  d. 6 y 7
4. Sí
5. a. < b. > c. > d. < e. > f. =

6.   3 __ 20   más

7.   8 __ 5  

8.   3 __ 4   litro

9. 2   1 __ 5   litros

10.   33 __ 20   m

11. a.   7 __ 4    b.   10 __ 11   c.    3 __ 2   d.   2 __ 3   e.   12 __ 5   f.    7 __ 2  

12. a.   5 __ 4    b.   11 __ 4   c.   43 __ 4   d. 2 e. 5   1 __ 4   f.   23 __ 10  
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Capítulo 7

Capítulo 7
Los números racionales decimales 

Objetivo:
Que los alumnos operen con expresiones decimales y analicen 
relaciones entre cantidades para determinar y describir 
regularidades, incluyendo el caso de la proporcionalidad. 

NAP:
El reconocimiento y uso de expresiones decimales en 
situaciones problemáticas.

Problemas 1, 2 y 3
El objetivo de estos problemas es analizar la relación 
entre los pesos y los centavos. En la puesta en 

común, pregunte por esta relación y regístrela:
● 1 centavo es la centésima parte de 1 peso. En $1 hay 100 
centavos.
● 10 centavos representan la décima parte de 1 peso. En $1 hay 10 
veces 10 centavos.

1. a. 10; 15; 7; 25.
b. 100; 150; 70; 250.

2. a. 10 centavos
b. 20 centavos; 30 centavos; 90 centavos.
3. 1 centavo

Problema 4 
En la instancia colectiva pregunte cómo hicieron para 
completar la tabla. Los alumnos deberían identificar 

que si se conoce el precio de 100 unidades iguales y se quiere 
saber el precio de 1, hay que dividir por 100. Sin embargo, no 
todos los valores son exactamente divisibles por 100. Registre 
una posible explicación:
Si 100 barritas de cereal cuestan $150, como 150 = 100 + 50, cada 
una cuesta $1 más el resultado de dividir $50 en 100. Como 
50 : 100 =   50

 ___ 100   = 50 ×    1 ___ 100   , que son 50 centavos. Entonces, 
150 : 100 = 1,50.

4. 

Golosinas Precio por 100 
unidades Precio por unidad

Caramelos rellenos $100 $ 1
Barritas de cereal $150 $ 1,5

Chupetines $250 $2,5
Chicles $75 75 centavos

Caramelos masticables $25 25 centavos

Problema 5 
Pida que resuelvan los dos problemas. Luego de la 
discusión registre las conclusiones:

● 50 centavos = $    1 __ 2    = $    50
 ___ 100    = $0,50   

● 25 centavos = $    1 __ 4    = $    25
 ___ 100    = $0,25

● 75 centavos = $    3 __ 4     = $    75
 ___ 100    = $0,75 

● 5 centavos = $    1
 __ 20    = $    5

 ___ 100    = $0,05

5. a.   1 __ 2    b.   1 __ 4    c.   75 ___ 100   =   3 __ 4  

d.   5 ___ 100   =   1 __ 20   e.   150 ___ 100   =   3 __ 2   f.   25 ___ 100   =   1 __ 4  

Problema 6 
Este problema no debería presentar dificultades. 

Haga una puesta en común solo si es necesaria.

6. $1,45

Problemas 7, 8 y 9
Pida que resuelvan los  problemas. Luego de 
intercambiar con todo el grupo, registre las 

respuestas y las razones de cada una.

7. $5,04 8. $0,87  9. $20,01
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Problemas 10 y 11 
Pida que resuelvan los problemas. En la puesta en 
común, después del intercambio colectivo, registre 

las conclusiones:
● 5 décimos =    5 __ 10    =    50

 ___ 100    = 0,50 ● 5 centésimos =     5
 ___ 100    = 0,05

● 5 milésimos =    5
 ____ 1.000    = 0,005 ● 25 centésimos =    25

 ___ 100    = 0,25 

● 25 milésimos =    25
 ____ 1.000    = 0,025

10. Con rojo: 0,5 y 0,50. Con verde: 0,05 y 0,050. Con 
azul: 0,005.

11. a. 0,25 y   25 ___ 100    b. 0,025 y   25 _____ 1.000  

Problemas 12, 13 y 14 
Como parte de las conclusiones, registre las 
siguientes relaciones:

● 4,75 = 4 + 0,75 = 4 +    75
 ___ 100    = 4 +    70

 ___ 100    +    5
 ___ 100    = 4 +    7

 __ 10    +    5 ___ 100    = 

    400 ____ 100    +    75
 ___ 100    =    475

 ___ 100   

● 2 +     4 __ 10    = 2 + 0,4 = 2,4 

● 2 +    4
 ___ 10    = 2 +    40 ___ 100    = 2 + 0,40 = 2,40  

● 2,087 = 2 +    8 ___ 100    +     7 ____ 1.000    =    2.000
 ____ 1.000    +    80

 ____ 1.000    +    7
 ____ 1.000    =    2.087

 _____ 1.000     

● 12,444 = 12 +    4
 __ 10    +    4

 ___ 100    +    4
 ____ 1.000    =

    12.000 ______ 1.000    +    400
 ____ 1.000    +    40

 ____ 1.000    +    4
 ____ 1.000    =    12.444

 _____ 1.000    

12.   475 ___ 100   ; 4 + 0,75 ; 4 +   75 ___ 100   ; 4 +   7 __ 10   +   5 ___ 100   .

13. 2,4 y 2,40.

14. a.   6.389 _____ 100   b.   2.087 _____ 1.000   c.   25 ___ 100  

d.   1.001 _____ 1.000  e.   8.001 _____ 1.000   f.   12.444 _____ 1.000  

Problema 15 
Proponga que toda la clase discuta este problema. 

Los alumnos tienen que apoyarse en las relaciones entre 
décimos, centésimos, milésimos y enteros. Registre:

● 10 enteros, 10 décimos = 10 +    10
 __ 10     = 10 + 1 = 11.

● 4 enteros, 124 décimos = 4 +    124
 ___ 10    = 4 +    120

 ___ 10     +    4 ___ 10      = 4 + 12 + 0,4 = 16,4.

● 11 enteros, 12 décimos, 1.000 milésimos =11 +    12
 __ 10    +    1.000

 ____ 1.000    = 

11 +    10
 __ 10    +     2 ___ 10     + 1 = 11 + 1 + 0,2 + 1 = 3,2.

● 80 décimos, mil centésimos =    80
 __ 10    +    1.000

 ____ 100       = 8 + 10 = 18.

15. Diez enteros, diez décimos y ochenta décimos, 
mil centésimos.

Problema 16 
En caso de dificultades pida que lean el lateral. 
Haga una breve puesta en común para corregir las 

escrituras.

16. a. Dos enteros, un milésimo.
b. Tres enteros, tres décimos, cuatro centésimos, 

cinco milésimos.
c. Un entero, siete centésimos, cinco milésimos.

Problema 17 
Las fracciones se pueden expresar con un 

denominador que sea potencia de 10 si su denominador es un 
divisor de 10, 100, 1.000, etc. Como 10 = 2 × 5, 
100 = 2 × 2 × 5 × 5, las potencias de 10 están formadas por 
el producto de la misma cantidad de 2 y de 5. Luego, si el 
numerador y el denominador de una fracción no tienen 
divisores comunes, los denominadores que están formados por 
2, por 5 o ambos son los únicos que pueden transformarse en 
una potencia de 10. 
  1 __ 3   y   1 __ 7   no pueden escribirse como una fracción cuyo 
denominador sea una potencia de 10, porque los numeradores 
y denominadores no tienen divisores comunes y ni 3 ni 7 son 
divisores de ninguna potencia de 10. La expresión decimal 
de esas fracciones no termina nunca, mientras que las de las 
fracciones que pueden escribirse con un denominador que sea 
potencia de 10 terminan.
Defina fracciones decimales como aquellas cuyo denominador 
es una potencia de 10 (es decir el denominador es un número 
que tiene un 1 al principio y ceros después: 10, 100, 1.000…). 
Aclare que los números fraccionarios que pueden escribirse 
de manera equivalente como una fracción decimal son los que 
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● 1 cm es la centésima parte de 1 m, es decir, 1 cm =    1
 ___ 100    m = 0,01 m.

En 1 metro hay 100 centímetros.

● 10 cm es la décima parte de 1 m, o sea, 10 cm =    1
 __ 10    m = 0,1 m. 

En 1 metro entran 10 veces 10 cm.

● 1 mm es la milésima parte de 1 m, entonces, 1 mm =     1
 _____ 1.000     m =

= 0,001 m. En 1 metro hay 1.000 milímetros.

● Una medida de 2 metros, 5 décimos de metro, 8 centésimos de 

metro y 4 milésimos de metro puede expresarse como 

2 +    5
 ___ 10     +    8

 ____ 100    +    4
 ____ 1.000    = 2 + 0,5 + 0,08 + 0,004 = 2,584. También 

puede escribirse como 2 +    5
 __ 10    +    8

 ____ 100    +    4
 _____ 1.000    = 2 +    584

 _____ 1.000     = 2,584

20. Clarita y Gabriel
21. a. 10 b. 100 c.   1 ___ 100   y   1 __ 10  

22. 1.270 tiras
23. 0,1 cm
24. a. Sí, se usan 145 tiras.  b. Sí, se usan 57 tiras.
25.   4 _____ 1.000   metro  26. a y b. 
27. a. 1 +   8 ___ 100   b.   8 __ 10   c. 1 +   8 __ 10    d.   1 __ 10   +   8 ___ 100  
28. 2,049 m  29. No  30.  Son iguales.

Problemas 31 a 37 
En estos problemas, donde se trata de ubicar 
números decimales en la recta numérica, se pone 

en juego la necesidad de ordenarlos, de saber cuál es el 
número que está en el medio de otros dos, etc. Estas relaciones 
permiten discutir sobre algunos problemas recurrentes en los 
niños debido a la extensión que hacen de características de 
los números naturales. Por ejemplo, que cuanto más larga es la 
escritura de un número, más grande es. Algunas relaciones son:
● 1,15 está justo en el medio entre 1,1 y 1,2. 
● 0,75 es el número del medio entre 0,7 y 0,8.
● 0,25 es la mitad de 0,5 y la cuarta parte de 1.
● 1,5 es el triple de 0,5.
● La distancia entre 2,5 y 2,55 es 0,05. Si se divide ese intervalo en 
5 partes iguales, cada una mide 0,01 y los números que quedan 
marcados son 2,51, 2,52, 2,53 y 2,54.

31. 5,6 y 5,75
32. El 1,4 está 7 cm a la derecha del 0 y el 1,5 está a 

7,5 cm a la derecha del 0.
33. El 0 está 4 cm a la izquierda del 0,4 y el 1 está 5 cm a la 
derecha del 0,5.
34. El 0 está 1 cm a la izquierda del 0,2; el 1 está 3 cm a la 
derecha del 0,4; el 1,15 está 3,75 cm a la derecha del 0,4 y el 0,5 
está 0,5 cm a la derecha.
35. El 1,5 está 2 cm a la derecha del 1, el   25 ___ 10   está 2 cm a la 
derecha del 2, el 0,25 está 1 cm a la derecha del 0 y el 0,5 está 2 
cm a la derecha del 0.
36. Por ejemplo: 

0 0,10 0,15 0,25 0,5 0,75 0,80 1

tienen expresiones decimales con una cantidad finita 
de números después de la coma. Los que no pueden escribirse 
así, tienen una expresión decimal que no termina nunca y 
se llaman periódicos.

17. a.   15 __ 10   b.   625 _____ 1.000   c. No

d.   5 __ 10   e. No f.   175 ___ 100  

Problemas 18 y 19 
En la puesta en común del problema 18 concluya 
que Lazlo tiene razón porque    5 __ 4   está entre 1 y 2, por 

lo que no puede ser igual a 5,4.
En el problema 19, use las conclusiones del problema 17 
para analizar por qué la primera afirmación es verdadera y la 
segunda es falsa, dado que   1 __ 8   =   125

 _____ 1.000  .

18. Lazlo 19. a. Sí b. No

Problemas 20 a 30 
El sistema métrico constituye un buen contexto para 

estudiar las expresiones decimales. Las relaciones entre las 
unidades de medida son las mismas que las desarrolladas para 
el dinero y para los números decimales en general. 
A medida que los niños resuelven los problemas, registre las 
conclusiones en forma matemática y también coloquial.
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37. El 2,47 está 3 cm a la izquierda del 2,5 y el 2,53 está 2 cm a la 
izquierda del 2,55.

Problemas 38, 39, 40 y 41 
Pida que resuelvan los problemas. Haga una puesta 

en común y registre las conclusiones:
● 9,09 < 9,099 porque 9,09 tiene 0 milésimos, mientras que 9,099 
tiene 9 milésimos.
● 9,9 < 9,99 porque 9,9 tiene 0 centésimos, mientras que 9,99 tiene 
9 centésimos.

● Tatiana no tiene razón porque 7,4 tiene 7 enteros y 4 décimos, 

mientras que 7,35 tiene 7 enteros, 3 décimos y 5 centésimos. 

3 décimos es menor que 4 décimos y aunque 7,4 tiene 0 centésimos, 

tiene más décimos, entonces 7,35 < 7,4. Otra forma de compararlos 

consiste en ver que 7,35 = 7 +    35 ___ 100    y 7,4 = 7 +    4
 __ 10    = 7 +    40

 ___ 100    . 

Como    35
 ___ 100    <    40

 ___ 100    , 7,35 < 7,4.

● Todos los números que están entre 3,25 y 3,26 se escriben con 
más dígitos que ellos. Por ejemplo: 3,251; 3,256841; 3,2500001.

38. El más grande es 9,99. El más chico es 9,09.
39. 3,21; 3,5; 4,01; 5,2.

40. No
41. Por ejemplo: 3,251; 3,2508; 3,25199.

Problemas 42 y 43 
Pida que resuelvan los problemas y haga una puesta 
en común. Registre las conclusiones:

● Como    1 __ 2    = 0,5 y    3 __ 4    = 0,75, los números que están entre ellos y 
tienen un solo dígito después de la coma son 0,6 y 0,7.
● Como    3 __ 5    =    6

 __ 10    = 0,6 y    7 ___ 10    = 0,7, no hay ningún número con un solo 
dígito después de la coma entre ellos.

42. 0,6
43. Es correcto, porque   3 __ 5   =   6 __ 10   .

Problema 44  
Los alumnos no deberían tener dificultades para 

resolver este problema debido a que el contexto del dinero 
les resulta familiar. Solo haga una breve puesta en común para 
verificar los resultados.

44. $2,10

Problemas 45 y 46
Lea las tres resoluciones del problema 45, explicando 

cada paso. Proponga una escritura con flechas para incluir las 
explicaciones.
Para el problema 46, donde se intenta explicar una resta 
resuelta con el algoritmo, una escritura horizontal permite 

entenderla:
25,2 – 3,7 = 25 + 0,2 – 3 – 0,7 
Como no se puede hacer 0,2 – 0,7, le sacamos 1 unidad a 25 y se 
la agregamos a 0,2
25,2 –  3,7 = 25 – 3 + 0,2 – 0,7 = 24 + 1 – 3 + 0,2 – 0,7 = 24 – 3 + 1,2 –  
– 0,7 = 21 + 0,5 = 21,5

45. Producción personal.
46. a. Del 5 de 25,2. b. Porque 25 – 1 = 24.

Problemas 47 y 48 
Los problemas no plantean dificultades respecto del 
cálculo. Preste atención a las formas de hacer los cálculos.

47. Sí, le alcanzó.
48. No, no le alcanza.

Problemas 49 a 53 
Estos problemas pueden resolverse restando o 

sumando. Por ejemplo, para saber cuánto le falta a 8,18 para 
llegar a 13,5, puede resolverse 13,5 – 8,18 o buscar qué número 
sumado a 8,18 da 13,5. En este último caso, la escritura de un 
procedimiento puede resultar engorrosa:

8,18          8,20                      9                       13                      13,5

           + 0,02    + 0,80                + 4       + 0,5            5,32

Entonces: 8,18 + 5,32 = 13,5.

49. 0,35 y 0,355 50. 13,805
51. 74,25 52. 20,3 53. 7,7

Problemas 54, 55 y 56 
En la puesta en común discuta la resolución de 

Lazlo para el problema 56. Lea y explique el lateral sobre 
cómo multiplicar un número decimal por uno entero. Pida que 
registren esa explicación en la carpeta.

54. $2,4 55. a. 6 × 1,30 b. $7,8
56. Producción personal

Problema 57
Durante la resolución del problema pida que 

expliquen el cálculo que hicieron en cada caso para completar 
la tabla. Haga una puesta en común y registre la propiedad de 
proporcionalidad que usaron en cada caso. Por ejemplo:
● Para calcular el valor de 3 fichas se puede sumar el costo de
2 fichas con el de 1, es decir 1,25 + 2,5 = 3,75.
● El costo de 4 fichas es el doble que el costo de 2 fichas, entonces
4 fichas cuestan 2,5 × 2 = 5. 
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57.

Cantidad de 
fichas 1 2 3 4 5 6 10 12 14

Precio  
(en $) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 12,50 15 17,5

Problemas 58 a 62 
En la puesta en común de estos problemas pregunte 

cómo resolvieron cada uno. Insista en las estrategias utilizadas 
para resolver los cálculos. 

58. 6,75 m 59. $47,25  60. Sí
61. 10 kg 62. Producción personal

Problema 63  
Recuerde que para resolver este problema no 

pueden realizar las cuentas. Es indispensable que usted habilite 
o restrinja un procedimiento para que se puedan poner en 
juego las relaciones. Registre la explicación de las relaciones 
acordada en el intercambio colectivo. Por ejemplo:

●    1
 ___ 10    × 95 = 0,1 × 95 porque    1

 ___ 10    = 0,1.

● 95 × 10 ×    1
 __ 10    = 95 × 10 × 0,1. Además, como 10 ×    1

 ___ 10    = 1, el cálculo 

anterior da 95.

● 95 ×    1
 __ 10    ×    1 __ 10    = 95 ×   1

 ___ 100    = 95 × 0,01

● 95 × 0,1 ×    1 __ 10    × 0,1 = 95 ×    1
 __ 10    ×    1

 __ 10    × 0,1 = 95 ×    1
 ___ 100    × 0,1 =

= 95 × 0,01 × 0,1  

63.   1 __ 10   × 95 = 95 × 0,1

95 × 10 ×   1 __ 10   = 95 × 0,1 × 10

95 × 0,01 = 95 ×   1 __ 10   ×   1 __ 10  

95 × 0,1 ×   1 __ 10   × 0,1 = 95 × 0,01 × 0,1

Problema 64 
Luego de que los alumnos resuelvan el problema, 

haga una puesta en común para ver cómo resolvieron la 
división. Registre una posible escritura:
Al dividir se obtiene un resto de 9 pesos y para seguir dividiendo se 
lo pasa a centavos:

    117 12
–

 108 $9
     $9 + 75 centavos
× 100 $9,75 
    900 centavos 
–

 900
        0

Pida que lean el lateral y aclare lo que considere necesario.

64. $9,75

Problemas 65 a 69
Pida que resuelvan todos los problemas y haga una 
puesta en común, prestando atención a la resolución 

de las divisiones.

65. $31,5
66. $2,5

67. 3,9 gramos
68. 7,5 litros
69. 5 centavos

 Problema 70
Pida que lean las estrategias de los chicos y que 
escriban con sus palabras lo que hizo cada uno. 

Luego solicite que lean lo que escribieron y que armen 
un texto entre todos. Finalmente pida que contesten a las 
preguntas. Tenga en cuenta que para que los alumnos tengan 
una buena entrada a las estrategias de cálculo es necesario 
que las cuestionen y reflexionen acerca de las distintas formas 
de operar. Finalmente concluya que Tatiana resuelve una 
cuenta con número fraccionarios, Juan usa que si multiplica el 
dividendo y el divisor de una cuenta por el mismo número, la 
cuenta no cambia y Lazlo toma los enteros que le quedaban 
y los escribe de manera equivalente como décimos para 
poder saber cuántos décimos tiene el cociente. Todos los 
procedimientos permiten resolver la cuenta y es necesario que 
los alumnos puedan elegir el que más les conviene de acuerdo 
a los números involucrados. Observe que muchas veces se trata 
de transformar la cuenta en una división con números naturales 
usando el procedimiento de Juan, sin embargo, en este caso, la 
división se convierte en una con números más grandes y tal vez 
el razonamiento de Lazlo es más sencillo.

 70. a. Porque 245 es múltiplo de 7.
b. Piensa que 245 = 35 × 7, entonces si divide los 

enteros en 10 partes iguales y tiene 245 partes, para dividirla en 
7 partes iguales, tiene que darle 35 de esas partes a cada uno. 
Cada uno se lleva   35 ___ 10   = 3,5.
c. Lazlo toma los 24 enteros y los divide en 7. Le quedan 3 
enteros que sobran. Los convierte en décimos y le agrega los 
5 décimos que tenía. Así obtiene 35 décimos que reparte en 7. 
En total le quedan 3 enteros y 5 décimos, es decir, 3,5.
d. Porque obtiene así una cuenta de números naturales que le 
da el mismo resultado que la que quiere resolver.
e. Sí, porque si se multiplican el dividendo y el divisor por un 
mismo número el resultado no cambia. 
f. Todos obtienen el mismo resultado.
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Problemas 71 y 72
Pida que resuelvan los problemas. En la puesta 
en común, escriba las dos formas de resolución 

en palabras, para que los alumnos las registren junto con un 
ejemplo.
Para sumar un número decimal a otro, primero puede sumarse la 
parte entera y después la parte decimal. Por ejemplo, 
2,36 + 5,2 = 2,36 + 5 + 0,2 = 7,36 + 0,2 = 7,56
Pregunte por qué es correcto el método para restar de 
Martín y si sirve para restar cualquier otro número. Escriba las 
conclusiones, entre las que tiene que estar:
El método de Martín para restar 0,9 a un número consiste en restar 
1 y sumar 0,1, que es lo que se restó de más. Es una forma útil para 
restar un número muy cercano a 1 porque facilita la cuenta. Si se 
tiene que resolver 15,18 – 0,2, conviene hacerlo directamente y 
no 15,15 – 1 + 0,8. Es correcto, pero no conveniente. En cambio, 
conviene para restar 0,9.

71. a. 18,5 b. 15,61  c. 83,9
72. a. 23,9 b. 30,6  c. 3,8 d. 120,4

Problema 73
En el problema 79 recuerde que 0,5 =   1 __ 2  y que 

multiplicar por   1 __ 2   es calcular la mitad de un número. Otra 
forma de pensar en este problema consiste en reescribir los 
productos:
42 × 0,5 = 42 × 5 × 0,1 = 42 × 5 ×   1 __ 10  .
O sea, que para calcular 42 × 0,5, puede hallarse 42 × 5 y luego 
multiplicar el resultado por un décimo, que es lo mismo que 
dividirlo por 10.
Pida que resuelvan el problema 80. Aclare que deben usar las 
operaciones del problema anterior. Concluya que esto puede 
hacerse porque 1,5 = 0,5 × 3 y entonces los productos del 
problema 80 son el triple de los del 79.
Registre:
● Multiplicar por 1,5 es lo mismo que multiplicar por 0,5 y después 
calcular el triple.

73. a. 30; 42; 63; 21.
b. 90; 126; 186; 105.

Problema 74 
Dedique la puesta en común a las explicaciones. En 
todos los casos se basan sobre una propiedad:

● Dado el resultado de un producto, si uno de los factores se 
multiplica o divide por un número distinto de cero, entonces el 
resultado también se multiplica o divide por el mismo número. 
● Análogamente, si el resultado de un producto se multiplicó o 
dividió por un número no nulo, entonces alguno de los factores se 
multiplicó o dividió por ese número. Por ejemplo:
24 × 0,34 = 24 × 3,4 × 0,1  porque 3,4 × 0,1 = 0,34
24 × 3,4 × 0,1 = 81,6 × 0,1 = 8,16 porque 24 × 3,4 = 81,6 y 
multiplicar por 0,1 es lo mismo que dividir por 10.

● También podemos decir que 0,34 resulta de dividir 3,4 por 10; 
entonces el resultado también se divide por 10.

74. a. 816 b. 8,16  c. 0,816
d. 8,16  e. 8.160  f. 81,6

Problema 75 
Pida que resuelvan los problemas. Plantee un 
intercambio y luego registre el modo de explicar:

● 2,45 × 0,99 es menor que 2,45 × 1 = 2,45, por lo tanto el resultado 
está entre 2 y 3.
● 28 × 11,19 es mayor que 28 × 10 = 280, luego el resultado está 
entre 200 y 300.
 

75. a. Entre 2 y 3.
b. Entre 200 y 300.
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Aprender con la calculadora

Recuerde, como siempre, que para resolver estos problemas es 
necesario que antes de usar la calculadora anoten las cuentas 
que harán.

Problema 1 
Use este problema para que los niños aprendan a 

usar la calculadora con expresiones decimales y para analizar el 
valor posicional de las cifras. 

1. Para introducir el número 24,15 deberán apretar:
10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,1 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 

0,01 + 0,01.

Problemas 2, 3 y 4 
Nuevamente, estos problemas analizan el valor 

posicional de las cifras decimales. Para resolver el problema 
2 es probable que los niños hagan 9,475 – 5 con la idea de 
convertir el 5 en 0. La calculadora permite contrarrestar esa idea 
y analizar luego por qué ese cálculo no elimina el 5. Concluya 
que como el 5 está ubicado en el lugar que corresponde a los 
milésimos, hay que restar 5 milésimos para que se convierta en 
0 son, es decir 0,005. 

2. 9,475 – 9 – 0,4 – 0,07 – 0,005. 3. – 0,045; – 0,6.
4. a. 0,05  b. 0,005

Problemas 5, 6, 7 y 8 
Pida que resuelvan el problema 5. En la puesta en 

común concluya que como el número 4,235 tiene 42 décimos, 
lo máximo que se puede hacer es restar 42 veces el 0,1 y en ese 
caso de llegará a 0,035.
Pida que resuelvan los otros problemas. En el problema 7 a. 
concluya que, como al restar 1 décimo nunca desaparecen los 
centésimos, para que aparezca 0,03 hay que comenzar con un 
número que tenga 3 centésimos; por ejemplo: 2,03.

5. Hay que restar 42 veces 1 décimo.
6. 23 veces

7. a. Producción personal
b. Sí, es necesario empezar con un número que tenga un 3en el 
lugar de los centésimos.
8. 3,73; 4,13 y 4,03.

Actividades de integración

1. $1,27
2. $25
3. Es más cara la  de $1,52.
4. Sí
5. Sí
6. Por ejemplo: 24,51; 24,5103; 24,5191; 24,58.
7. $61
8. 7,73
9. $4,5
10. $28,75
11. A = 3,43 y B = 3,48.
12. a. 19,49 b. 24,44  c. 16,49
d. 31,71  e. 93,01  f. 49,88
13. a. 81  b. 8,1  c. 40,5
d. 162  e. 8,1  f. 81
14. a. 8,03 b. 8.09
15.   1 ___ 100   ; 0,1; 0,4; 1,25;   150 ___ 100   ; 1,75.
16. a. Falso. 4,75 + 0,15 < 4,8 + 0,2 = 5.
b. Verdadero, porque 14 + 3 = 17 y 0,5 + 0,15 < 1.
c. Verdadero, porque 24 + 5 = 29 y 0,8 + 0,5 > 1.
d. Verdadero, porque 1 + 8 = 9 y 0,25 + 0,4 < 1.
e. Verdadero, porque se multiplica 34 por un número mayor 
que 1.
f. Falso, porque se multiplica 34 por un número menor que 1.
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Capítulo 8 
Relaciones de proporcionalidad 

Objetivos:
Que los alumnos:
● Expliciten las características de las relaciones de 
proporcionalidad directa.
● Analicen relaciones proporcionales entre variables.

NAP:
El reconocimiento y uso de las operaciones entre números 
naturales, fracciones y expresiones decimales, y la explicitación 
de sus propiedades en situaciones de proporcionalidad directa.

Problemas 1 y 2
Pida que resuelvan los tres problemas juntos. Luego 
haga una puesta en común. Entre las conclusiones 

tienen que figurar las siguientes:
● Para saber la cantidad de días que hay en una cantidad de 
semanas se multiplica el número de semanas por 7. Si se sabe 
cuántos días hay, al dividir por 7 se obtienen las semanas.
● La cantidad de remeras puede calcularse multiplicando la 
cantidad de cajas por 8. La cantidad de cajas puede obtenerse 
dividiendo la cantidad de remeras por 8.
● No siempre hay una sola manera de encontrar un número que 
falta. Por ejemplo, para calcular la cantidad de remeras en 7 cajas 
puede sumarse la cantidad de remeras en 2 cajas con la cantidad 
en 5 cajas, aunque también puede multiplicarse por 7 la cantidad 
de remeras que hay en 1 caja.

1. a. 3 semanas: 21. 7 semanas: 49. 10 semanas: 70.
b. 

Cantidad de 
semanas 1 3 2 7 10 15 12 20

Cantidad de 
días 7 21 14 49 70 105 84 140

2. 

Cantidad de 
cajas 5 10 2 7 50 25 1

Cantidad de 
remeras 40 80 16 56 400 200 8

Problema 3 
Plantee el problema a toda la clase y durante la 

discusión destaque que para demostrar que una afirmación 
es verdadera hay que verificar que se cumple en toda la 
tabla, porque allí están contenidos todos los datos. Así puede 
comprobarse que las afirmaciones a, b y d son verdaderas.
La afirmación c es falsa y, para mostrarlo, hay que encontrar una 
contradicción. Por ejemplo, si en 2 paquetes hay 6 caramelos, 
en 1 paquete debería haber 3 y no 4.

Solicite que copien en sus carpetas la definición de relación de 
proporcionalidad directa que está en el lateral. Muestre que las 
tablas anteriores verifican las características dadas en la definición.

3. a. Sí b. Sí c. No d. Sí

Problemas 4 y 5
Pida que resuelvan los dos problemas juntos. 
Luego proponga un intercambio basado en cómo 

encontraron los valores faltantes. Escriba el cálculo y la 
explicación coloquial.
En cuanto a la pregunta a. del problema 5, además de decir qué 
valor se encontró a partir de cada cálculo, pida que expliquen 
por qué ese cálculo sirve. Por ejemplo: Como 10 es el doble de 
5, la cantidad de botellas que hay en 10 cajas es el doble que la 
cantidad de botellas que hay en 5 cajas, es decir: 60 × 2.
Al finalizar, pida que copien la definición del lateral de la página 
147 y busquen en cada uno de los problemas anteriores los 
valores de las constantes de proporcionalidad. Registre: La 
constante de proporcionalidad siempre coincide con el valor 
correspondiente a 1 caja. También puede calcularse dividiendo la 
cantidad de botellas por la correspondiente cantidad de cajas.
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Capítulo 8

4. a. i.

Cantidad de sobres 
de jugo 7 14 9 70 24 88 10

Litros de jugo que se 
pueden preparar 35 70 45 350 120 480 50

ii.

Cantidad 
de cajas 8 4 12 80 88 168 8.000

Cantidad 
de alfajores 144 72 216 1.440 1.584 3.024 144.000

b. 5 l
c. 18
5. a. 1 = 5 : 5. 4 = 48 : 12. 120 = 60 × 2. 1.200 = 120 × 10. 1.212 = 
= 1.200 + 12
b. 60 : 5

Problema 6 
Pregunte cómo es posible darse cuenta si el precio es 

o no una oferta. Registre: Si 1 kilo de queso se vende a $6, el precio 
de 3 kilos cuando no hay ofertas es de 3 × $6 = $18. Como el precio 
dado es menor, se trata de una oferta.

6. Sí, porque 3 × 6 = 18.

Problema 7  
Pida que resuelvan el problema. Durante el 
intercambio, pregunte cómo se dieron cuenta si la 

tabla podía representar una relación de proporcionalidad directa 
o no. Escriba una explicación para cada caso, por ejemplo:
● La primera tabla puede representar una relación de proporcionalidad 
directa porque, en todos los casos, la cantidad de hojas puede 
calcularse multiplicando la cantidad de cuadernos por 50.
● La segunda tabla no puede ser de proporcionalidad directa 
porque si 1 cuaderno cuesta $3, 2 deberían costar $6 y no $5.
● La tercera tabla sí, porque la cantidad de porciones puede calcularse 
como el producto entre 4 y la cantidad de personas. Es decir, existe 
una constante de proporcionalidad que, en este caso, es 4.
● En la cuarta tabla, si bien la cantidad de huevos aumenta 
al aumentar la cantidad de gallinas, la relación no es de 
proporcionalidad directa porque para que eso suceda la cantidad 
de huevos que ponen 21 gallinas tendría que coincidir con la 
suma de la cantidad de huevos que ponen 10 gallinas y la que 
ponen 11, y eso no sucede. Registre que: Si bien en una relación de 
proporcionalidad directa al aumentar una de las variables debe 
aumentar la otra, no es cierto que, si eso ocurre, la relación sea de 
proporcionalidad directa. Tienen que verificarse las propiedades 
anteriores. Por ejemplo: al doble del valor de una variable 
debe corresponderle el doble del valor de la otra; a la suma de 
dos variables, debe corresponderle la suma de las variables 
relacionadas etc.
● La quinta tabla no es de proporcionalidad directa porque 31 
no es el doble de 15 y, sin embargo, la cantidad de cajas que le 
corresponde a 31 es el doble de las que le corresponden a 15.

7. a. Sí b. No c. Sí d. No e. No

Problema 8 
Este problema vuelve a destacar que, si bien en una 

relación de proporcionalidad directa al aumentar los valores de 
una de las variables debe aumentar la otra, no es cierto que si eso 
ocurre la relación sea de proporcionalidad directa. Discuta con 
el grupo por qué solo la primera situación puede pensarse como 
una relación de proporcionalidad directa, si es que no hay ofertas.

8. a. Sí b. No c. No d. No

Problema 9
Luego de la resolución de este problema haga una 
breve puesta en común sobre las razones para la 

elección de cada uno de los cálculos.
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b. Producción personal.

Problemas 13 a 15 
En la puesta en común pida que expliquen qué 
cálculos hicieron para completar cada tabla.

Luego, a partir de los laterales, defina cómo multiplicar o dividir 
una fracción por un número entero. Aclare que dividir por 2 
es lo mismo que encontrar la mitad, dividir por 3 es la tercera 
parte, etc. Proponga ejemplos para que queden junto a las 
definiciones.

13.

Baldes de agua 3 4 6 8 10 17

Bolsas de cal 1    1 __ 2   2 3 4 5   17 __ 2  

14.

Cantidad de agua (en litros)    1 __ 2     1 __ 8     1 __ 4     1 __ 16  

Cantidad de harina (en kg) 1   1 __ 4    1 __ 2    1 __ 8  

15.

Cantidad de 
botellitas 1   3 __ 2  2 9 12   13 __ 2    5 __ 2  

Cantidad de 
jugo   1 __ 2      3 __ 4  1   9 __ 2  6 3    1 __ 4     1 __ 5  

9.

Cantidad de 
litros de nafta 12 6 18 12 x 10 6 x 10 48 54

Cantidad de 
kilómetros que 

se recorren
150 150 : 2

150 + 
75

1.500 750 150 x 4
600 + 

75

Problemas 10 y 11  
En general, los alumnos no deberían presentar 
dificultades con estos problemas. Pregunte cómo 

pensaron para llenar la tabla del problema 10. Si no surge por 
parte de los chicos, proponga diferentes maneras de encontrar 
los números buscados y registre los razonamientos.
En cuanto al problema 11, Lazlo tiene razón. Concluya que 
su respuesta es correcta porque la suma de 3 veces el mismo 
número es lo mismo que multiplicarlo por 3.

10. 

Cantidad de 
listones 1 2 3 4 5 6 8 10

Largo de los 
listones (en 

metros)
    1 __ 4     1 __ 2    3 __ 4  1   5 __ 4    6 __ 4  2   5 __ 2  

11. Sí.

Problema 12 
En este problema no se da la cantidad de leche 
para 1 persona y se pide encontrar el valor 

correspondiente a 10, pero no se pide hacerlo para 7, 8 ni 9. 
Esto último obliga a los chicos a tener que buscar la cantidad 
de leche para los valores no pedidos o buscar alguna relación. 
Registre, entre otras cosas:

● Si para 2 personas se necesita    3 __ 4    litro de leche, para 1 persona se 

necesita la mitad,    3 __ 8    .

● Si para 4 personas se necesitan    12
 __ 8    litros de leche y para 2 se 

necesita    3 __ 4    litro entonces para 6 se necesitan    12
 __ 8    +    3 __ 4    =     18

 __ 8    litros de 

leche, y para 10 personas se necesitan    12
 __ 8    +    18

 __ 8    =     30
 __ 8    .

● Para calcular la cantidad de leche para 6 personas, Martín sumó 
la leche para 2 personas con la necesaria para 4 personas (2 + 
4 = 6). Sebastián calculó el triple de la cantidad de leche para 2 
personas, porque 6 es el triple de 2.

12. a.

Personas 2 3 4 5 6 10

Cantidad de leche 
(en litros)   3 __ 4    9 __ 8     12 __ 8    15 __ 8    18 __ 8    30 __ 8  
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 Problemas 16 y 17
Pida que resuelvan los dos problemas juntos y 
gestione una puesta en común. Si es necesario 

sugiera que, para resolverlos, armen tablas similares a las de los 
problemas anteriores.

16. 4   1 __ 5   litros
17. 4 kg

Actividades de integración

1. 300 pastillas de cloro y 450 de clarificador.
2. a. 

Cantidad de personas Precio del viaje

4 10

40 100

32 80

10 25

36 90

60 150

b. 

Cantidad de personas Litros de jugo que toman

6 8

12 16

24 32

9 12

66 88

3 4

c. 

Baldes de cemento Baldes de agua Baldes de arena 

10 4 35

20 8 70

200 80 700

40 16 140

5 2 17,5

210 84 735

4.

Cantidad 
de perso-

nas
1 2 3 4 5 6 8 10 15 30

Carne (en 
kg) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5 3,75 7,5

5. 9 entradas: $51,75. 11 entradas: $63,25.
6.

Cantidad de 
fotocopias 2 3 4 6 8 10 12

Precio (en 
pesos) 0,75 1,125 1,5 2,25 2,25 3,75 4,5

7. Sí, alcanza.
8. a. i. 12 tanques  ii. 24 tanques
b. Sí   c. Sí
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Capítulo 9
Medidas 

Objetivo:
Que los alumnos estimen cantidades, comparen formas de 
medir en diferentes unidades y calculen y comparen perímetros 
y áreas.

NAP:
El análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para 
estimar y calcular medidas en situaciones problemáticas que 
requieran calcular cantidades, comparar figuras analizando 
cómo varían sus formas, perímetros y áreas.

Problemas 1 a 44
Los primeros 44 problemas de este capítulo analizan la 
medición. Las ideas que deben quedar registradas son: 

● Para medir se necesita elegir una unidad de medida y establecer 
la cantidad de veces que esa unidad entra en el objeto a medir. Se 
miden longitudes, pesos, volúmenes, áreas, tiempo, etcétera. 
● La medida de un objeto cambia con la unidad de medida elegida 
sin que cambie el objeto. Por ejemplo, una longitud de 1 metro 
puede expresarse como 100 centímetros o 1.000 milímetros.
● Si la unidad de medida no es general, las medidas varían. 
Por ejemplo, si se mide la cantidad de manos que entran en un 
pizarrón, se obtendrán diferentes resultados porque las manos no 
tienen la misma longitud.
● Una unidad que permite medir longitudes es el metro, que 
admite unidades menores y mayores. Por ejemplo, 1 centímetro es 
la centésima parte de 1 metro, o sea que 1 metro = 100 centímetros 
y 1 centímetro =    1

 ___ 100    metro. Un milímetro es la milésima parte de 1 
metro, es decir que 1 metro = 1.000 milímetros y  
1 milímetro =    1 _____ 1.000    metro.
Por ejemplo, una longitud de 5,38 metros puede expresarse como  
5 +    3

 __ 10    +     8 ___ 100    , como 5 +    38 ____ 100    +    538
 ___ 100    metros, entre otras.

● Otra unidad mayor que el metro es el kilómetro, que verifica que 
1 kilómetro = 1.000 metros y 1 metro =    1

 ____ 1.000    kilómetros. Además, 
100 m =    1

 __ 10    = 0,1 km y 10 m =    1
 ___ 100     = 0,01 km.

● Para medir pesos se pueden usar unidades como el kilogramo y 
el gramo, que cumplen que 1 kg = 1.000 g y 1 g =    1 _____ 1.000     kg. Otras 
unidades son la tonelada, equivalente a 1.000 kilogramos, o sea 
que 1 t = 1.000 kg y 1 kg = 0,001 t. 
El miligramo es la milésima parte del kilogramo y se cumple que  
1 kg = 1.000 g y 1 g =    1 ____ 1.000    kg.
● Para medir capacidades se usan litros, mililitros, hectolitros, 
centímetros cúbicos, entre otras unidades. Las relaciones entre 
ellas son: 1.000 ml = 1 l, 1 ml = 0,001 l, 1 hl = 100 l, 1 cl = 0,01 l, 
1 l = 1.000  cm 3 .

1. Producción personal.
2. Más corto: naranja. Más largo: celeste.

3. 120 cm y 1,2 m
4. a. 100 cm b.   1 ___ 100   m
5. a.   36 ___ 100   m
b. i. 0,40  ii. 1,2 m  iii. 0,08 m
6. Sí
7. a. 0,68 m b. 4.800 cm. 48.000 mm.
8. Producción personal
9.

Longitud en m   2 __ 5    1 __ 4  1 3,46 4,5

Longitud en cm 40 25 100 346 450

Longitud en mm 400 250 1.000 3.460 4.500

10. a. Un segmento de 2,5 cm.
b. No.
11. a. Verde: 4 u, violeta: 2,5 u, naranja: 5 u.
b. En la violeta.
c. Verde: 80 mm, naranja: 10 mm, violeta: 50 mm.
12. a. 0,05 km, 4,5 km, 0,13 km, 0,005 km.
b. 6.000 m, 500 m, 35.200 m, 750 m.
13. Juana: 2.000 m, Martina: 1.500 m, Daniel: 4.000 m.
14. 7 cm,   7 ___ 100   m, 70 mm.
15. a. 

Metros 2.000 4.000 6.500 1.500 500 750 100

Km 2 4 6,5    3 __ 2      1 __ 2      3 __ 4      1 __ 10   

GDM5 c9_3ras.indd   74 14/02/2011   10:31:55 a.m.



©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

75

Capítulo 9

Centímetros 2.000 4.000 6.500 150 50 75 10

Metros 20 40 65    3 __ 2     1 __ 2      3 __ 4      1 __ 10   

Milímetros 2.000 4.000 6.500 0,15 0,05 0,075 0,001

Centímetros 200 400 650    3 __ 2     1 __ 2      3 __ 4      1 __ 10   

Milímetros 20.000 40.000 65.000 1.500 500 750 100

Metros 20 40 65    3 __ 2       1 __ 2      3 __ 4      1 __ 10   

b. Sí
16.   45 ___ 100   m y 0,45 m.
17. 0,37 km
18. a. Producción personal
b. Hay que pesarlos en una balanza.
19. Producción personal
20. a. 50 paquetes b. 100 paquetes c. 200 paquetes
21. a. 0,5 kg  b. Sí
22. 250 g
23. a. 12.000 g  b. 750 g  c. 2.250 g
d. 3.000.000 g  e. 500.000 g f. 4,5 g
24. a. 10 bolsas  b. Llena 4 bolsas y sobra.
c. Es cierto, porque   1 __ 4   t = 250 kg.
25. a. 2.000 g  b. 1,3 t
c. 1.250 mg  d. 991.000 mg
26. c y d.

27.

Peso en mg 1.000.000 500.000 125.000 750.000.000

Peso en g 1.000 500 125 750.000

Peso en kg 1 1__
2
 0,125 750

Peso en t 0,001 0,0005 0,000125 3__
4


28. Producción personal
29. 0,1 l
30. Hasta 7,5 ml
31. Menos. 90 ml
32. 20,5 l =   205 ___ 10   l = 20.500 ml
33. a.

Litros 1 5 4,5 0,1 10     1 __ 4  

Centilitros 100 500 450 10 1.000 25

Mililitros 1.000 5.000 4.500 100 10.000 250

b. Sí
34. a. ml   b. 0,03
c. 4,9    d. 14.000
e. l	 	   f. 30
35. a. 100 botellas  b. 33 botellas
36. a. 200 hl   b. 571 tanques
37. a. 250 cm3

b.   1 __ 2    l
c. Menos, porque   1 __ 2   l = 500 cm3.
38. a. 20 botellas
b. De   1 __ 4   l, 60 botellas. De   1 __ 8   l, 120 botellas.
39. 600 ml
40. Producción personal
41. Producción personal
42. Producción personal
43. Producción personal
44. Producción personal
45. Producción personal
46. a. 10.000 km   b. 15 m  c. 100 m
47. Producción personal
48. Producción personal

Problemas 49 y 50 
Sugiera que lean el lateral mientras resuelvan los 
problemas. En la puesta en común explique qué es el 

perímetro y revise cómo se calcula. Concluya que el perímetro 
es la suma de las medidas de los lados que bordean la figura.

49. Hay que sumar las medidas de los bordes sin las 
puertas. 13,4 m.

50. A = 2,35 cm; B = 5,4 cm; C = 12,2 cm; D = 5,2 cm; E = 9,8 cm; 
F = 14 cm; G = 16,8 cm.
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● Como la medida del segmento  
___

 AB  es menor que la suma de las 
medidas de los segmentos  

___
 AC  y  

___
 CB , entonces ABDE tiene menor 

perímetro que ACBDE.

C

H

F

G

A

D
E

B

● La suma de los segmentos  
___

 BC ,  
___

 CD  y  
___

 DE  es mayor que la medida 
del segmento  

__
 BE , entonces la figura ABCDEFGH  tiene mayor 

perímetro que AEFGH.

52. Sí
53. a. Sí b. Producción personal

Problema 54 
El lado del cuadrado de 12 cm de perímetro mide 
3 cm porque 3 + 3 + 3 + 3 = 12. Pregunte si puede 

haber otro cuadrado distinto con esa medida de perímetro. 
Concluya que si bien hay muchos rectángulos que tienen el 
mismo perímetro, hay un único cuadrado con un perímetro 
dado. En cuanto a la parte b es posible que los niños calculen 

Problema 51 
El objetivo de este problema es analizar que el 
perímetro no determina una figura, es decir que 

existen diferentes rectángulos que tienen el mismo perímetro. 
En la puesta en común pregunte cuánto miden los lados de 
los rectángulos dibujados. Es posible que aparezcan ejemplos 
cuyos lados midan: 1 cm y 5 cm, 2 cm y 4 cm, etc. Proponga 
rectángulos cuyos lados no midan un número natural, por 
ejemplo: 1,3 cm y 4,7 cm. Registre que hay infinitos rectángulos 
con perímetro de 12 cm. Para construir uno solo es necesario 
elegir dos números que sumados den 6.

51. Es posible. Por ejemplo, un rectángulo que tenga 
lados de 5 cm y 1 cm o un cuadrado de 3 cm de lado.

Problemas 52 y 53 
Pida que analicen los problemas en grupos. Luego 

proponga un trabajo con toda la clase. Para el problema 52 
muestre cómo se transforma el rectángulo al sacar 1 cm de un 
lado y agregarlo al otro:

A

E

D

B

F

C

G

H

Los segmentos  
___

 AE  y  
__

 BF  miden lo mismo que  
___

 FG  y  
___

 CH , y los dos 
segmentos  

___
 AB  y  

__
 EF  tienen la misma medida; entonces el rectángulo 

original y el nuevo tienen el mismo perímetro.

A

D

B

C

E

D

G

H

Concluya que: el razonamiento anterior muestra que los dos 
rectángulos tienen el mismo perímetro, siempre y cuando se 
aumenten y disminuyan los lados en la misma cantidad.
Para el problema 53 muestre que los lados señalados en las 
dos figuras tienen la misma medida, entonces, ambas tienen el 
mismo perímetro:

A B

En la parte b, concluya que para aumentar el perímetro hay que 
cambiar algún segmento por otro de mayor medida. Por ejemplo:

C

E

B

D

A
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los lados del nuevo cuadrado y luego su perímetro: 
6 + 6 + 6 + 6 = 24, y concluyan que el perímetro se duplicó. 
Pregunte si eso pasará en cualquier cuadrado. Registre:
Al duplicar las medidas de los lados de un cuadrado se obtiene el 
doble de su suma. Luego, el perímetro también se duplica.
Para transformar un cuadrado en un rectángulo sin cambiar su 
perímetro puede usarse la conclusión del problema 52, es decir, 
aumentar un lado y disminuir el otro en la misma medida.

54. a. Construcción b. Sí
c. Aumentaría una cantidad en dos lados y 

disminuiría la misma cantidad en los otros dos.

Problemas 55, 56 y 57 
Pida que resuelvan los problemas. En el intercambio, 
proponga que los expliquen. Registre, por ejemplo:

Como las tres baldosas están formadas a partir de las mismas 
“partes” se necesita la misma cantidad para cubrir el mismo patio.

Si se usara una baldosa que fuera la mitad de alguna de las 
anteriores, se necesitará el doble para cubrir el patio.
En el problema 57, sugiera que calquen las figuras y las recorten 
para analizar que pasa. Concluya que, al recortar las tres, puede 

armarse el mismo rectángulo, entonces pueden cubrirse con la 
misma cantidad de cuadraditos.

55. A lo ancho entran 4 y a lo largo, 3. En total, 12.
56. a. 12 baldosas b. 24 baldosas c. Es cierto.

57. Producción personal

Problemas 58, 59 y 60
Pida que resuelvan los problemas. Luego de un 
intercambio registre las conclusiones:

● Una manera de saber la cantidad de cuadraditos de 1 cm de lado 
que cubren un rectángulo es encontrar el producto entre la medida de 
la base (la cantidad de cuadraditos que entran en la base) y la medida 
de la altura (la cantidad de cuadraditos que entran en ese lado).

● No hay una única figura que mida 5 veces una unidad de 
medida. La forma depende de cómo se ubican esas 5 veces. Por 
ejemplo:
● Si una figura tiene un área de 5 cuadraditos unidad y se considera 
como unidad de medida uno de los  triángulos que determina una 
de las diagonales del cuadradito, el área será de 10 unidades. El área 
no cambia, solo cambia su medida al cambiar la unidad.
● Dos o más figuras tienen igual área si con ellas se puede armar la 
misma figura. Con todas las figuras del problema 60 es posible armar 
el mismo rectángulo recortándolas convenientemente. Por ejemplo:

58. 6 cuadraditos
59. a. Producción personal

b. Son las mismas que en a.
c. Sí, porque 2 triángulos celestes forman un rectángulo violeta.
60. Producción personal

Problemas 61 y 62 
En la puesta en común del problema 61, muestre que 
una de las figuras puede transformarse en la otra, por 

lo que tienen igual área y perímetro.
Para el problema 62, las áreas son diferentes porque para que el 
rectángulo se transforme en la segunda figura hay que sacarle 
una parte. 
● La suma de las medidas de  

___
 AF  y  

___
 ED  es la misma que la de  

___
 BC . La 

suma de las medidas de  
___

 AB  y  
__

 EF  es igual a la de  
___

 CD , entonces las 
dos figuras tienen el mismo perímetro.

61. a. Son iguales. b. Producción personal
62. Sí, es cierto.
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Problemas 63 y 64 
Estos problemas reutilizan lo desarrollado en los dos 
anteriores. Haga una breve puesta en común para 

insistir en las explicaciones.

63. Sí, porque el cuadrado que se sacó de abajo se 
puso arriba.

64. a. Por ejemplo, uno con lados de 5 cm, 5 cm, 7 cm y 7 cm o 
de 2 cm, 2 cm, 10 cm y 10 cm, etcétera.
b. El primero mide 35 cuadraditos y el segundo 20.

Problemas 65 a 68 
El objetivo de estos problemas es sistematizar que 
hay figuras con igual área y perímetro, con igual área 

y distinto perímetro o con igual perímetro y diferente área. En 
los problemas anteriores hay varios ejemplos de esto.

65. Producción personal
66. Producción personal

67. Producción personal
68. a. 48 cuadraditos y 28 lados de cuadradito
b. Producción personal
c. Producción personal

Problemas 69 a 73 
En estos problemas se proponen cálculos de áreas 
de figuras que no pueden cubrirse con una cantidad 

entera de veces de la unidad. En estos casos, las áreas se expresan 
con números fraccionarios. Observe además que la propuesta es 
medir áreas con distintas unidades. Recuerde que el área de una 
figura es la cantidad de veces que entra la unidad en ella.

69. a. 2 unidades
b.   1 __ 2   unidad

c.   1 __ 3   unidad
70. 12 y   1 __ 2   cuadraditos
71. 13,5 cuadraditos y 12,5 cuadraditos
72. Construcción personal. Hay infinitas posibilidades.
73. Construcción personal. Hay infinitas posibilidades.

Problema 74 

M

Q

P

R

O

T

N

S

U

En la figura A, los segmentos  
___

 RT  y  
___

 QS  definen cuatro rectángulos 
MROQ, NROS, SUTO y TPQO. Cada uno de esos rectángulos queda 
dividido en dos triángulos iguales (uno azul y el otro rosado) y 
tienen igual área, por lo tanto, el área azul es igual al área rosada 
y cada una representa   1 __ 2   del área del rectángulo.

La figura B puede dividirse en 18 rectángulos iguales de los 
cuales 6 quedan sombreados de rosa. Por lo tanto el área rosada 
es    6 __ 18      =   1 __ 3   del rectángulo grande.

La figura C puede partirse en 4 rectángulos iguales. Cada uno 
de esos rectángulos queda partido en 8 partes iguales. Por 
lo tanto, el rectángulo C queda dividido en 32 partes iguales, 
de las cuales 8 están pintadas de rosado. La parte rosada es 
entonces   8 ___ 32 

    =   1 __ 4   del rectángulo grande.

74. a. A =   1 __ 2   , B =   1 __ 3   , C =   1 __ 4   .
b. A = 8,8 cm, B = 8 cm, C = 14 cm.
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Problema 75 

Pida que resuelvan el problema. Si es necesario, sugiera 
que partan la figura en figuras como la violeta. Registre la 
conclusión. 
Para calcular un área es posible transformar una figura en otra 
para que sea más fácil hacerlo. También puede ser necesario 
partir la unidad. En este caso el área de la figura anaranjada es 4 
unidades si se toma como unidad de medida al rombo.

75. 4 violetas

Actividades de integración

1. Producción personal.
2. a. Sí, porque 1 l = 1.000 ml y la relación es de 
proporcionalidad directa.
b. Sí, es una relación de proporcionalidad directa.
c. Sí, es una relación de proporcionalidad directa.

3. a. Sí, porque 1 m =   1 _____ 1.000   km y la relación es de 
proporcionalidad.

b. No, porque 1 m =   1 _____ 1.000   km.

c. Sí, porque   200 _____ 1.000   = 0,2.

d. Sí, porque 1.000 m = 1 km.
4. 18 cm = 180 mm
5. 10 cm
6. a. Sí
b. Sí
c. Sí
d. No, porque 2 kg y 53 g = 2.000 g + 53 g = 2.053 =   2.053 _____ 1.000   kg = 
= 2,053 kg.
7.  a. i. 40 cuadraditos
ii. 80 triangulitos
iii. 20 rectangulitos
8. a. Producción personal
b. No
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¿Por qué                      ?

Para comenzar a contestar estas preguntas armamos el sitio 
Mati.net. En él encontrarán:
● Actividades y juegos relacionados con los contenidos. 
El juego es una herramienta útil para enseñar y aprender 
matemática si, además de jugar, se reflexiona sobre lo hecho. 
Por eso, en el libro, hay actividades para después de jugar.
● Actividades para reforzar el aprendizaje de los contenidos, 
por ejemplo, tablas para completar con el anterior y el 
siguiente, el doble y la mitad, cálculo mental, rompecabezas, 
etcétera. 
● Explicaciones sobre enfoque didáctico para los padres con 
ejemplos que ayudarán a comprometerlos con el aprendizaje;
● Foro de discusión docente en el que pretendemos armar 
una comunidad de docentes comprometidos que compartan 
experiencias, problemas y aprendizajes.

Animémonos a entrar en el mundo virtual...

En el siglo XVIII era común que la gente no supiera leer 
ni escribir. Hoy en día, un adulto analfabeto tiene pocas 
posibilidades de ser incluido socialmente. Por eso es 
necesario que todos los niños aprendan a leer y escribir.
Por otra parte advertimos que los avances tecnológicos de 
nuestro tiempo son vertiginosos y, en poco tiempo más, los 
niños serán “analfabetos informáticos” si no los conocen. Los 
adultos, padres y docentes, nos acostumbramos a ellos, aunque 
no los conocimos en la escuela. Encendemos un televisor, 
operamos en un cajero automático, usamos un teléfono 
celular, ingresamos en él los teléfonos que queremos registrar, 
tomamos fotografías digitales y muchas cosas más. 
A veces pensamos que nuestros hijos o alumnos usan estas 
tecnologías más, y mejor, que nosotros porque nacieron y 
conviven con ellas. Los chicos de hoy, por ejemplo, no tienen 
idea de lo que es ver “La pantera rosa” en blanco y negro; y, para 
ellos, la música se baja de Internet y no compran discos grandes 
y negros. 
Vivimos hoy una nueva revolución que puede compararse a la 
revolución industrial. Estamos en la era de la información y la 
comunicación. 
Los niños deben aprender a conocer este nuevo mundo 
tecnológico, pero deben hacerlo con nuestro acompañamiento. 
Necesitamos generar escenarios en la red adaptados a la 
escolaridad cuyas funciones sean básicamente educativas. En 
la web, como en la calle, hay peligros que debemos advertir 
y lo mejor para hacerlo es proveer herramientas, juegos, 
actividades, que sean atractivas y a la vez, permitan a los niños 
transitar por este nuevo espacio social.
Entonces ¿cómo usamos la computadora con nuestros alumnos 
y sin que sea una mera diversión o pasatiempo?, ¿qué aporta 
esta tecnología a la enseñanza y al aprendizaje escolar? ¿Cómo 
les enseñamos a usar este nuevo entorno virtual?

¿Qué es y cómo se usa                      ?
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Entre desde www.tintafresca.com.ar a Mati.net, 5°año. 
Allí verán cuatro medias colgadas. Apoyando el mouse sobre 
cada una de ellas y haciendo clic aparecerán cuatro opciones: 

z Números Naturales: contiene todos los juegos relacionados con 
el sistema de numeración y las operaciones con números naturales. 

z Números Racionales: aparecen allí todos los juegos 
relacionados con los números fraccionarios y decimales. 
z Geometría 
z Medida
z Integración: es un juego que invita a recorrer todo el CD.
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¿Cómo se usa                          ?

NÚMEROS
NATURALES

NÚMEROS 
RACIONALES

INTEGRACIÓNGEOMETRÍA

CALCULADORAS PROPORCIONALIDAD
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Armado de números

El objetivo de este juego es que el jugador logre componer un 
número a partir de los dígitos que lo integran y las potencias 
de diez de la descomposición polinómica que le dan sus 
respectivas posiciones en el número dado.
Cuando comience el juego aparecerán fichas que caerán y 
tendrán que ubicar en los casilleros correspondientes para 
armar así el número que está ubicado a la izquierda. Para 
correrlas de lugar, use las teclas     .
Luego de jugar, pregunte cómo hicieron para identificar en qué 
lugar había que poner cada cifra. Es esperable que, si el número 
era 483.567 digan que hay que ubicar el 5 en el lugar de los 
cienes (centenas). Pregunte en ese caso, cuántas centenas tiene 
ese número. Es muy común que los niños contesten que tiene 
5 centenas. Si ese es el caso, proponga el siguiente problema: 
Matías tiene que pagar justo $483.567 y solo tiene billetes de $100 
y $10 y monedas de $1. Si quiere usar la menor cantidad de billetes, 
¿cuántos billetes de $100 va a usar? 
En este caso, Matías deberá usar 4.835 billetes de $100. Luego 
de que lo resuelvan, en la puesta en común, relacione el 
problema de los billetes con el anterior. Concluya y registre que 
el número 483.567 tiene 4.835 centenas y que 5 es el número 
que ocupa el lugar de la centena.

Anterior y siguiente

Este juego posee tablas para completar con el anterior y el 
siguiente de los números naturales. Es útil para que los chicos 
afiancen este contenido.
Después de jugar pregunte ¿cómo hacen para llenar la tabla? 
¿qué aspectos de los números tienen en cuenta? Es probable que 
los alumnos contesten que para calcular el siguiente de un 
número natural solo hay que aumentar en 1 la última cifra. Si 
ese es el caso, pregunte cuál es el siguiente de 98.999. Podrán 
analizar, con este ejemplo, que la regla anterior se somete a 
discusión y que no es válida en todos los casos. Si no aparece en 
clase este planteo, propóngalo usted. 

Secuencias 

Este juego consta de secuencias numéricas para completar. Para 
hacerlo deben hacer clic con el mouse en la celda correspondiente, 
y luego escribir el número con el teclado. Pida a sus alumnos 
que completen varias de estas tablas y que anoten una lista de 
estrategias usadas para completarlas. En los niveles del juego hay 
tablas que van de 1 en 1, de 10 en 10 o de 100 en 100. Pregunte 
en cada uno de estos casos qué relaciones hay entre todos los 
números que corresponden a la misma fila o a la misma columna. 

En esta sección encontrarán actividades para 
enriquecer e integrar los contenidos sobre el 
sistema de numeración.

Anterior y siguiente Secuencias Armado de números Composición 

Mayor y menor Sistemas de numeración Anterior y siguiente de 
Números Romanos

Programar la calculadora

Dividir por 10, 100, 1.000... 

Proporcionalidad
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Dividendo Divisor Cociente Resto

43.685 10 4.368 5

43.685 100 436 85

43.685 1.000 43 685
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Mayor y menor 

Este juego consiste en encontrar el mayor o el menor número 
que puede armarse con ciertos dígitos. Para jugar hay que 
arrastrar los números usando el mouse y ubicarlos en el orden 
deseado, al hacer clic en el botón “comprobar”, el programa 
indica si el número es el correcto, y se suma como “acierto” 
o como “error”. En los distintos niveles del juego aparecen 
condiciones, por ejemplo: el mayor número par o múltiplo de 5.
Luego de jugar, pregunte cómo hicieron para encontrar el número 
más grande o el más chico. Registre en las carpetas, por ejemplo:
z Para armar el mayor número de tres cifras con los dígitos 
4 – 6 – 8, pongo en primer lugar el 8 porque es el más grande. 
Después pongo el 6 y por último el 4. Queda el número 864.
z Para armar un número par alcanza con que la última cifra lo sea 
porque, por ejemplo: 4.568 = 4.560 + 8 = 456 × 10 + 8. Como 10 es 
un número par 456 × 10 también lo es y la paridad dependerá solo 
del 8. Lo mismo pasa si queremos un número impar.
z Si queremos que un número sea múltiplo de 5 podemos 
analizarlo de la misma manera: 4.568 = 4.560 + 8 = 456 × 10 + 8,
Como 10 es múltiplo de 5 entonces 456 × 10 es múltiplo de 5 y por 
lo tanto todo el número será múltiplo de 5 siempre y cuando la 
unidad lo sea. Es decir si termina en 0 o 5.

Composición 

El objetivo de este juego es componer y descomponer números 
de varias maneras. Para completar la tabla se aprieta el botón 
izquierdo del mouse sobre la celda que se quiere completar y luego 
se escribe el número usando el teclado. Observe que no hay una 
única manera de componer un número. Por ejemplo: el 2.345 
puede pensarse como 2 de mil, 3 de 100, 4 de 10 y 5 de uno o 
como 23 de 100 y 45 de 1 o 2 de 1.000, 34 de 10 y 5 de 1, etcétera.

Sistemas de numeración

En esta sección hay dos juegos: un memotest y una tabla de 
anterior y siguiente con distintos sistemas de numeración, el 
romano, el egipcio y el chino.

Memotest 
Este juego consiste en elegir las tarjetas que representan el 
mismo número. Para lograrlo hay que apoyar el mouse en una 
de las tarjetas y apretar el botón izquierdo.

Anterior y siguiente 
Este juego posee tablas para completar con el anterior y el 
siguiente de los números naturales escritos en el sistema de 
numeración romano. 
Luego de jugar pregunte, ¿cómo hacen para llenar la tabla?, 
¿tienen en cuenta los mismos aspectos que en el sistema de 

numeración decimal? Después de un breve intercambio, 
pregunte por qué consideran que se eligió, para el uso diario, el 
sistema de numeración decimal.

Divisiones por 10, 100, 1.000...

Este juego posee tablas para completar. En todos los casos 
pregunte si la forma de completar la tabla es única y cómo 
pueden resolverse estas operaciones sin hacer las cuentas. 
Concluya que:
Pensar en dividir por 10 es lo mismo que analizar cuántos billetes 
de $10 se necesitan para pagar esa cuenta y entonces la última 
cifra del número coincide con el resto.
Si se quiere pagar con billetes de $100 lo que quedará será un 
número de dos cifras y si se quiere pagar con $1.000 quedará un 
número de 3 cifras. Entonces:

Relacione el contexto del dinero con la descomposición de los 
números. Pregunte, por ejemplo: cuántos dieces hay en 43.685. 
Es probable que los niños digan que en 43.685 hay 8 dieces 
porque ese es el número que ocupa en lugar de las decenas. Si 
ese es el caso, relaciónelo con el problema anterior. Descubrir 
cuantos dieces tiene el número es lo mismo que hallar el cociente 
de la división de 43.685 por 10 y es lo mismo que hallar cuántos 
billetes de $10 son necesarios como máximo para pagar justo 
$43.685. Concluya que no es lo mismo preguntar cuantas 
decenas tiene un número que analizar cuál es la cifra que ocupa 
el lugar de las decenas en la escritura decimal del número.

Proporcionalidad

En esta sección encontrará tablas para completar con dobles, triples, 
mitades, tercios etc. Es fundamental que los niños adquieran estos 
contenidos para tenerlos disponibles en otras ocasiones. Registre 
que calcular el doble de un número es multiplicarlo por 2; el triple, 
por 3; etc.  Observe que estas tablas son de proporcionalidad 
directa porque existe un número (la constante de proporcionalidad) 
que permite completar la tabla multiplicando todos los elementos 
de la primera fila por ese número para obtener los correspondientes 
en la segunda fila.
Pregunte cómo hicieron para calcular la mitad de un número. Es 
probable que contesten que dividen por 2. Proponga que realicen 
el mismo juego pero solo con multiplicaciones. Concluya que para 
calcular la mitad se puede multiplicar por   1 __ 2  .
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Programar la calculadora

Uno de los debates más intensos en la enseñanza de la 
matemática se origina en la siguiente pregunta: ¿permitimos 
que los niños usen la calculadora en el aula? 
Consideramos que la calculadora es un buen recurso para 
indagar las propiedades de los números y sus operaciones. 
Recuerde que la calculadora sirve siempre y cuando haya 
un registro de lo que se hace. Exija entonces que escriban 
previamente la cuenta propuesta y luego anoten lo que 
apareció en el visor. Esta estrategia servirá para indagar luego 
qué se hizo y tratar de entender por qué se cometió algún error.
Por ejemplo, si pensamos en el siguiente problema: Matías tiene 
el número 35.142 en el visor de la calculadora y quiere que aparezca 
el 30.142 sin borrar lo que estaba, ¿qué cuenta tiene que hacer? Es 
probable que los niños prueben restar 5 con lo cuál les quedará 
35.137 y no lo que se imaginaban. Si no les queda registro de esto, 
volverán a cometer el mismo error en un problema similar.
Pida que resuelvan las actividades de la página 36.

Problema 1
En esta actividad deberán programar la calculadora para que 
solo funcionen las teclas 0  , 1  , +  e =  . 
Pregunte luego cómo hicieron para que en el visor de la 
calculadora aparezcan los números pedidos. Registre que para 
que ello suceda es necesario recurrir a la descomposición del 
número. Si hubiera dificultades use el ejemplo de los billetes. 
Hay que pagar esas cifras usando solamente monedas de 1 y 
billetes de 10, 100 o 1.000. Concluya que:
z 23 = 10 + 10 + 1 + 1 + 1

z 222 = 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1
z 3.242 = 1.000 + 1.000 + 1.000 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1

Problema 2
Como no se puede usar la tecla 1  es necesario buscar otras 
descomposiciones de los números. Observe que no hay una 
única manera de resolver este problema. Registre en el pizarrón 
varias diferentes. Por ejemplo:
z 1.171 + 113 + 1.255 = 500 + 500 + 82 + 89 + 50 + 63 + 500 + 500 + 255
z 1.171 + 113 + 1.255 = 642 + 529 + 50 + 50 + 6 + 7 + 900 + 355

Problema 3
Después de que resuelvan el problema pregunte cómo hicieron 
para encontrar el resultado de 14 × 25 sin la tecla 2. Algunas 
estrategias pueden ser: 
z 14 × 5 × 5
z 14 × 10 + 14 × 15 
z 14 × 8 + 14  × 8 + 14 × 9 
Concluya y registre que 14 × 25 es hacer 25 veces 14 y eso es lo 
mismo que hacer 10 veces 14 y después otras 15, u 8 veces 14, otras 
8 y después otras 9 o hacer el quíntuplo de 14 × 5, etcétera.

Problema 4
Registre varias soluciones posibles en el pizarrón. Intente que 
sean con distintas operaciones. Por ejemplo:
z 9.212 + 5.421 = 9.000 + 50 + 50 + 50 + 50 + 6 + 6 + 5.400 + 9 + 9 + 3
z 9.212 + 5.421 = 9000 + 300 – 88  + 5.400 + 7 × 3
z 2.135 – 1.811 = 
 500 + 500 + 500 + 500 + 50 + 50 + 35 – 500 – 500 – 300 – 7 – 4
En cuanto a la parte b. para hacer 4.896 : 12 sin usar la tecla 2, una 
posibilidad es resolver (4.896 : 4) : 3 o (4.896 : 36) × 3.
Pregunte si dará lo mismo que 4.896 : 10 + 4.896 : 1 + 4.896 : 1. 
Concluya que en una multiplicación se puede descomponer 
cada uno de los factores para obtener un resultado, pero esto no 
es válido en una división. Dicho de otra manera, la propiedad 
distributiva es válida en la multiplicación pero no en la división.

Problema 5
Solicite que resuelvan este problema y escriba en el pizarrón 
varias respuestas. Por ejemplo:
z 12 × 9 = 12 × 3 × 3
z 12 × 9 = 12 × 4 + 12 × 5
z 12 × 9 = 12 × 10 – 12
z 25 × 19 = 25 × 10 + 25 × 10 + 25 × 4 + 25 × 5
z 25 × 19 = 25 × 20 – 25 = 25 × 10 × 2 – 25
Concluya que 12 × 9 es 9 veces el 12 y eso es lo mismo que hacer 
10 veces el 12 y restarle una vez. Esto es útil porque hacer 10 veces 
el 12 es agregarle un cero.
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Los números racionales fraccionarios

Guerra de fracciones
El objetivo de este juego es quedarse con la mayor cantidad 
posible de cartas. Para eso cada niño juega contra Matías. Para 
comenzar se escribe el nombre con el teclado y se aprieta el 
botón izquierdo del mouse donde dice jugar. Luego se aprieta 
el botón izquierdo del mouse sobre el casillero que dice repartir. 
Después se aprieta con el botón izquierdo del mouse la carta 
que tenga mayor puntaje. Si el jugador aprieta correctamente, 
gana un punto; en caso contrario, gana Matías. El juego termina 
luego de 10 aciertos consecutivos. 
Después que los chicos jueguen, pida que resuelvan esta actividad:
z ¿Quién gana en cada una de estas partidas?

a.    6 __ 7   y   2 __ 7     b.   1 __ 2   y   3 __ 4    c.   3 __ 8   y   1 __ 2  

d.   9 __ 2   y   3 __ 4    e.   3 ___ 18   y   2 __ 9    f.   21 ___ 5   y   7 __ 3   

Pregunte, en la puesta en común, cómo hicieron para saber qué 
número era mayor. Registre que:
z Si dos fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que 
tiene el numerador más grande.
z Como   1 __ 2   es equivalente a   2 __ 4   , entonces   3 __ 4   es mayor que   1 __ 2  .
z Si bien 3 es mayor que 1 y 8 es mayor que 2,   1 __ 8   es tal que con 8 
de esas partes se arma el entero y   1 __ 2   significa que con dos de esas 
partes se arma el entero; por lo tanto,   4 __ 8   es equivalente a   1 __ 2  ; y como   3 __ 8   
<   4 __ 8  , entonces   3 __ 8   es menor que   1 __ 2  .
z Si el numerador es mayor que el denominador, el número 
fraccionario es mayor que un entero y, si el numerador es menor 
que el denominador, el número es menor que un entero.

z   9 __ 2   >   3 __ 4  , porque   9 __ 2   > 1 y   3 __ 4   <1  z   3 ___ 18   <   4 ___ 18   =   2 __ 9  

z Como   21 ___ 5   >   20 ___ 5   = 4 y   7 __ 3   <   9 __ 3   = 3, entonces   21 ___ 5   >   7 __ 3    

Pintemos parte de la unidad 
El objetivo de este juego es sombrear el tablero con la parte 
de la unidad que indica el dado. El que sombrea todo, gana. 
Para tirar el dado, apoye el mouse sobre él y apriete el botón 
izquierdo. Observe, a la izquierda de la pantalla, que aparece 
una unidad. Ella cambiará aleatoriamente; por eso la tirada de 
dado no representa siempre lo mismo. Por ejemplo: si la unidad 
fuera  y el dado marca   1  __  

2
  , hay que pintar un rectangulito; 

en cambio, con el mismo dado habría que pintar dos rectangulitos 
si la unidad fuera

  
.

Se trata de que los alumnos comprendan que una parte 
depende del todo. Luego de jugar, pida que resuelvan las 
actividades de la página 122.
Las conclusiones son:

Problema 1: Como la unidad tiene 8 rectangulitos iguales,   3 __ 4   son 
6 de esos rectangulitos.

Problema 2: Como Juan pintó 9 rectangulitos y el dado 
marcaba    3 __ 4   , su unidad era distinta de la de Matías; estaba 
formada por 12 rectangulitos.

Problema 3: Tatiana sacó   3 __ 5   y pintó 9 rectangulitos entonces   1 __ 5   son 
3 rectangulitos y   5 __ 5   (la unidad) está formada por 15 rectangulitos.

Problema 4: Lazlo sacó   8 ___ 12   y pintó 6 rectangulitos. Como   8 ___ 12   es 
equivalente a   2 __ 3   su unidad estaba formada por 9 rectangulitos.

Problema 5: hay muchas tiradas que llevan a completar el tablero 
sin cambiar la unidad. Por ejemplo: 1   1   1   1   1   1   1   

1  o   4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

  

  4  __  
5

  

 , etcétera.

 Guerra de fracciones  Pintemos parte de la unidad  Completar la unidad

En esta sección encontrarán actividades para 
enriquecer e integrar los contenidos referidos a los 
números fraccionarios y decimales.

 La alcancía  Cajero automático
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Fracciones equivalentes
En esta sección aparecen tablas para completar con fracciones 
equivalentes a una dada. Luego de que jueguen concluya que 
dos fracciones son equivalentes si representan la misma parte del 
mismo entero. Para verificar si dos fracciones son equivalentes 
se pueden simplificar ambas fracciones dividiendo numerador 
y denominador por el mismo número y verificar si se obtiene la 
misma fracción irreducible.

Partes y total
En esta sección aparecen tablas para completar con cantidades 
y partes. Es una actividad útil si se piensa en el cálculo mental.

Completar la unidad
Nuevamente en esta sección aparecen actividades que 
permiten conceptualizar los números fraccionarios y poner 
en juego el cálculo mental. Hay tablas que hay que completar 
con distintas operaciones. Podrá observar que no se pide el 
resultado de la operación sino alguno de los miembros que la 
componen.

Proporcionalidad
En esta sección aparecen nuevamente cálculos de dobles, 
triples, medios y tercios.

Los números racionales decimales

En esta sección aparecen juegos que ya había aparecido 
pero ahora se incorpora el uso de los números decimales. Por 
ejemplo: divisiones por 10, 100, 1.000 o proporcionalidad.

El cajero automático
Nuevamente usamos la calculadora para deducir propiedades 
de los números. En este caso, los números decimales.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página 146 y 
luego haga una puesta en común. Concluya que hay muchas 
cuentas que dan por resultado 0,5 y que no usan la tecla del 5. 
Por ejemplo 0,1 + 0,2 + 0,2 ó 0,3 + 0,2 o 0,7 – 0,2, etcétera. Pasa lo 
mismo con 0,05. Por ejemplo: 0,01 + 0,02 + 0,02 ó 0,07 – 0,02.
Solicite que resuelvan la segunda actividad. Algunas respuestas 
posibles pueden ser:
a. 1,5 – 1 ó 1 : 2 b. 3,11 – 1,1 ó 5,21 – 3,2 c. 2,25 – 2,2 ó 18,37 – 16,32
Pida que resuelvan la actividad 3. Algunas resoluciones pueden ser:
a. 1 : 10 + 1 : 10  b. 1 : 100 + 1 : 100 c. 1 : 1.000
Proponga que resuelvan el problema 4. Observe que Martina sacó 
$125,625 y le quedaron 1.130,625. Para sacar el dinero, el cajero 
podrá entregar 1 billete de $100, 2 de $10, 5 de $1 y el resto en 
monedas.

La alcancía
En este juego hay una alcancía llena de monedas y una rueda. 
Haga girar la rueda y caerán un montón de monedas. El jugador 
debe calcular cuánta plata hay en monedas y cuánta plata 
queda en la alcancía. Luego de que jueguen un rato pregunte:
¿Puede ser que obtenga $100 con las monedas que hay en la 
alcancía? ¿Cuántas monedas son necesarias? ¿Cuántas monedas 
de 50 centavos se necesitan para pagar justo $15,50? ¿Si se sabe 
que para pagar una determinada suma de dinero se necesita 
una cantidad de monedas de 50 centavos, cuántas monedas 
se necesitarán si se usan monedas de 25 centavos? ¿Y si se usan 
monedas de $1?
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Equivalencias 
En este juego hay tablas para completar con equivalencias 
de medidas. Luego de que jueguen pregunte qué pensaron 
para contestar. Concluya que las tablas son de proporcionalidad 
directa y 0,001 km = 1 m = 100 cm = 1.000 mm.
También encontrará un memotest con equivalencias de 
medidas.

Perímetro 
Este es un juego de correspondencias. El objetivo es buscar 
figuras que tengan igual perímetro y distinta forma o distinto 
perímetro pero la misma forma.

Área 
Este es un juego de correspondencias. El objetivo es buscar 
figuras que tengan igual área y distinta forma o distinta área 
pero la misma forma.

Equivalencias

Áreas

Perímetros

En esta sección encontrarán actividades 
para enriquecer e integrar los contenidos 
de geometría.

Regla y compás o Geogebra Reconociendo cuerpos Guardas de cuerpos Reconocer figuras Guardas de figuras

Tangram Triángulos Cuerpos Trivia

En esta sección encontrará actividades para 
enriquecer e integrar los contenidos referidos a 
medidas, perímetros y áreas.
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TIENE DOS 

LADOS 

IGUALES Y UNO 

DIFERENTE

ES EL cONjUNTO DE 

TODOS LOS pUNTOS 

qUE ESTáN A IGUAL 

O mENOR DISTANcIA 

DE UN pUNTO DADO.

SUS DIAGONALES SON 

pERpENDIcULARES, SE 

cORTAN EN EL pUNTO 

mEDIO Y TIENE DOS 

áNGULOS ObTUSOS.

Cubo  Todas sus caras son cuadrados iguales. 

Cilindro Tiene 2 caras circulares. 

Prisma de base 
triangular

Tiene dos caras que son triángulos  
y las otras, rectángulos.

Pirámide base 
cuadrada 

Tiene una cara que es un cuadrado  
y las otras caras son triángulos.

Prisma de base 
rectangular

Tiene seis caras que son rectángulos y 
ninguna es un cuadrado.

Prisma de base 
pentagonal

Tiene dos caras que son figuras de  
5 lados y las otras, rectángulos.
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Triángulos

Correspondencia 
El objetivo de este juego es reconocer los triángulos por su 
clasificación, sus propiedades y sus posibles medidas. 
Para jugar, lea el nombre del triángulo que aparece a la 
izquierda y apriete el botón izquierdo del mouse sobre la figura 
correspondiente que está a la derecha.

Memotest
Este juego es el típico memotest cuyo objetivo es identificar 
las tarjetas que representan lo mismo. Para eso apoye el 
mouse sobre la tarjeta que quiere observar y apriete el botón 
izquierdo. 
Este juego tiene una variante respecto del original. Las 
tarjetas que hay que buscar no siempre se corresponden con 
las mismas figuras o nombres 
con figuras. Muchas veces la 
correspondencia es la figura con 
sus propiedades. Por ejemplo:

Ángulos interiores
En este juego encontrarán tablas para completar con medidas 
de ángulos que permitan armar triángulos y luego clasificarlos 
según sus lados o sus ángulos. Luego de que jueguen un rato 
pregunte qué tuvieron en cuenta para resolver el juego. Concluya 
que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180° y 
que un triángulo escaleno tiene todos sus ángulos diferentes; uno 
isósceles no equilátero tiene dos ángulos iguales y uno diferente y 
uno equilátero tiene 3 ángulos iguales de 60° cada uno.

Circunferencia 

Memotest
Nuevamente aparece 
el juego pero ahora 
con propiedades de 
circunferencias y círculos. 
Por ejemplo:

Cuadriláteros

Correspondencia 
El objetivo de este juego es reconocer los polígonos por su 
clasificación, sus propiedades y sus posibles medidas. 
Para jugar, lea el nombre del triángulo que aparece a la 
izquierda y apriete el botón izquierdo del mouse sobre la figura 
correspondiente que está a la derecha.

Memotest 
Otra vez aparece el 
juego pero ahora con 
propiedades de las 
circunferencias y círculos. 
Por ejemplo:

Trivia 
Este es un juego de preguntas con opción múltiple que se 
refiere a las propiedades de todas las figuras geométricas 
analizadas en el libro.

Guardas 
Las guardas son figuras regulares que se completan siguiendo 
la misma estructura de forma y color.
Para completarlas, apriete el botón izquierdo del mouse sobre 
la figura que quiere ubicar y luego con el botón apretado, 
arrástrela hasta el lugar definitivo.
El juego tiene varios niveles de dificultad y para comenzar hay 
que elegir con qué nivel se desea jugar. 

Tangram 
El tangram es un juego chino muy antiguo, consistente en 
formar siluetas de figuras con siete piezas que juntas forman un 
cuadrado. Las piezas son 5 triángulos de diferentes tamaños, un 
cuadrado y un paralelogramo. Hay que usar todas las piezas.
Para armar las figuras que aparecen hay que arrastrarlas con 
el mouse hasta el lugar donde se desea colocarlas. También es 
posible girar las fichas apoyándose sobre ellas y apretando el 
botón derecho del mouse. 

Cuerpos 

Memotest 
El objetivo es identificar las tarjetas que representan lo mismo. 
Para eso apoye el mouse sobre la tarjeta que quiere observar y 
apriete el botón izquierdo. 
Este juego tiene una variante respecto del original. Las 
tarjetas que hay que buscar no siempre se corresponden con 
las mismas figuras o nombres con figuras. Muchas veces la 
correspondencia es la figura con sus propiedades. Por ejemplo:
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Geometría dinámica: Regla y Compás  o GeoGebra

En esta pantalla principal se pueden distinguir diferentes 
aspectos.
Ventana principal: es la parte en blanco donde se realizará la 
construcción.
Con el comando ZOOM o con las teclas +/- se puede acercar o 
alejar el dibujo. 
Barra de título: es donde aparece el nombre del archivo con el 
que se graba la construcción. 
Barra de herramientas: es la barra donde aparecen todos los 
iconos que se pueden utilizar en la construcción. Si se apoya 
el mousse sobre cada icono y se lo sostiene unos segundos 
aparecerá el nombre de la herramienta. 
Normalmente la barra de herramientas aparece en dos líneas. 
z la línea superior contiene las herramientas de aspecto 
y configuración como la cuadrícula o mostrar los objetos 

ocultos, el color y la forma de los objetos; 
z la línea inferior contiene las herramientas de construcción, 
como el punto, el segmento, etcétera.
Las herramientas que no aparecen en la pantalla pueden 
utilizarse de todas maneras con las combinaciones de teclas o 
con el menú.
Barra de macros: es una barra con herramientas especiales, 
pensada para abreviar construcciones muy conocidas y 
utilizadas. Conviene explorarla después de conocer el uso de las 
otras herramientas sencillas.
Línea de estado: es donde aparece información importante y 
generalmente se encuentra debajo de la ventana principal. Esta 
línea sirve para escribir los comandos. 
Menú: contiene otras opciones, como guardar o abrir archivos, y 
las combinaciones de teclas de cada herramienta. Por ejemplo:

Barra de título

Menú

Barra de macros

Línea de estado

Barra de Windows

Barra de herramientas

Hoja de trabajo

Los programas Regla y Compás y GeoGebra son programas de la llamada Geometría dinámica. Ellos permiten 
realizar, analizar y comprender construcciones geométricas dinámicas. Con ellos es posible utilizar el hacer y 
deshacer con el fin de pensar y demostrar propiedades geométricas; mover algunos objetos libres para analizar 
con que propiedades se construyeron las figuras, etc.

Regla y Compás
Regla y compás es un programa gratuito y se pueden encontrar actualizaciones en www.rene-grothmann.de.
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Aquí aparecen las herramientas para construir 
objetos sencillos.
También aparecen herramientas que ofrecen 
opciones: ocultar, mostrar, editar comentario, 
hacer dibujo libre, mover, dejar rastro, etc.

Descripción permanente:  muestra 
una ventana donde aparece la lista de  
instrucciones y nuevos objetos.
Modo escolar – Modo principiante: 
prepara las herramientas para ayudar a 
aprender en distintas etapas del aprendizaje.

El comando Ayuda otorga información 
sobre el último objeto que se utilizó, y 
lo relaciona con otros temas.

Nueva construcción: borra la construcción 
anterior y prepara para una construcción 
nueva y sin nombre.

Abrir construcción: abre un archivo 
almacenado bajo un nombre que contiene la 
construcción elegida. 

Abrir ejercicio y abrir construcción 
descriptiva: abren construcciones 
especialmente preparadas para aprender.

Guardar construcción – Guardar 
construcción como: graba la construcción 
con el nombre que uno elija, en una carpeta 
determinada por el programa, a menos que se 
le indique otra carpeta .

Imprimir: presenta las opciones para imprimir.
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Herramientas para construir

Punto Construye un punto libre, que se puede mover. Si se presiona la tecla sHIFt   
al crear el punto, se abrirá la ventana de  propiedades para fijar la posición.

Recta
Al marcar dos puntos con este comando se dibuja una recta. Las herramientas recta 
perpendicular, recta paralela y ángulo fijo también producen rectas o semirrectas.

Semirrecta
Cuado se marcan dos puntos con este comando se dibuja 
una semirrecta cuyo origen es el primer punto marcado.

Segmento
Esta herramienta sirve para construir un segmento dados dos  puntos 

que son sus extremos. Si al marcar el segundo punto se  presiona la tecla sHIFt   
se fija la longitud del segmento.

Círculo
Para construir un círculo con este comando hay que marcar dos puntos. 

El primero será el centro y el segundo dará la medida del radio.

Compás
La herramienta Compás necesita que se seleccionen tres puntos. Con los dos primeros se 

indica qué longitud tendrá el radio, y con el tercero se fija el centro.

Círculo de radio fijo
La herramienta Círculo fijo abre automáticamente la ventana 

de propiedades para definir la longitud del radio.

Recta paralela
Para construir una recta paralela hay que seguir los siguientes pasos:
1. Se señala una recta, segmento o semirrecta a quien será paralela. 

2. Se señala un punto exterior por donde pasará la paralela.

Recta perpendicular
Para construir una recta perpendicular hay que seguir los siguientes pasos:
1. Se señala una recta, segmento o semirrecta a quien será perpendicular.

2. Se señala un punto por donde pasará la perpendicular. 

Punto medio 
Para marcar el punto medio entre dos puntos hay que apretar este icono y luego señalar 

dos puntos.

Ángulos
Para construir un ángulo hay que señalar tres puntos, el del medio es el vértice. Los 

ángulos que construye el programa son siempre menores que 180°. 

Ángulo de amplitud fija
Con esta herramienta se abre el cuadro de propiedades para que se pueda elegir una 

medida de amplitud. 

Mover
Esta herramienta mueve puntos y texto, como alternativa al botón derecho del mousse. 

Al seleccionarla o al oprimir EsC , todos los puntos movibles aparecerán en rojo. 
Con la tecla sHIFt   pueden moverse varios puntos juntos.

Traza (rastro) La herramienta traza hace que el punto deje una huella mientras se mueve. 

Fórmulas
Esta herramienta sirve para escribir fórmulas en la pantalla. 

Para mover las fórmulas hay que apretar el botón derecho del mousse.

Texto
Esta herramienta sirve para escribir un texto en la construcción. 

Este texto puede ser editado con un editor interno.

Oculta objeto

Con esta herramienta se ocultan objetos. Si está activada la herramienta 
Mostrar Objetos ocultos, un segundo clic sobre el objeto lo vuelve a mostrar.

También, si se oculta con  CtRL   y el botón derecho del mousse los círculos y las rectas 
se vuelven truncadas y se ocultan apretando nuevamente el botón derecho del mousse. 

Para ocultarlo “para siempre” además hay que apretar la tecla sHIFt . 
En ese caso solo se puede recuperar en la descripción.
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GeoGebra
GeoGebra es un programa gratuito y se pueden encontrar en www.geogebra.org
En esta pantalla principal se pueden distinguir diferentes aspectos.

Barra de título
Menú

Ejes cartesianos

Línea de estado
Barra de Windows

Barra de herramientas

Hoja de trabajoVista 
algebraica

Ventana principal: es la parte en blanco donde se realizará la 
construcción.
Barra de título: es donde aparece el nombre del archivo con el 
que se graba la construcción. 
Barra de herramientas: es la barra donde aparecen todos los 
iconos que se pueden utilizar en la construcción. Si se apoya 
el mousse sobre cada icono y se lo sostiene unos segundos 
aparecerá el nombre de la herramienta. 
Vista algebraica: Es dónde aparecen las coordenadas 
y fórmulas que permiten ubicar los puntos en el plano. 

Generalemente en este ciclo no es de utilidad por lo que puede 
sacarla haciendo clic en la cruz superior derecha. 
En la barra de herramientas puede observar las herramientas 
de construcción, como el punto, el segmento, etcétera. Para 
visualizar todas las herramientas de construcción debe pararse 
en el borde inferior izquierdo de cada ícono y hacer clic con el 
mouse. Se desplegarán todas las herramientas de construcción.

Nueva ventana: Comienza una construcción nueva en otra ventana sin 
borrar la actual.

Nueva: cierra la ventana actual para comenzar una nueva construcción.

Guarda y Guarda como: Guarda los archivos en extensión ggb.

Exporta: Permite exportar los archivos a una página web o como 
imagen en las extensiones png, pdf, eps, svg o emf.

Previsualizar impresión: Permite visualizar la imagen previa a la 
impresión
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Permite hacer y deshacer partes de las 
construcciones y copiar al portapapeles 
para pegar en un procesador de textos.

Permite visualizar o anular en la pantalla los 
distintos modos de trabajo como ejes, vista 
algebraica, planilla de cálculo, etc.

Permite modificar la apariencia, escala, 
cantidad de decimales que se consideran, 
etc.

Parándose con el mouse en el borde inferior derecho 
se abrirán todas las funciones. Por ejemplo: 
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Las primeras construcciones

Construcción de un segmento con GeoGebra
Para construir un segmento primero marque dos puntos 
diferentes como se explicó anteriormente. Luego apriete el 
botón izquierdo del mouse sobre el ícono segmento y marque 
con el mouse los puntos que serán sus vértices. Quedará así 
marcado el segmento.

Puede modificar las propiedades del segmento parándose 
sobre el mismo, haciendo clic con el botón derecho y luego 
marcando propiedades.

Complétela con el nombre deseado y luego apriete el ícono 
que tiene una A para que el nombre aparezca en la pantalla. 
Luego apriete OK.
Observe que en esta pantalla aparecen además otros íconos. 
Con ellos puede cambiar la letra, el color, el trazo, ocultar los 
objetos, etc.

Construcción de un punto con Regla y Compás
Para construir un punto hay que apretar el botón izquierdo del 
mouse sobre el ícono correspondiente y luego volver a apretar 
el botón izquierdo del mouse donde se quiere poner el punto.
Una vez construido observe que cuando pasa el mouse por él 
cambia de color.
Para ponerle nombre al punto, una vez que cambió de color 
hay que apretar el botón derecho del mouse y se desplegará la 
siguiente pantalla:
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Construcción de la mediatriz de un segmento con Regla y 
Compás
Para construir la mediatriz de un segmento dado siga estos 
pasos:
1. Marcar el punto medio del segmento apretando el botón 
izquierdo del mouse en el ícono correspondiente y apretándolo 
luego en los extremos del segmento.
2. Trazar la recta perpendicular al segmento que pasa por ese 
punto medio como se explicó en el subtítulo anterior.

Construcción de un ángulo  con GeoGebra
Para construir un ángulo con GeoGebra hay dos posibilidades. 
- Marcar 3 puntos del ángulo. El del medio será el vértice. 
- Marcar 2 puntos y la medida del mismo.
En los dos casos es necesario tiene en cuenta la orientación que 
se pretende: horaria o antihoraria.
Parándose con el mouse en el ángulo y haciendo clic con el 
botón derecho se abren las propiedades.

Construcción de una recta paralela y una perpendicular a otra 
Para construir una recta paralela a otra que pase por un punto, 
primero hay que apretar el botón izquierdo del mouse sobre el 
ícono correspondiente, luego sobre la recta que está dibujada y 
por último sobre el punto donde se pretende dibujar la  
nueva recta.
Para dibujar una recta perpendicular se procede de la misma 
manera pero con otro ícono.

Construcción de una circunferencia con GeoGebra
Se pueden construir circunferencias con GeoGebra dados 
distintos datos. 
- Con el ícono Circunferencia dados el centro y un punto se hace 
clic en el centro y luego en un punto de la circunferencia.
- Con el ícono Circunferencia dados el centro y el radio, se hace 
clic en el centro y pide el valor de la medida del radio.
- Con el ícono Compás se pide marcar un segmento que será la 
medida del radio y luego el centro de la circunferencia. 
- Con el ícono Circunferencia dados 3 puntos es necesario
marcar 3 puntos pertenecientes a la circunferencia y se 
marcará la misma. 
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Este es un juego que puede utilizarlo a fin de año y que es útil 
para integrar lo estudiado durante el año.
El juego consiste en tirar un bingo. En los casilleros hay prendas 
que llevan al alumno a resolver los distintos juegos de Mati.net.
Pida que jueguen y que vayan anotando las prendas tuvieron 
que pasar.
Luego pida que anoten las estrategias utilizadas para ganar 
cada prenda. Realice un debate posterior, en él saldrán todos 
los temas que se analizaron durante el año. Este es un buen 
trabajo de integración anterior a la evaluación final.

z Diseño Curricular Provincia de Bs. As., Tomo I y Tomo II (1999 y 
2001).
z Documento Nº 1 /97. Gabinete Pedagógico Curricular – 
Matemática- D.E.P., Prov. Bs. As.
z Documento Nº 1 /99. Gabinete Pedagógico Curricular – 
Matemática- D.E.P., Prov. Bs. As.
z Documento Nº 2/01. Gabinete Pedagógico Curricular – 
Matemática- D.E.P., Prov. Bs. As. ”Orientaciones Didácticas para la 
Enseñanza de la División en los tres ciclos de la EGB”.
z Documento Nº 4/01. Gabinete Pedagógico Curricular – 
Matemática- D.E.P. ,Prov. Bs. As. “Orientaciones Didácticas para la 
Enseñanza de la Multiplicación en los tres ciclos de la EGB”.
z Documento Nº 5/01. Gabinete Pedagógico Curricular – 
Matemática- D.E.P., Prov. Bs. As. “Orientaciones didácticas para el 
trabajo con los números en los primeros años”. 
z Lerner, D.; Sadovsky, P. y Wolman, S. (1994). “El sistema de 
numeración: un problema didáctico” en Parra Cecilia, Saiz, 
Irma: Didáctica de las matemáticas: Aportes y reflexiones, Paidós, 
Buenos Aires.
z Parra, C. (1994). “El cálculo mental en la escuela Primaria” en 
Parra Cecilia, Saiz, Irma: Didáctica de las matemáticas: Aportes y 
reflexiones, Paidós, Buenos Aires.
z Sadovsky, P. (2005) “La Teoría de Situaciones Didácticas: un 
marco para pensar y actuar la enseñanza de la matemática”, 
en Reflexiones teóricas par la educación matemática. Libros del 
Zorzal, Buenos Aires. 
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Parra Cecilia, Saiz, Irma: Didáctica de las matemáticas: Aportes y 
reflexiones, Paidós, Buenos Aires.
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