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Primera Etapa, Módulo I 

Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

Introducción
En este Módulo dedicado a la primera etapa, que corresponde a Cuarto Bachillerato en Ciencias y 
Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento encontramos cuatro grandes proyectos 
que iremos desarrollando en unidades de cinco semanas.

Cada semana contempla el trabajo en cuatro lecciones integradas. Las tareas de casa nos sirven para ir 
creando los materiales para la presentación final del proyecto. Con esas tareas y lo que trabajemos con 
los compañeros durante el encuentro en los Centros de Educación Extraescolar -CEEX- ó Espacios de 
Convergencia Andragógica, iremos armando gradualmente un portafolio. Este portafolio lo revisarán 
nuestros tutores durante los encuentros para verificar nuestro avance y hacernos recomendaciones de 
mejora. El portafolio se entregará el día de la presentación final del proyecto en la quinta semana para 
calcular la calificación final del trabajo a lo largo de la unidad.

Al inicio del semestre, se contempla un “Día de encuentro 0” para darnos la bienvenida, entregar 
los módulos y permitir que comencemos a trabajar en las actividades de la semana. Esto es muy 
importante porque todo el trabajo del encuentro del fin de semana depende de lo que hayamos 
elaborado durante la semana anterior. El día del encuentro es “vencido” o “posterior” al trabajo de 
cada semana. Ese día, compartimos con compañeros nuestros hallazgos, reflexiones y creaciones. 
Dedicamos tiempo a conversar sobre los temas que estamos estudiando y coordinamos la presentación 
final del proyecto a la que invitaremos a familiares, amigos, miembros de la comunidad educativa y 
miembros de la comunidad en general.

El día de encuentro de la Semana 5 dedicamos las primeras horas de la mañana para acondicionar los 
materiales y el mobiliario; a media mañana hacemos la presentación final a los invitados según lo que 
hayamos acordado; por la tarde completamos las autoevaluaciones y coevaluaciones e integramos 
todos los materiales en nuestro portafolio. Es muy importante que todos los materiales nuestros que 
sirvan para la presentación final tengan nuestro nombre para poder adjuntarlos al portafolio. Tenemos 
libertad para diseñar el portafolio que integrará nuestras evidencias de aprendizaje. Como algunos 
materiales son del tamaño de un cuarto de cartulina o más, se recomienda hacer un sobre con cartulina 
gruesa de un tamaño mayor. Evitamos forrar con plástico.

Al final de cada proyecto hay un listado de los aprendizajes mínimos que debemos demostrar para 
aprobar cada unidad de cinco semanas. Junto con la descripción del proyecto, este listado es lo primero 
que nos conviene leer al inicio de cada unidad para tener claridad sobre lo que vamos a fortalecer 
con las lecciones, sus tareas y los proyectos. Somos responsables de nuestro propio aprendizaje, por 
eso, este listado también nos ayuda a monitorear que lo que añadamos a nuestro portafolio esté 
demostrando que estamos siendo muy hábiles en esos desempeños propuestos.

El contenido de cada lección nos ayuda a desarrollar una habilidad concreta. Se incluyen situaciones 
de la vida real para motivarnos a usar lo que estemos aprendiendo en nuestra vida diaria. También 
encontraremos direcciones a sitios web para aprender más sobre las ideas desarrolladas. ¡Todo 
el aprendizaje que logremos construir nos servirá para abrirnos nuevas oportunidades en nuestro 
camino por la vida!
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Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

Recordamos los sistemas de números…

Conjuntos o sistemas de números y cómo se relacionan

Números reales (R)

Números racionales (Q)

No enteros

Enteros negativos Enteros PositivosCero

Números irracionales (I)

Enteros (Z)

Números naturales N.
Son los primeros que aprendemos y nacieron por la necesidad del hombre de contar = 
1,2,3,4,5,… hasta infinito.

Números Enteros Z.
Son los números desde menos infinito … -7, -6, -5, -4, -3, -2, 0, 1,2,3,4,5,6,7 hasta infinito. 
Es decir, son los enteros negativos, el 0 número neutro, y los enteros positivos.

Números racionales Q.
Se expresan como un cociente de dos números enteros p/q, donde q es diferente de 0. 
También incluye a todos los enteros = 3/5, 1/8, 1/10, 1,2,3,4, y pueden ser positivos y negativos.

Números irracionales I.
Estos números no se pueden expresar como un cociente entre enteros. Se utilizan 
expresiones como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, pi ( 3.14151592653).

Números Reales R.
Están conformados por todos los conjuntos anteriores.

La recta de los números Reales:

En la recta de los números reales podemos observar que si tomamos cualesquiera dos 
números reales, entre éstos habrán infinitos números.

Encontramos más información sobre los sistemas de números en estas direcciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=lsoFP2YApvs
https://www.numerosreales.com/

Semana No. 1
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Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

Las expresiones algebraicas sirven para representar situaciones. Veamos este ejemplo:

Lo que sucedió: Su representación algebraica:

Juan compró cierta cantidad de 
quetzales en tortillas, el doble de ese 
dinero en aguacates y cuatro veces lo 
que gastó en aguacates en un delicioso 
queso de capas para su almuerzo.

¿Cuánto gastó en total?

Total gastado = Q en tortillas + Q en 
aguacates + Q en queso de capas

x = Quetzales de tortillas

2x = Quetzales en aguacates

4(2x) = Quetzales en queso

 x+2x +4 (2x) = Total gastado 

¡La clave es decidir qué representamos con la variable x!

Todo lo demás se representa en función de x.

Al final, como dijo Karina, la matemática es representar con números y letras lo que 
hacemos en la vida real.

Tarea en Casa No. 3  

Revisamos las siguientes expresiones algebraicas.

Identificamos las expresiones algebraicas que son polinomios, su grado y su 
coeficiente principal.

Ordenamos la expresión algebraica según corresponda.

a) x 2 + √x  − 1

b) √2 - x + 3x2 - 17x8
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orientación en Productividad y Emprendimiento

Si hay intención, hay comunicación 

Juan y Marcos son hermanos. Siempre andan 
juntos y siempre están platicando, aunque 
tienen un estilo particular para comunicarse. 
Marcos es sordo y se comunica por medio 
de lenguaje no verbal o gestual. Toda la 
familia utiliza esta forma de lenguaje para 
que Marcos siempre esté enterado de lo que 
sucede.

Dar y recibir información es una de las 
actividades principales de todo ser vivo, 
de eso depende su sobrevivencia. Los 
humanos tenemos diferentes tipos de lenguaje y no únicamente el verbal para realizar 
este intercambio. Además, la combinación de varios tipos nos ayuda a que el mensaje se 
entienda mejor y más ágilmente, es decir, que la comunicación sea más efectiva y eficiente. 
Tipos de lenguaje según si se usan palabras o no.

• Verbal: El que se realiza por medio de palabras o signos de la lengua; el habla se realiza 
con el lenguaje verbal.

• No verbal: Se realiza a través de signos distintos a las palabras: imágenes sensoriales, 
sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Se 
dice que la mayor parte de la comunicación la 
hacemos con el lenguaje no verbal. Es decir, damos 
a entender más con nuestros gestos y movimientos 
del cuerpo (ademanes) que con las palabras que 
pronunciamos.

Tipos de lenguaje según los sentidos que utilicemos 
durante la comunicación.

• Auditivo: Es la forma de expresión en la que los 
seres humanos se comunican a través de sonidos o 
señales sonoras.

• Visual: Es el que utiliza imágenes y signos gráficos.

• Gestual: Se define como cualquier sistema 
organizado a base de gestos o signos corporales, 
aprendidos o desarrollados, no orales, de 
percepción auditiva o táctil que sirven para 
comunicarse.

En este sitio hay más información sobre el lenguaje 
verbal y no verbal: https://prevention-world.com/
pw-university/tema/el-lenguaje-verbal-escrito-y-
corporal-3a-edicion/

El lenguaje abarca a la len-
gua y el habla. El lenguaje 
oral y escrito utiliza las pa-
labras, pero hay otros sis-
temas que no las necesitan 
como el lenguaje corporal; 
con la mímica se transmiten 
los mensajes a través de 
gestos o movimientos.

El lenguaje gestual es com-
plementario del habla, pero 
también puede sustituirla. 
Cuando hablamos reforza-
mos lo que decimos con 
gestos o movimientos de 
las manos. En las actua-
ciones de los mimos, los 
gestos sustituyen a las pa-
labras. Si buscamos en You-
Tube en la categoría mimo, 
encontraremos video diver-
tidos.

Imagen de personas comunicándose cortesía de 
Gerd Altmannn disponible en Pixabay.com con licencia 

CC0 

Semana No. 1
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La percepción de la realidad

Mariano vive con su familia en una hermosa aldea. 
Cuando era niño, su padre le enseñaba a cuidar 
la naturaleza: amarla y sobre todo, protegerla. 
Sus padres lo educaron en esos valores junto a 
sus hermanos. Al pasar los años, Mariano siguió 
viviendo y trabajando en su aldea. Poco a poco, 
vio cómo se empezaba a acumular basura frente 
al campo de fútbol. Entonces, decidió hablar con 
el encargado del campo y pedirle permiso para 
limpiar y sembrar algunos arbustos. Solicitó apoyo 
a sus vecinos para comprar los arbustos y la tierra, 
y un domingo todos se reunieron para arreglar 
el lugar. Como todos los vecinos que viven cerca 
contribuyeron a arreglar el campo, los que llegan a 
los partidos se sienten comprometidos a cuidarlo 
y limpiarlo. ¿Habrá cambiado la percepción del medio ambiente en estas personas? 

Si Mariano tuvo el valor de crear la conciencia entre todos los miembros de la comunidad 
sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, ¿tendremos el valor de desarrollar un 
proyecto ambiental que involucre a nuestros vecinos más cercanos?

La manera como actuamos, sentimos y tomamos decisiones en la vida se rige por la 
manera como la sociedad o nosotros mismos percibimos el mundo y lo interpretamos. 
La percepción se hace de una situación a través de los sentidos; la interpretación resulta de 
creencias, aprendizajes, historias propias o de otros que van condicionando la manera de ver 
la vida.

¿Cuál es la mejor manera de crear cultura ambiental en nuestra comunidad? ¿Cómo 
perciben los demás el medio ambiente? ¿Será que las personas reconocen todas 
las áreas de la vida que se ven 
afectadas cuando se altera el 
medio ambiente?

La cultura ambiental es la 
forma como los seres humanos 
se relacionan con el medio 
ambiente, y para comprenderla 
se debe comenzar por el estudio 
de los valores. Los valores o lo 
que valoramos está determinado 
por nuestras creencias que, a su 
vez, generan nuestras actitudes. 
Todo esto conforma nuestra 
percepción y condiciona nuestro comportamiento. 

Imagen de árbol pequeño y manos por 
Somsak Sudthangtum de 123rf.com 
disponible en https://goo.gl/TtXcZw

Imagen de iconos sobre reciclaje y ecología por Denis Ismagilov de 
123rf.com disponible en https://goo.gl/xuTJwB

Semana No. 2
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Calculamos con polinomios

El otro día, platicando en su grupo de amigos, Rosa les dice, “me gusta la idea de 
traducir a números y letras lo que hacemos en la vida real. Es como simplificarla”. 
“Tienes razón”, respondió Pedro. “Yo estaba investigando sobre la contaminación del 
agua y las enfermedades que se ocasionan y leí que la forma como se propaga una 
enfermedad en una población al igual que el crecimiento de una población de bacterias 
puede representarse con polinomios”. “Seguro,” dijo Alex, “la otra vez el profe dijo que 
el pronóstico del clima se expresa con polinomios usando las variables de temperatura, 
presión atmosférica, velocidad del viento, y los demás elementos atmosféricos. El profe 
dijo que los científicos hablan sobre ‘modelar las situaciones con polinomios’ para 
entenderlas mejor”. “Por eso digo que es como simplificar las cosas para hacer otras 
combinaciones y hasta predicciones,” dijo Rosa, “no nos estamos dando cuenta, pero 
con los polinomios podemos explicar todo lo que sucede”. “Sí, muchá,” dijo Pedro, 
“entendiendo bien esto de los polinomios podemos seguir aprendiendo para ayudar a 
mejorar la vida de las personas”.

De la misma forma como realizamos operaciones con números, también podemos 
realizarlas con los polinomios. Veamos:

Situación Traducción a la expresión algebraica
María participa en una 
organización que promueve 
el reciclaje de plásticos. Ha 
decidido ir a una escuela y pedir 
que cada clase recolecte 10 
libras de plástico entre envases, 
envoltorios, y otros. María no 
conoce el número de aulas que 
hay en la escuela, pero quisiera 
calcular cuántas libras se 
recolectarían en toda la escuela.

1. Anotamos todos los datos que nos da el problema:

a. Cada aula recolectará 10 libras.

b. x es la cantidad de aulas que no conocemos.

c. La cantidad total de libras está dada por las 10 
libras multiplicadas por el número de aulas.

2. La expresión algebraica que buscamos es = ()

3. Si en la escuela el número de aulas fuera 15, 
sustituimos esa cantidad en la variable x:

4. 10(15) = 150 lbs

5. El total de libras que se recaudaría en una escuela 
de 15 aulas sería 150.

En este video nos explican cómo utilizar las expresiones algebraicas para representar las 
actividades de la vida cotidiana: https://youtu.be/Rx4UF7OasKA

Operaciones con polinomios

Podemos realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división 
con polinomios. Las propiedades que se aplican para los números reales (asociativa, 
distributiva, conmutativa, etc.) también son aplicables a los polinomios. Veamos cómo 
se hace:

Semana No. 2
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Palabras conocidas y desconocidas

Había una vez una joven 
llamada Analú a quien no 
parecía interesarle la lectura ni 
la escritura. Un día, la invitaron 
a visitar el Museo de Ciencia 
y Tecnología. En el lugar, 
había señales para conducirse 
correctamente e información 
interesante acerca de todo lo 
que se exhibía. Analú prefiere 
informarse escuchando, en 
vez de leyendo. Por esa razón, 
le parecieron interesantes las 
explicaciones del Guía, aunque 
no le entendía bien. No se había 
dado cuenta de la información 
que estaba incluida junto a cada 
pieza expuesta, hasta que una 
amiga se la mostró. Además, 
tampoco había leído la información que les dieron en el folleto al inicio del recorrido.

Esa información ayudaba a entender mejor lo que decía el Guía. Analú reconoció que 
el lenguaje al que está acostumbrada es coloquial o común, a veces incluso, un tanto 
vulgar. Ese día pasó penurias por no conocer más vocabulario de las ciencias, y por lo 
tanto, fue poco lo que logró aprender en esa primera visita. Ha decidido que regresará, 
pero primero se ha propuesto leer más para entender mejor no solo lo que se exhibe en 
el museo, sino todo lo que sucede a su alrededor. 

¿Qué ganamos cuando leemos? ¿Qué tipos de textos preferimos? ¿De qué depende 
que comprendamos lo que leemos?

Leer constantemente haciendo énfasis en entender el significado de las palabras 
desconocidas nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario. Esto amplía nuestra 
capacidad para aprender. Además, dependiendo de lo que leamos, la lectura nos 
ayuda a tener un habla o lenguaje más profesional y culto para entender ideas cada 
vez más complejas. Leer y anotar las ideas que nos parecen más relevantes junto con 
nuestras explicaciones es una buena práctica para fijarlas mejor. (Imagen de joven 
tomando notas cortesía de Hagar Lotte Geyer disponible en Pixabay.com con licencia 
CC0)

Los textos pueden ser extensos o breves y de muchos tipos según la intención que tenga 
su autor. Leamos algunos y clasifiquemos de qué tipo es.

Imagen de adulto tomando notas cortesía de Studio32 disponible en 
Pixabay.com con licencia CC0

Semana No. 2
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Let’s practice English!

¿Qué frases en inglés nos sirven en una tienda de libros?

What is this book about? - ¿De qué se trata este libro?

The book is a description of space and the stars. - El libro es una descripción del 
espacio y las estrellas.

The book is a narration of the first trip to the moon. - El libro es una narración sobre 
el primer viaje a la luna.

How much is this book? - ¿Cuánto cuesta este libro?
It is Q50.00. - Son Q50.00.
It is too expensive. - Es muy caro
It is cheap. - Es barato
It is very interesting. - Es muy interesante

Tarea en Casa No. 8  

1. Utilizamos el procesador de palabras para escribir un breve texto explicativo de la 
situación de los desechos no orgánicos y su relación con una de las siguientes áreas de 
la vida: la salud, la educación, la economía familiar, el medio ambiente o el ornato de la 
comunidad.

2. Buscamos ejemplos de los tipos de textos en periódicos , revistas , libros, etc. para 
compartir durante la sesión presencial.

Encuentro Tutorial No. 8  

En pequeños grupos leemos los textos que escribimos y analizamos los textos que cada 
uno llevó para identificar el tipo del que se trata.

Bibliografía
Ana Cecilia Martinez Navarro. (2014). Comunicación y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Santillana. Ana María Sandoval. (2013). Lengua y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Sandoval.

Borges, J. L. (s.f.) Ictiocentauros. Recuperado de https://ciudadseva.com/texto/
ictiocentauros/ el 8 de octubre de 2018.

Esquivel, L. (1989). Como agua para chocolate.

Galeano, E. (1989). El libro de los abrazos. Uruguay: Editorial Siglo XXI.

Jiménez M. Felipe. (2009). Tipos de Textos. 2009, de Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez San Carlos – Estado 
Cojedes Sitio web: https://www.monografias.com/trabajos72/texto-tipos-escritos/texto-
tipos-escritos2.shtml
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Tarea en Casa No. 10  

1. Preguntamos a cinco personas que tengan un 
negocio o trabajen por su cuenta, qué les impulsó 
a ser emprendedores y cómo obtuvieron fondos 
o se financiaron al inicio. Ayudamos a estas 
personas a considerar el impacto ambiental y en 
otras personas de sus emprendimientos.

2. Anotamos las ideas principales que recojamos y 
escribimos un comentario sobre lo que pensamos 
sobre emprender para que muchos más se 
beneficien sin contaminar el medio natural con 
desechos sólidos.

Encuentro Tutorial No. 10  

En grupos de 3-4 personas compartimos las ideas 
recogidas durante la semana. Comentamos sobre el 
beneficio para las comunidades del emprendimiento 
solidario. Escuchamos a representantes invitados 
de alguna institución bancaria o cooperativa sobre 
la manera como apoyan los proyectos de los 
emprendedores (financiamiento, asesoría).

Referencias:

El Portal de la Economía Solidaria. (2011). Carta de 
Principios de la Economía Solidaria. Recuperado 
el 10 de enero de 2019, de https://www.
economiasolidaria.org/carta-de-principios

Marketing Digital Redes Sociales . 13 de julio 2013 
Qué es ser emprendedor . Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=4CpKolx4-yg

INCAE. 17 de abril “Ser un emprendedor no es solo 
iniciar un negocio, es una mentalidad” Recuperado 
de: es/blog/2017/04/17/ser-un-emprendedor-no-es-
solo-iniciar-un-negocio-es-una-mentalidad.html

Los emprendedores solidarios 
son mujeres y hombres que se 
organizan para producir bienes, 
servicios y viven de su propio 
trabajo. Son pequeños produc-
tores, comerciantes e industria-
les, del campo y la ciudad. En 
el emprendimiento solidario 
las dimensiones social y eco-
nómica van de la mano al in-
corporar los valores universales 
de las sociedades: equidad, 
justicia, fraternidad económica, 
solidaridad social y democracia 
directa (El Portal de la Econo-
mía Solidaria, 2011). Gracias a 
este emprendimiento se gene-
ran nuevas relaciones entre las 
personas, grupo, comunidades 
y pueblos. Se generan relacio-
nes de convivencia con todos 
los seres existentes.
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a. Hay cambio de dirección de la velocidad pero no de la magnitud.

b. Hay cambio en la magnitud y en la dirección de la velocidad.

1. Un camión que transporta verduras sale de una población a una velocidad de 70 
km/h. Después de 15 minutos de manejar, debe frenar y virar gradualmente pues más 
adelante en una curva, observa que se está atravesando la carretera un grupo de vacas. 
¿Qué ocurre con el camión? Hacemos un dibujo para elegir la respuesta. Colocamos 
con un color las magnitudes escalares y con otro, las magnitudes vectores:

a. Hay cambio de dirección de la velocidad pero no de la magnitud.

b. Hay cambio en la magnitud y en la dirección de la velocidad.

Encuentro Tutorial No. 11  

En grupos de 3 a 4 personas en un pliego de papel elaboramos un croquis o mapa 
sencillo del recorrido que tenemos que hacer para llegar al centro. Anotamos lo siguiente: 
tiempo que tardamos en llegar, distancia aproximada recorrida, instrucciones para que 
otra persona pueda llegar. Mientras hacemos el recorrido, recordamos todo lo que hay 
en el camino que nos parezca contaminación ambiental y también lo localizamos en el 
croquis.

Referencias

Wilson, J. (2009). Física. Naucalpan de Juaárez, México: Pearson Educación.

Anon, (2018). [ebook] Available at:

http://math.kendallhunt.com/documents/daa1/CondensedLessonPlansSpanish/DAA_
CLPS_11.pdf [Recuperado 6 Nov. 2018].

Profesorenlinea.cl. (2018). Sistema internacional de medidas. [online] Available at: http://
www.profesorenlinea.cl/fisica/MedidasSistema_internacional.htm [Accessed 6 Nov. 
2018].

Notas:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________
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Los signos son arbitrarios, lineales, inmutables y en algunos casos, mutuos. Veamos por 
qué, a continuación:

Arbitrariedad 
del signo 
lingüístico

Se trata del vínculo que une el significado con el significante (signo). 
Las personas damos el significado a los signos. El signo por sí solo 
no significa nada hasta que le damos el sentido. El signo visual de un 
volcán, no significa nada, hasta que asociamos un significado.

Linealidad 
del signo 
lingüístico

El significante sigue una secuencia; un orden “en línea”. Si se trata de 
una palabra, su construcción es una secuencia de letras p-e-r-f-u-m-e. 
Si se trata de una frase, “el perfume de mamá”, la construcción también 
sigue una secuencia que le da sentido para que podamos recrear la 
imagen sensorial en la mente.

Inmutabilidad 
del signo

El uso de un signo lingüístico es impuesto. Es decir, en el idioma que 
hablamos, las palabras ya tienen un significado dado. Por ejemplo, 
“lago” significa un cuerpo de agua rodeado de tierra. Es un sentido 
que no cambia para que todos podamos entendernos.

Mutualidad del 
signo

El signo lingüístico evoluciona con el tiempo. Las palabras y los demás signos 
de la lengua pueden ir variando su significado en el tiempo. El significado de 
la palabra “monitor” ha variado con el paso de los años. Alguna vez significó 
el esclavo que acompañaba al amo en las calles. Ahora se ha añadido el 
sentido que tiene como herramienta tecnológica.

¡Las palabras nos ayudan a comunicar lo que percibimos a través de los sentidos y a que 
los demás perciban la misma imagen sensorial!

Let’s practice English!

Come in! We are open! -¡Pase adelante! ¡Ya abrimos!

Sorry, we are closed. - Disculpe ya cerramos

Warning - Advertencia

Caution - Precaución.
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Encontramos la información que nos ayuda

Martita pregunta a su tutora la diferencia entre vectores y escalares. La tutora le dice que 
los escalares solamente tienen magnitud y que los vectores tienen magnitud, dirección y 
sentido. Como no le quedó clara la explicación, decidió investigar por su cuenta en internet.

Para que Martita pueda utilizar los recursos del internet, debe saber cómo buscar y 
en dónde. Necesita conocer las fuentes digitales de información como sitios web de 
organizaciones, enciclopedias virtuales y colecciones de videos, entre otros. ¿Dónde 
puede buscar Martita para que el tema le quede claro?

Es útil aprender a encontrar las fuentes adecuadas que nos ayuden a comprender mejor 
lo que estamos aprendiendo.

Para realizar búsquedas en internet se utilizan buscadores o motores de búsqueda; 
entre los más populares están Google, Bing y Yahoo; aunque hay otros. Después de que 
ingresemos al buscador de nuestra elección, utilizamos el espacio para anotar lo que 
buscamos. Aquí podemos escribir texto de diferentes formas:

Captura de pantalla tomada de computadora personal con fines didácticos exclusivamente

1. Escribir el tema de forma general: vectores.

2. Escribir el tema específico entre comillas: “funciones polinomiales”. Así aparecerán 
únicamente aquellos recursos que tengan estas palabras de forma textual.

3. Usar el guión para eliminar una palabra de la búsqueda: números -positivos. Los 
resultados incluirán páginas con la palabra “números”, pero “no” con la palabra 
“positivos”.

4. Usar el asterisco como genérico para encontrar frases con cualquier palabra que lo 
pueda sustituir: *
Recinos. También funciona dentro de palabras para sustituir las letras: zoo*

Los primeros resultados que nos aparezcan siempre serán los más populares o los más 
consultados. Pueden incluir texto, fotos, imágenes y videos que podemos ver en línea o 
que podemos descargar y guardar en la computadora para uso posterior.

Para ver videos, una de las aplicaciones más populares es www.youtube.com. En el 
espacio de búsqueda se escribe lo que se requiere. Un ejemplo, puede ser “uso 
de vectores en la vida cotidiana” para obtener videos como este: https://youtu.be/
Ha46ZKy8Hks.

Semana No. 4
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Is it cheap? -¿Es barato?
Is it high quality? - ¿Es de buena calidad?
Is it necessary? - ¿Es necesario?

Tarea en Casa No. 16  

1. Utilizamos colores para destacar las palabras tildadas en el modelo de carta según la 
clasificación: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.

2. Redactamos borradores de cartas para invitar a las organizaciones que hemos 
identificado relacionadas con nuestro proyecto.

3. Revisamos el vocabulario que usaremos y tenemos cuidado en la redacción para 
demostrarles interés por su participación.

4. Revisamos que las palabras estén tildadas correctamente. Podemos usar el corrector 
ortográfico del procesador de palabras que usemos.

Encuentro Tutorial No. 16  

En pequeños grupos revisamos los borradores de carta. Seleccionamos las organizaciones 
a quienes dirigiremos las cartas. Hacemos las impresiones y las entregamos a quienes 
van a ayudarnos a entregarlas. Sacamos copias y pedimos que las sellen y firmen al 
recibir la original para tener constancia de que fueron entregadas.

Referencias:

Ana Cecilia Martinez Navarro. (2014). Comunicación y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Santillana. Ana María Sandoval. (2013). Lengua y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Sandoval.
edebé. (2017). Lengua y Literatura. Barcelona: edebé.

Notas:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________
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depósito) y está alejado 200 metros de la base de la 
montaña, tal como lo muestra el diagrama.

a) Hacemos nuevamente el diagrama utilizando 
un plano cartesiano.

b) Localizamos los puntos A y B.

c) Trazamos una línea recta entre A y B. La llamamos 
vector r.

d) Indicamos el sentido del vector.

e) Calcular el módulo del vector r.

Encuentro Tutorial No. 19  

En la socialización con la comunidad utilizamos los 
croquis que se trabajaron en semanas anteriores 
sobre los puntos de contaminación.

Referencias

Wilson, J. (2009). Física. Naucalpan de Juárez, México: 
Pearson Educación.

Aulafacil.com. (2018). Teorema de Pitágoras - 
Física General I - Notaciones científicas. Funciones 
trigonométricas. Recuperado el 6 Nov. 2018, de 
https://www.aulafacil.com/cursos/fisica/general-i-
notaciones-cientificas-funciones-trigonometricas/
teorema-de-pitagoras-l10045.

Fisicalab.com. (2018). Representación de Vectores 
| Fisicalab. Recuperado el 6 Nov. 2018, de https://
www.fisicalab.com/apartado/representacion-de-
vectores#contenidos.

NOTA: La Hipotenusa siem-
pre debe ser mayor que los 
catetos. Si cualquiera de los 
catetos es mayor, no es Equi-
valente; tampoco lo es si la 
Hipotenusa es igual a los ca-
tetos.

En los siguientes videos po-
demos encontrar más expli-
caciones sobre coordenadas 
cartesianas y el módulo de un 
vector:

https://www.youtube.com/
watch?v=oYobFDvpo0Q

https://www.youtube.com/
watch?v=UHR__NIsbPw
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Número gramatical.

Es cuando el sustantivo se refiere a una o más cosas; puede ser singular o plural.

El número singular se refiere a una 
cosa, una persona o un animal

El número plural se refiere a muchas 
cosas, muchas personas o muchos animales

casa, mesa, carro, silla, niño casas, mesas, carros, sillas, niños

Modo.

Se refiere a la relación de un verbo según la realidad. Existen tres modos:
Modo Indicativo: Se utiliza para comunicar hechos reales. Por ejemplo: Ayer vino.
Modo Subjuntivo: Se utiliza para comunicar hechos que podrían suceder. Por ejemplo, 
Posiblemente, venga. Modo Imperativo: Se utiliza para dar órdenes. Por ejemplo, ¡ven!

Tiempo verbal.

La conjugación verbal de una lengua expresa diferencias de tiempo, modo u otras propiedades 
lingüística. En el modo indicativo se tienen tres tiempos principales: pasado, presente y futuro.

Presente Pasado Futuro
Tú cantas muy bonito. Paola cantó muy bien en  

México.
Mario cantará mejor en la 
siguiente ronda.

Procuremos usar correctamente el idioma español. En esta dirección podemos consultar 
preguntas frecuentes de uso: http://www.rae.es/consultas-linguisticas/preguntas-
frecuentes. En esta dirección también hay dudas resueltas: http://udep.edu.pe/
castellanoactual/seccion/dudas/

Let’s practice English!

En inglés, la conjugación es más fácil que en español porque no se necesita concordancia 
de género y número para los verbos de acción. La forma del verbo es siempre la misma, 
excepto para la tercera persona en singular (pronombres personales él, ella).

Personal Pronouns – Singular Personal Pronouns - Plural
Yo = I
Tu = You
El = He / Ella = She / El (objeto) = It

Nosotros = We Ustedes = You Ellos = They

I study English. – Yo estudio inglés.

You study English. – Tú estudias inglés.

She studies English - Ella estudia inglés.

We study English. – Nosotros estudiamos 
inglés. You study English. – Ustedes 
estudian inglés. They study English - Ellos 
estudian inglés.
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Evaluación de nuestros aprendizajes

Completamos las siguientes autoevaluaciones y las incluimos en nuestro portafolio. 

Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Autoevaluación global del proyecto (10%)  – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente
80

En formación
50

Inicial
30

Socializo hallazgos y propongo estrategia para reducir la 
producción de desechos no orgánicos
• Investigo sobre desechos no orgánicos, su disminución y 

manejo adecuado
• Divulgo información por medios gráficos

Contribuyo a desarrollar una cultura del cuidado y 
mejoramiento del medio ambiente
• Creo campañas de reducción de desechos no orgánicos y 

reciclaje

Reflexión:

Autoevaluación por áreas (15%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Uso la computadora para elaborar documentos escritos 
y presentaciones que puede compartir digitalmente por 
distintos medios incluido el correo electrónico (TIC)

Aprovecho los recursos disponibles en su medio 
(informativos, financieros, humanos) para ejecutar proyectos 
de interés comunitarios (Productividad en la Laboriosidad)

Adquiero una visión globalizadora que las Ciencias Sociales 
aporta con las diferentes disciplinas (CCSS y FC)

Establezco las relaciones entre causa y efecto de los 
problemas y las soluciones desde la perspectiva de la 
influencia del medio y la construcción del conocimiento 
(Filosofía y Psicología)

Produzco patrones aritméticos, algebraicos y geométricos 
aplicando propiedades y relaciones (Matemática)

Utilizo el cálculo vectorial para la interpretación de cantidades 
físicas que interactúan en su ambiente natural (Física)

Utilizo el lenguaje no verbal y escrito para relacionarse con 
los demás en distintas situaciones (Español)

I ask for information about products and services (L3)

Comentarios: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Co-evaluación sobre el desempeño durante las cinco semanas del proyecto (5%)

Completamos la siguiente evaluación para alguno de nuestros compañeros sobre la manera como 
percibimos que se dedicó al proyecto.

Nombre de la persona que evalúa:  _________________________________________________________

Nombre de la persona evaluada:  ___________________________________________________________

Proyecto:  ________________________________________________________________________________

Fecha:  __________________________________________________________________________________

Criterio Muy de 
acuerdo

De  
acuerdo

En  
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Pareció interesarse por el éxito del proyecto

Contribuyó con ideas y propuestas para desarrollar 
un proyecto original

Pareció mantener la curiosidad por indagar y 
profundizar en las ideas que se trabajaron

Persistió en la calidad cuidando los detalles de lo 
que se realizó

Fue flexible procurando adaptarse a las 
circunstancias a pesar de seguir un plan

Demostró comprensión de las necesidades de los 
demás compañeros 

Sus tareas de casa aportaron a la construcción del 
proyecto final

Colaboró con los compañeros para alcanzar metas 
comunes

Demostró liderazgo ayudando a organizar las 
tareas y asignando los recursos (físicos, materiales 
y humanos) para aprovecharlos al máximo.

Se integró con los compañeros procurando sumar 
esfuerzos

Comentario para nuestro compañero o compañera (podemos dar un consejo, una felicitación, 
palabras de aliento, mencionar lo que más nos gusta de su forma de ser, etc.) ___________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

C
or

ta
r a

q
uí
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Nuestro tutor o tutora completa las siguientes evaluaciones:

Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Evaluación global del proyecto (10%) – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Socializa hallazgos y propone estrategia para reducir la 
producción de desechos no orgánicos
• Investiga sobre desechos no orgánicos, su 

disminución y manejo adecuado
• Divulga información por medios gráficos

Contribuye a desarrollar una cultura del cuidado y 
mejoramiento del medio ambiente
• Crea campañas de reducción de desechos no 

orgánicos y reciclaje

Reflexión:

Evaluación por áreas (55%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Usa la computadora para elaborar documentos escritos 
y presentaciones que puede compartir digitalmente por 
distintos medios incluido el correo electrónico (TIC)

Aprovecha los recursos disponibles en su medio 
(informativos, financieros, humanos) para ejecutar 
proyectos de interés comunitarios (Productividad en la 
Laboriosidad)

Adquiere una visión globalizadora que las Ciencias 
Sociales aporta con las diferentes disciplinas (CCSS y FC)

Establece las relaciones entre causa y efecto de los 
problemas y las soluciones desde la perspectiva de la 
influencia del medio y la construcción del conocimiento 
(Filosofía y Psicología)

Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos 
aplicando propiedades y relaciones (Matemática)

Utiliza el cálculo vectorial para la interpretación de 
cantidades físicas que interactúan en su ambiente natural 
(Física)

Utiliza el lenguaje no verbal y escrito para relacionarse con 
los demás en distintas situaciones (Español)

Asks for information about products and services (L3)

Comentarios: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Efectos de la globalización

Doña Matilda le cuenta a su vecina 
Juanita que su hijo mayor que vive 
en Estados Unidos le regaló un 
teléfono celular para mantenerse 
en comunicación constantemente. 
Ahora que doña Matilda sabe utilizar 
el teléfono le manda pequeños 
videos de los eventos especiales que 
comparten en familia. Por su parte, su 
hijo le manda videos de actividades 
especiales desde Estados Unidos. 
¿Cuáles pueden ser los efectos de 
esta facilidad en la comunicación y 
las oportunidades que abre? 

La tecnología ha tenido efectos en muchos aspectos de nuestra vida, sociales, económicos, 
políticos y sobre todo culturales. La comunicación accesible y la facilidad de movilización 
para trasladarse incluso de un país a otro está permitiendo mayor intercambio entre las 
culturas. Estos avances están creando lazos de unión entre las personas que pueden 
estar en países muy distantes entre sí. A este fenómeno lo llamamos globalización. Dar 
a conocer nuestra cultura y tradiciones a otros países permite que se interesen por venir 
a conocernos. ¿Qué podemos ofrecerles? ¿Qué cambios podemos identificar en la 
comunidad gracias a la globalización?

La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y 
cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a 
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan 
un carácter global (Globalización, 2018). Si bien la globalización es consecuencia del 
desarrollo tecnológico, también abre las puertas a la revolución informática para crear 
nuevas y mejores soluciones tecnológicas.

La globalización permite el acceso universal a conocimientos y descubrimientos, a través 
de la internet, revistas electrónicas, conferencias internacionales, etc., lo cual también 
hace posible un mayor desarrollo científico-técnico. Además, este intercambio entre 
países también está permitiendo sistemas globales de protección de los derechos 
humanos.

Ahora, reflexionemos sobre lo que provoca este acceso e intercambio de conocimientos 
y prácticas culturales.

¿Cómo se afectan las culturas? En una cultura global se interrelacionan sociedades y 
culturas locales. En algunos casos, las culturas minoritarias desaparecen porque se 
integran a una cultura mayor por asimilación y en otros casos, las culturas se fusionan 
para permitir que las prácticas culturales de ambos grupos (minoritario y mayoritario) 
coexistan.Entre los riesgos que conlleva la globalización puedenconsiderarse las 

Imagen sobre globalización por Milosh Kojadinovich de 123rf.
com disponible en https://goo.gl/UKzF94

Semana No. 6
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Tarea en Casa No. 22  

Completamos con nuestras propias palabras el siguiente cuadro sobre globalización:

Definición de globalización económica

Aspectos positivos para la comunidad: Aspectos negativos para la comunidad:

Definición de globalización social:

Aspectos positivos para la comunidad: Aspectos negativos para la comunidad:

Definición de globalización cultural:

Aspectos positivos para la comunidad: Aspectos negativos para la comunidad:

Definición de globalización tecnológica:

Aspectos positivos para la comunidad: Aspectos negativos para la comunidad:

Redactamos un párrafo en el que describamos por qué el problema de la contaminación 
del agua es un problema global.

Encuentro Tutorial No. 22  

En grupos de 3 a 4 personas compartimos los cuadros trabajados en casa y comentamos 
sobre los problemas globales como el de la contaminación del agua. El agua es un recurso 
global que compartimos entre todos los habitantes del planeta. La dieta desbalanceada 
que introducen empresas multinacionales también está provocando problemas globales 
como la obesidad y la diabetes. En un pliego de papel periódico sintetizamos las ideas 
clave sobre lo positivo y lo negativo de la globalización

Aspectos positivos de la Globalización Aspectos negativos de la 
Globalización

En la plenaria compartimos ideas sobre cómo aprovechar la globalización para desarrollar 
mejor a nuestras comunidades.

Referencias:

Economía de febrero 2011. Efectos económicos de la globalización Recuperado de: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2002/02/09/economia/1013370944_850215.html

Proyecto de Globalización 2016. Recuperado de: https://sites.google.com/site/
proyectoglobalizacion/home/tipos-de-globalizacion
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**Usamos la siguiente tabla para encontrar el valor del ángulo que buscamos.

Mientras más hábiles seamos visualizando problemas desde varias perspectivas, más 
capacitados estaremos para aportar soluciones.

Tarea en Casa No. 23  

1. Investigamos qué es una trampa de grasa casera y cómo construir una. Si es posible, 
consultamos los siguientes recursos:

https://quima.com/blogs/blog/trampas-de-grasa
https://www.youtube.com/watch?v=S7rK0V1b30w

2. Para una trampa de grasa como la de 
la ilustración en la que la velocidad a 
la que entra el agua a la trampa está 
dada por el vector = ( 626, 87.71°), 
expresado en coordenadas polares, 
realizamos lo siguiente:

a) Cálculo de las coordenadas 
cartesianas del vector v.

b) Representación gráfica del 
vector v en coordenadas polares 
y coordenadas rectangulares.

Tomado de: profeoliverlopez.blogspot.com
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Leer está de moda

Hace unas semanas conocí a un joven 
llamado Aparicio. Platicamos y me asombró 
todo lo que me contó. Me platicó de Rusia, 
de su cultura, sus lugares turísticos y su 
comida. También me habló de los países 
del Caribe como Puerto Rico y Cuba que 
poseen una gran variedad de fauna y flora. 
Él pudo hablar mucho sobre ella. Me pareció 
increíble cómo describía con detalle todos 
estos lugares. Parecía como si fuera un guía 
de turismo. Por eso, le pregunté, “¿cómo a 
tan corta edad has viajado a tantos lugares?” 
Me asombré más cuando me respondió 
que nunca había viajado a ninguno de esos 

países y que gracias a la lectura ha podido conocer cientos de lugares sin visitarlos. Me 
dijo desde que era muy pequeño, le apasionaba la lectura y que con un libro podemos 
conocer mundos maravillosos y viaj ar a donde nos lleve nuestra imaginación. 

Veremos cómo podemos mejorar nuestra habilidad 
lectora utilizando diferentes tipos de lectura para que 
igual que el joven Aparicio, podamos saber sobre 
todo lo que leamos. La lectura nos ayuda en el estudio 
con nuevos conocimientos, también nos da placer, 
nos enriquece, nos despierta la mente, nos educa, 
pero fundamentalmente nos hace mejores personas. 
¡Vamos a leer!Lectura.

Leer es un proceso muy importante que involucra 
varios órganos y funciones cerebrales. Básicamente es 
percibir las palabras escritas (signos) y decodificarlas 
para comprender el mensaje. Es la práctica más 
importante para el estudio. Es una actividad por 
medio de la cual se capta el pensamiento del autor 
y se contrasta con el propio pensamiento de forma 
crítica. Podemos diferenciar varias clases de lectura:

• Lectura superficial: pretende tener una visión 
general del tema, e incluso de un libro entero.

• Lectura profunda: es una lectura formativa, más 
lenta para comprender de manera completa un 
tema determinado.

 La lectura literal: se refiere a extraer 
exactamente lo que dice el autor en su texto.

 Lectura crítica: se refiere a juzgar lo que se 
lee, estableciendo el punto de vista propio.

Imagen de lectores cortesía de Pexels disponible en 
Pixabay.com con licencia CC0

Condiciones que favorecen la 
lectura:

• Condiciones externas: 
Lugar cómodo, con 
suficiente iluminación 
y ventilación, donde 
podamos mantener la 
espalda recta sin inclinar 
mucho el cuello.

• Condiciones internas: 
Actitud abierta a la 
lectura.

• Movimientos oculares: 
Cuando leemos los ojos 
se mueven de izquierda 
a derecha a lo largo de 
cada renglón. Para ayudar 
a la lectura rápida lo 
importante es que ese 
desplazamiento sea en 
secciones largas, con 
pocas “fijaciones”.

Semana No. 6
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Tarea en Casa No. 24  

1. Usamos este fragmento del libro “La Odisea” escrito en la Grecia Antigua por un poeta 
de nombre Homero. Aplicamos el tipo de lectura inferencial para hacer relaciones 
entre el texto y la situación de contaminación del agua que estamos padeciendo en 
todo el mundo. ¿Qué nos tendrá hechizados para seguir vertiendo contaminantes en 
los ríos?

2. Buscamos textos sobre el agua para llevar al próximo encuentro.

ODISEA

Apenas el sol se puso y sobrevino la oscuridad, Circe me cogió de la mano, me hizo 
sentar separadamente de los compañeros y, acomodándose cerca de mí, me preguntó 
cuánto me había ocurrido; y yo se lo conté por su orden. Entonces me dijo estas palabras:

Oye ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo recordará más tarde: llegarás 
primero a las sirenas, que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que 
imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus 
hijos rodeándolo, llenos de júbilo, cuando torna a su hogar; las sirenas le hechizan con 
el sonoro canto, sentadas en una pradera en el centro de un enorme montón de huesos 
de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Pasa de largo y tapa las orejas 
de tus compañeros con cera blanca, más si tú deseas oírlas, haz que te aten los pies y 
manos a la parte inferior del mástil, y que las sogas se liguen a él: así podrás deleitarte 
escuchando a las sirenas. Y en caso de que supliques o mandes a los compañeros que te 
suelten, atente con más lazos todavía. HOMERO. Odisea

Encuentro Tutorial No. 24  

En pequeños grupos discutimos sobre el cuidado del agua pre y post consumo. 
Intercambiamos los materiales de lectura que encontramos sobre el agua. Utilizamos la 
lectura superficial para identificar las ideas principales.

Referencias:

Ana Cecilia Martinez Navarro. (2014). Comunicación y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Santillana. Ana María Sandoval. (2013). Lengua y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Sandoval.
edebé. (2017). Lengua y Literatura. Barcelona: edebé.
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Si después queremos cambiarle nombre a un archivo o carpeta, 
borrarlo, copiarlo en otro lado, usaremos el clic derecho para 
desplegar el menú de opciones.

Planeación de proyectos

Ahora, con nuestra área de trabajo ordenada en la computadora, vamos a ordenar el 
plan de nuestro proyecto sobre conservación del agua pre y post consumo. Haremos 
un primer borrador. Los proyectos se crean para dar solución a los problemas, pero 
tenemos que ser muy ordenados desde el principio para organizar lo que se hará; para 
eso sirve crear un plan.

El plan responde estas preguntas:

¿Cuál es el problema? ¿Para qué vamos a trabajar 
en este proyecto? ¿Qué queremos lograr?

 Objetivo General

¿Qué cosas más pequeñas tendremos que lograr 
primero?

 Objetivos Específicos

¿En dónde se realizará el proyecto?  Contexto

¿Qué acciones nos permitirán lograrlo?
 Actividades del 

Proyecto

¿Con qué realizaremos las acciones? ¿Qué 
necesitamos?  Recursos

¿Quiénes serán los responsables?  Responsabilidades

¿Cuánto costará el proyecto?
 Estimación de costos o 

Presupuestos

¡La práctica hace al maestro! Cuando se trata de nuevos aprendizajes y nuevas tecnologías, 
seamos perseverantes a base de ensayo y error hasta lograrlo.
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Cultura del agua, compromiso social

La creación de un día internacional 
dedicado al agua fue recomendado 
durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río 
de Janeiro. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas respondió a dicha 
recomendación designando el 22 de 
marzo de 1993 como el primer Día Mundial 
del Agua. 

Aprender el agua y su proceso de 
purificación y de renovación natural nos 
sirve para entender cómo cuidarla, resolver 
los problemas que se están padeciendo 

actualmente, y evitar que sigan aumentando. Seguramente nos hemos enterado sobre 
la contaminación de los ríos de Guatemala. ¿Por qué se contaminaron? La ciencia nos 
permite estudiar los fenómenos y encontrar respuestas a las interrogantes, por eso 
decimos que es proceso y resultado a la vez.

El agua se transforma continuamente 
y lleva vida a todos los seres por eso se 
dice que tiene vida y que también es 
un ser viviente a quien tenemos que 
respetar, reconocerla como sagrada 
y procurar mantener el equilibrio de 
los ecosistemas para que se riegue y 
sirva de alimento a todos los seres. El 
agua es la leche que nuestra Madre 
Tierra nos ofrece para nutrirnos 
(Mutz, 2010). La conservación del 
agua es un compromiso social 
que se basa en comportamiento 
honorable de los miembros de las 
sociedades y de las comunidades, y 
en su voluntad que se manifiesta en  
sus acciones para mantenerla limpia. La Cultura del Agua es el proceso continuo de 
producción, actualización y transformación individual y colectiva de valores, creencias, 
percepciones, conocimientos y aptitudes en relación con el agua en la vida cotidiana. El 
objetivo es lograr cambios positivos y proactivos en la participación social e individual 
para utilizar el agua de forma sustentable. Nuestra conexión espiritual con el agua y la 
investigación científica pueden ayudarnos a amarla y a la vez entenderla mejor. Nuestro 
derecho es el acceso al agua en nuestra comunidad y nuestro deber es cuidarla. Nuestra 
responsabilidad es usarla de la mejor manera para que puedan beneficiarse muchas 
generaciones más.

Imagen de amor por la tierra modificada a partir de la 
original por nito500 de 123rf.com disponible en https://

goo.gl/GWAfwr

Imagen de agua contaminada por Narcis Parfenti de 123rf.com 
disponible en https://goo.gl/fJybu1

Semana No. 7
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Todos los días leemos el mundo

Juan es muy observador. Presta 
atención con dos sus sentidos 
para tener una “imagen 
completa” de los que sucede: 
observa formas, escucha 
atento los sonidos, degusta 
despacio los sabores, aspira con 
curiosidad los aromas, siente 
fácilmente la cercanía de las 
cosas. Con toda esa información, 
Juan hace dibujos con líneas, 
flechas y colores para capturar 
lo que percibe. Los estímulos le 
transmiten mensajes. Si va en el 
bus, la música le envía mensajes 
agradables o desagradables; en 
la calle, se guía con lo que mira; 
y cuando llega a su casa, sabe 
cuando prepararon su postre 
favorito. Con su costumbre de 
dibujar lo que percibe y regresar 
a leerlos, se está dando cuenta 
de que la vida también se lee. 

Cuando tomamos tiempo para ordenar la información que recibimos, podemos darle más 
sentido. Cuando leemos también vamos ordenando las ideas, atentos a los indicadores 
dentro del texto y procurando entender el significado de las palabras.

Indicadores dentro del texto
Podemos identificar palabras en los textos que nos dan información puntual para 
comprender mejor lo que nos dice el autor. Estas palabras son indicadores de tiempo 
y de espacio.

En una narración nos damos cuenta de que las acciones suceden en un tiempo y espacio 
determinados. El autor nos dice donde ocurre el relato de la historia (una calle, una 
jungla, una habitación) y por medio de las conjugaciones de los verbos sabemos si 
la acción ya sucedió (llegó, visitaron, entró), si sucede en el presente (mira, encuentra, 
regalan) o si sucederá en el futuro (descansará, morirá, se enterarán).

Tipos de narración según el momento cuando sucedieron los hechos
Narración ulterior: Cuando se relatan hechos pasados; se narran después de que 
sucedieron. Ejemplo: Un grupo de familias aprendió a preparar deliciosos y nutritivos 
alimentos usando manías…

Narración simultánea: Cuando se relatan hechos presentes, que acontecen en el 
momento de la narración.

Imagen de tomar notas cortesía de Rawpixel disponible en Pixabay.com 
con licencia CC0

Semana No. 7
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Tarea en Casa No. 1  

1. Dedicamos un día a leer el mundo a nuestro alrededor anotando y haciendo dibujos 
o diagramas sobre lo que vemos por las calles que recorremos, los transportes que 
usamos, los lugares adonde vamos e incluso nuestra misma casa.

2. Con las ideas que anotamos y los dibujos o diagramas que hicimos, escribimos un 
cuento corto sobre el tratamiento del agua antes y después de usarla. Incluimos 
diferentes tiempos de narración (ulterior, simultánea y anterior). Organizamos el 
cuento con la secuencia inicio-nudo-desenlace. En este sitio encontramos muchos 
minicuentos: https://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-minicuentos/

3. Participamos en la sesión de cuentacuentos durante la presentación final del proyecto

Encuentro Tutorial No. 1  

En pequeños grupos compartimos y mejoramos nuestros pequeños cuentos. Elegimos 
uno para leer en la plenaria.

En parejas, con media cartulina, crayones o marcadores, creamos un rótulo para ayudar 
a otros a tomar conciencia acerca de cómo todo lo que el agua se lleva de nuestras 
casas (tintes, cloro, pasta de dientes y jabones con químicos, orina y heces con restos de 
medicinas químicas, etc.) o que la lluvia lava (pesticidas en los campos, aceites del asfalto 
de las calles, basura no biodegradable llega a los ríos que son nuestra única fuente de 
agua para beber, cocinar y limpiarnos. ¿Qué mandamos al río y qué nos regresa?

Referencias:

Ana Cecilia Martinez Navarro. (2014). Comunicación y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Santillana. Ana María Sandoval. (2013). Lengua y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Sandoval.
edebé. (2017). Lengua y Literatura. Barcelona: edebé.

Notas:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________
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A continuación se muestra una hoja en blanco y se destacan algunas secciones y 
herramientas útiles:

Moneda, No. de 
decimales, porcentaje

Barra de fórmulasCelda A1 ∑ Sumatoria - Suma 
automática

Captura de pantalla tomada de computadora personal con fines didácticos exclusivamente

Celda A1 - La hoja de cálculo es una cuadrícula de columnas y filas que forman celdas. 
Las columnas son verticales y están representadas por letras. Las filas son horizontales; 
están representadas por números. De tal forma que, si estamos en la celda A1, significa 
columna A, fila 1.

Barra de fórmulas – En este espacio se muestra el contenido de cada celda y aquí 
podemos modificarlo. También podemos escribir operaciones aritméticas y estadísticas 
para que en la celda se muestre el resultado. Moneda – Esta herramienta del menú 
nos permite escoger el tipo de moneda, con cuántos decimales queremos trabajar o si 
preferimos usar porcentajes.

∑ Sumatoria - Nos ayuda a seleccionar y sumar fácilmente los datos de una columna o 
de una fila. Esta herramienta también incluye otras fórmulas que podemos utilizar para 
sumar, restar y operar los valores de las celdas.

Si trabajamos con números y texto, evitaremos mezclarlos en la misma celda. El texto y 
los números deben ir en celdas distintas para que se puedan operar los valores. Al texto 
podremos darle formato similar al que usamos en Word.

Para cambiar el ancho de filas y columnas ubicamos el cursor exactamente sobre la línea 
divisoria entre columnas o entre filas. Con el clic sostenido izquierdo podremos arrastrar 
la línea para lograr el ancho o alto que deseamos.

El llevar el registro de lo que vamos gastando y el saldo que nos queda del o los aportes 
es muy útil para manejar de mejor forma el presupuesto. Podemos hacerlo con un 
programa como Excel, pero también puede llevarse de forma ordenada en un cuaderno 
cuadriculado usando una calculadora. A continuación se incluye un presupuesto creado 
en una hoja electrónica que nos puede servir como referencia:
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Protejamos nuestros ríos y lagos

Desde hace varios años estamos 
escuchando que nuestros ríos y lagos 
están contaminados por tirar basura 
de todo tipo. Los habitantes de los 
pueblos encuentran restos de jabón 
y detergente y suciedad, lo cual hace 
que ya no pueda servir para cocinar, 
beber ni para regar los cultivos. Para 
las instituciones gubernamentales 
y municipales es muy difícil limpiar 
las aguas contaminadas. ¿De quién 
es la responsabilidad de que no se 
contaminen?

El agua es un elemento imprescindible para la vida, tal como lo es el aire que respiramos. 
¿Qué pasaría si solo pudiéramos tomar un vaso de agua al día? ¿Cuánta agua debemos 
tomar para hidratar nuestro cuerpo?

¿Cuáles son los problemas que se originan de la contaminación del agua? El 95% del 
agua se desperdicia en Guatemala debido a la contaminación ambiental.

Fuentes de agua como los lagos de Amatitlán y Atitlán, el río Motagua y las zonas 
costeras en ambos litorales sufren de graves daños a consecuencia de las descargas o 
liberación de residuos tanto sólidos como de aguas negras vertidas en sus cauces. La 
entidad a cargo de la vigilancia de los recursos naturales de Guatemala es el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Podemos consultar las actividades del 
MARN en su sitio web http://www.marn.gob.gt. En el 2017, comenzó la instalación en los 
ríos de un mecanismo conocido como biobarda para recoger los desechos sólidos que 
van flotando antes de que lleguen al mar y lo contaminen. Podemos ver una explicación 
de las biobardas en este video: https://youtu.be/2uLPbqyG4k8

El ser humano está compuesto por agua en un 70%. Vivimos en un planeta cuyas tres 
cuartas partes de su superficie están en el medio acuoso, aunque solo un 2.5% del total 
es agua dulce (y buena parte de ella está en forma de hielo en los polos). Si las llenamos 
de contaminación y las hacemos inservibles para el consumo, estaremos causando un 
daño enorme al ecosistema y a nosotros mismos.

La falta de agua pura para alimentación e higiene provoca enfermedades que 
pueden conducir a la muerte. Las fuentes naturales de agua cuentan con procesos de 
autodepuración, pero cuando se emplean en exceso o son escasas, su calidad empeora. 
Según la OMS, más de 200 millones de personas consumen agua sin garantías sanitarias, 
lo que provoca entre 20.000 y 30.000 muertes diarias y gran cantidad de enfermedad. 
Fuente: https://www.unicef.org/spanish/wash/wes_related.html

Imagen de bosque cortesía de OpenClipart-Vectors 
disponible en Pixabay con licencia CC0

Semana No. 8
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niños, niñas y personas de edad avanzada. El Acuerdo Gubernativo 236-2006 obliga a 
las autoridades pertinentes, principalmente Municipalidades, a implementar Plantas de 
Tratamiento de Agua a fin de recuperar nuestros recursos hídricos.

¡El progreso debe significar avanzar y no destruir! Mañana, las siguientes generaciones 
preguntarán: ¿Por qué no se percataron? ¿Por qué permitieron el agotamiento del agua? 
¿Por qué no hicieron algo para evitarlo? Es momento de crear consciencia y tomar acción 
para que nuestra comunidad sea ejemplo de compromiso.

Tarea en Casa No. 3  

1. Revisamos la Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos, Acuerdo Gubernativo 63-2007. Podemos descargarlo desde esta URL. http://
www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Recursos%20
Naturales/Pol %C3%ADtica%20Conservaci%C3%B3n,%20protecci%C3%B3n%20
del%20Ambiente%20y%20recursos%2 0naturales.pdf

2. Identificamos algunas de las acciones estratégicas con las que podamos 
comprometernos dentro de la comunidad.

3. En un cuarto de pliego de cartulina indicamos nuestro compromiso por la protección 
del agua completando la frase “Me comprometo a…” con alguna de las acciones 
extraídas de la Política.

Encuentro Tutorial No. 3  

En grupos de 5-6 personas compartimos los compromisos explicando por qué lo hemos 
elegido y cómo pensamos cumplirlos. De las acciones descritas en la Política, elegimos 
una y proponemos un plan para realizarla con miembros de la comunidad educativa.

Referencias:

Las biobardas son la solución para salvar al mundo del plástico en el océano. Upsocial, 
septiembre 2018.

Recuperado de: https://youtu.be/2uLPbqyG4k8

Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos, 
Acuerdo Gubernativo 63- 2007.

http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Recursos%20
Naturales/Pol%C 3%ADtica%20Conservaci%C3%B3n,%20protecci%C3%B3n%20del%20
Ambiente%20y%20recursos%20nat urales.pdf
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Productos notables.

Algunos tipos de productos entre polinomios se repiten con mucha frecuencia. Por eso 
es muy útil aprender a reconocerlos. Empecemos:

1. Producto de binomios.

Para recordar con mayor facilidad este producto, se utiliza el método PEIU (primero, 
exterior, interior y último), aplicado de la siguiente forma:

= a c x 2 + (ad +bc ) +bd 
(3x + 5)(4x + 9) = 3 ∙ 4 ∙ x2 + (3 ∙ 9 + 5 ∙ 4) + 5 ∙ 9
= 12x2 + (27 + 20)x  + 45 = 12x2 + 47x + 45

2. Cuadrado y cubo de un binomio.

Algunos polinomios pueden expresarse como una potencia entera positiva de un 
binomio.
Al cuadrado y al cubo de un binomio se le llama cuadrado y cubo de una suma 
respectivamente, y se expresan así:

Cuadrado: ( x + a )2 = x2 + 2ax +a2

Cubo: ( x + a )3 = x2 + 3ax2 + 3a2 + a3

Practicamos con estos ejemplos:

3. Diferencia de cuadrados.

El producto de un binomio (x+a) por (x-a), produce lo que se conoce como diferencia 
de cuadrados:

( x + a)( x -  a ) = (x 2 - a 2)
Veamos cómo se resuelve este producto notable con un ejemplo:

(8x+5)(8x-5)
Sustituimos 8x en x y 5 en a.

(8x)2 - 52 = 64x2 - 25
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El camino a la comunicación

Donde vive Juan hay un grupo de jóvenes a quienes les 
encanta participar en obras de teatro. Les gusta escribir 
sus propias obras, representarlas y ver cómo la gente 
los recibe en cada una que realizan. Los apoyan y hasta 
les dan ideas sobre qué incluir en la próxima obra que 
escriban. Con sus presentaciones están ayudando a 
mantener la comunicación entre los vecinos. 

El habla es personal.

Aunque cuando nacimos ya existían las palabras, el uso 
es único de cada persona. El habla varía constantemente 
porque las formas de decir las cosas se ponen de moda 
entre las personas o se inventan palabra según lo que se 
viva en ese momento.

La lengua es un sistema.

Los sistemas son dinámicos pero estables al mismo tiempo porque los cambios tardan 
tiempo en ser aceptados e incorporados. En el caso del español, es la real Academia 
Española de la Lengua la institución que determina qué vocablos nuevos se aceptan o 
no se aceptan, dependiendo, en otros factores, del uso que se le dé al vocablo.

¿Cómo se forman las palabras?

Las palabras se componen de una base que tienen más significado llamada raíz y las 
porciones al inicio o al final. Los procesos fundamentales con los que se forman las 
palabras so derivación y composición.

Derivación.

La derivación consiste en palabras que se forman por la adición de un morfema 
derivativo a una raíz; es decir, porque se añaden prefijos y sufijos.

La raíz facilita el significado principal de las palabras por ejemplo, “hidr-ografía” e “hidr-
icos” comparten la misma raíz griega: hidr- que significa agua . Las terminaciones de 
las palabras aportan información gramatical como género, número y persona, y modo 
y tiempo en el caso de los verbos. Por ejemplo en “hídr-icos” la terminación -ico indica 
que algo pertenece al agua, y la terminación -s indica que es plural. En los verbos, la raíz 
se identifica al separar las terminaciones -ar,-er, -ir. Por ejemplo, camin-ar; en “camin-é”, 
la terminación indica primera persona singular, tiempo pasado. Otros ejemplos de 
derivaciones con prefijos son reforestar (re- + forestar) y subterránea (sub- + terránea)

Composición.

La composición es la unión de dos bases léxicas (dos palabras). Los actos de habla utilizan 
las palabras que tomamos de la lengua, siguiendo las reglas establecidas. Algunos 
ejemplos son aeordinámico (aire + dinámico), medianoche (media + noche), sureste (sur 
+ este).

Imagen de letras cortesía de Gerd 
Altmann disponible en Pixabay.com 

con licencia CC0

Semana No. 8
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dicen para apoyarlos. La influencia de los padres a través del ejemplo y del interés en el 
desarrollo sano de sus hijos es crucial a lo largo de la vida de niños y adolescentes para 
ayudarles a desarrollar gradualmente su identidad. Esto se combina con lo que niños 
y adolescentes creen sobre sus capacidades. ¿Qué cualidades personales necesitan 
cultivarse para mantener una actitud de cuidado del medio ambiente? ¿Qué necesitamos 
creer para poder modificar nuestros comportamientos?

La respuesta que damos a nuestras interacciones con los demás influye en el desarrollo 
de nuestra personalidad y forma de actuar. Tal como Eulalio observó que los demás 
hacían de forma diferente lo que él hacía, nosotros podemos observar mejores prácticas 
en los demás. De igual manera, nosotros podemos ser ejemplo de mejores prácticas para 
influir en los demás. ¿Qué modelo estamos siendo para los niños, las niñas, compañeros 
y nuestros vecinos en general?

El cuidado del agua es cada vez más importante y juntos, con acciones simples y siendo 
ejemplo para los demás, haremos una diferencia real en favor de nuestro planeta.

Tarea en Casa No. 7  

Observamos las actividades de alguien más. ¿Qué modelo está dando? ¿Qué podemos 
imitar de ese modelo? Redactamos un párrafo para describirlo.

Observamos lo que hacemos diariamente que involucra uso del agua (aseo personal, 
servicios sanitarios, limpieza, cocina, etc.). En un cuarto de cartulina escribimos 
recomendaciones con el título “Cuidamos el agua”.

Encuentro Tutorial No. 7  

Compartimos en grupos de 3-4 personas compartimos lo que creemos acerca del 
desarrollo de la personalidad en los primeros años de vida. Describimos en qué personas 
nos fijamos como ejemplo y las razones por la que lo hacemos. Compartimos el ejemplo 
que creemos que damos a los demás. Con la debida autorización, nos organizamos para 
colocar los carteles hechos en casa por el centro.

Referencias:

Informe Agua para un mundo sostenible UNESCO 2014. Recuperado de: http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_
SPA_web.pdf

¿Cómo realizo un consumo más responsable de agua? 16 enero 2018 Recuperado de:
http://www.mercadodelacosecha.com/modorural/-consejos-para-consumo-
responsable-de-agua
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Casi siempre buscaremos factores lineales, es decir de grado 1 o mayores (recordemos 
la tabla de clasificación de polinomios). Al factorizar podemos sustituir una expresión 
compleja por un producto de factores lineales. Esto es especialmente útil para resolver 
ecuaciones.

En general el primer paso para factorizar un polinomio es determinar si los términos que 
forman el polinomio tienen un factor común.

Caso 1. Factor común.

Se aplica en binomios, trinomios y polinomios de cuatro términos o más. No aplica para 
monomios. Es el primer caso que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un 
polinomio.

El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos. 
Puede ser un número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión algebraica 
(encerrada en paréntesis) o combinaciones de todo lo anterior.

Procedimiento Ejemplos

1. De los coeficientes de los términos, se 
determina el MCD (Máximo Común Divisor).

2. De las letras o expresiones en paréntesis 
repetidas, se extrae la de menor exponente.

3. Se escribe el factor común, seguido de un 
paréntesis donde se anota el polinomio que 
queda después de que el factor común ha 
abandonado cada término.

a) 5x + 10y = 5(x + 2y)

b) 22 a2 - 16a = 4a(3a - 4)

c) x( y -1 ) -5 ( y - 1 ) + 8(y - 1 )

= ( x - 5 + 8)(y - 1)

Caso 2. Factor común por agrupación de términos.

Se aplica en polinomios que tienen 4, 6, 8 o más términos (siempre que el número sea 
par) y donde ya se ha verificado que no hay factor común (caso 1).

Procedimiento Ejemplos

1. Se forman grupos de igual número 
de términos, buscando que exista 
alguna familiaridad entre los 
términos agrupados (es decir, que 
tengan rasgos comunes).

2. La agrupación se hace colocando 
paréntesis.

3. Recordamos cambiar los signos 
de los términos encerrados en el 
paréntesis si este queda precedido 
por signo negativo.

Ejemplo 1. Factorizar:

 px+ mx+py +my 

No hay factor común en este polinomio de 
cuatro términos.

Entonces, formamos grupos de dos términos:

( px +mx )(py +my )

Extraemos factor común de cada grupo 
formado:

x(p+m)+ y(p+m)
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3. Factorizamos los siguientes polinomios encontrando 
factor común o por agrupación: 

a) 123 + 2x + 6x

b)  15at + 3bt + 5as + bx

4. Indicamos qué caso de factorización se utilizó.

Encuentro Tutorial No. 8  

En pequeños grupos reflexionamos sobre lo siguiente:

¿Qué es un factor?

¿Qué es un factor común?

¿Qué beneficios habría en identificar los factores 
comunes en un problema?

Conversamos sobre los factores de los problemas 
del agua que investigamos durante la semana. 
Ideamos posibles soluciones encontrando el factor 
que sea común para todos o para la mayoría de 
problemas. Reconocemos que resolviendo ese factor 
común, reduciremos en gran medida los problemas. 
Compartimos los problemas, los factores comunes y las 
soluciones en la plenaria.

Referencias

Zill, D., & Dewar, J. Álgebra, trigonometría y geometría 
analítica (3rd ed.). México, D.F.: Mc Graw Hill.

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). Precálculo 
(6th ed.). México: Cengage Learning. Material de 
Apoyo. (2018). Recuperado de https://julioprofe.net/
documentos/

¿Qué es el Máximo Co-
mún Divisor (MCD)?

Es el mayor número que di-
vide exactamente a dos o 
más números. Encontramos 
una explicación sobre MCD 
en este sitio:

https://www.smartick.es/
blog/matematicas/divisi-
bilidad/mcd-maximo-co-
mun-divisor/

Encontramos ejemplos de 
factorización por factor co-
mún en los siguientes vi-
deos: 

https://www.youtube.com/
watch?v=dPZsknvAMEU

https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = B j j p 0 s 5 m B L -
g&list=PLeySRPnY35dGY-
6GX7xO_lruvCIS6NkfR-

Aquí hay ejemplos de fac-
torización por agrupación 
de términos: https://www.
youtube.com/watch?v=uh-
N2eVLAEDw

https://www.youtube.com/
watch?v=fgrC8sK_ZiE

Notas:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________
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Texto Análisis

El agua es un compuesto esencial para 
la vida, hasta el punto de que ésta no 
sería posible sin ella. Se utiliza en la 
alimentación de los seres vivos, en la 
agricultura, en la industria, etc. El agua 
es el medio en el que se producen 
la mayoría de las reacciones físicas, 
químicas y bioquímicas que son 
fundamentales para la vida. El volumen 
de agua presente en los seres humanos 
depende de la edad y del tipo de tejido.

¿Cuál es el contexto en el que está escrito?

Contexto universal

¿Cuál es el tema o problema que se plantea?

La importancia del agua

¿Cuál es la estructura del texto (idea 
principal, ideas secundarias)? Idea principal: 
el agua es un compuesto esencial para la 
vida. Ideas secundarias: usos del agua 
en los sectores productivos y dentro del 
organismo de los seres vivos.

El contenido de ésta es superior en el 
hombre que en la mujer y el promedio 
está en torno al 65%. Este volumen de 
agua sirve para transportar sustancias 
y como regulador de la temperatura 
corporal. El aporte diario de agua ha de 
ser de unos dos litros para compensar 
la pérdida por la orina, a través de la 
piel por sudoración, en el intercambio 
respiratorio y por el intestino.

¿Cuáles son las características de los 
personajes?

Aunque el texto es descriptivo, se puede 
interpretar al agua como el protagonista 
que hace posible que se realicen muchos 
procesos.

¿Cuál es el mensaje que traslada el texto o 
la solución que propone? Darle valor a la 
ingesta de agua para garantizar el buen 
funcionamiento del organismo, así como 
a la conservación de este líquido que 
permite la vida en el planeta

Prepararnos diariamente para analizar lo que leemos forma nuestro criterio y nuestra 
habilidad de razonar.

Let’s practice English!

Para expresar nuestra opinión sobre lo que nos gusta o nos gusta usamos el verbo “like”. 
Practicamos con estas oraciones sustituyendo las palabras susbrayadas.

I like English class. (Me gusta la clase de inglés.)

I don´t like stress. (No me gusta el estrés.)

I don´t like pollution. (No me gusta la contaminación.)

I like reasoning through analysis. (Me gusta razonar a través del análisis.)
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Notamos el cambio con las imágenes

Los alumnos de 4to. Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad 
y Emprendimiento, Programa de Modalidades Flexibles harán la presentación final de su 
proyecto de tratamiento del agua a autoridades escolares y comunitarias en PowerPoint 
el fin de semana. Deben incluir en su presentación imágenes y el informe final sobre los 
resultados que obtuvieron.

Con anterioridad hicimos una presentación en PowerPoint. Ahora usaremos la misma 
herramienta para la presentación del informe final de proyecto.

Para hacer una presentación más atractiva, podemos utilizar imágenes, diagramas, videos 
y texto en formatos diversos. ¿Cómo? A continuación se incluyen algunas opciones:

1. Tener una carpeta con imágenes o fotografías relacionadas con el tema de la 
presentación en la computadora.

2. Tener un listado de sitios en internet para descargar imágenes de uso libre, respetando 
los derechos de autor como el de Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/
Main_Page.

3. Utilizar imágenes de la web insertadas en PowerPoint desde el buscador Bing. Tener 
cuidado de que no tengan derechos de autor.

4. Utilizar formas básicas (figuras geométricas, líneas), diagramas de la opción SmartArt 
o gráficas para ilustrar lo que se dice.

5. Insertar texto en distinto formato utilizando WordArt.

6. Insertar número de diapositiva, encabezado y pie de página

Podemos explorar el menú de la pestaña “Insertar” para dar formato a las diapositivas.

Pestaña “Insertar”

Captura de pantalla tomada de pantalla personal con fines didácticos exclusivamente

En la pestaña del menú “Insertar”, en el primer recuadro, tenemos las opciones para 
trabajar con imágenes. En el segundo recuadro están las herramientas para trabajar con 
formas, diagramas y gráficas. En el tercer recuadro, hay opciones para insertar un cuadro 
de texto, un texto como encabezado (arriba) o como pie de página (abajo) para que 
aparezca en todas las diapositivas, un texto diferente con WordArt o la numeración de 
cada diapositiva.

Recomendaciones para redactar las diapositivas

Pensar de forma “telegráfica”: breve, directa y concisa, sin usar palabras que no aportan 
datos ni información.

Semana No. 10
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Conozcamos nuestras instituciones

Doña Angelita es una vecina que vive cerca de un arroyo. Con el tiempo, ese arroyo ha 
crecido y ahora está teniendo problemas durante los meses de lluvia porque en dos 
ocasiones se inundó su jardín. Doña Angelita no sabe a qué institución acudir para que 
resolver su problema. Los vecinos le dicen que debe acercarse a una institución que se 
encargue de controlar los temas relacionados con el agua y el medio ambiente, pero no 
saben exactamente cuál.

Existen diversas instituciones gubernamentales que están dedicadas a la protección y 
conservación de los recursos naturales y culturales del país. Si misión es la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad biológica y de las áreas protegidas de Guatemala. Se 
encargan de conservar los bienes y servicios naturales que las áreas protegidas proveen 
a las presentes y futuras generaciones. Estas instituciones diseñan, coordinan y velan 
por la aplicación de políticas, normas, incentivos y estrategias relacionados con el medio 
ambiente.

Quizás nos hemos preguntado cuál es la función de las diversas instituciones 
gubernamentales del país. Se encargan de administrar, regular y organizar los diversos 
trámites con los que los miembros de una sociedad deben cumplir. Las instituciones de 
gobierno tienen la misión de servir a la sociedad.

Por ejemplo, el Ministerio Público cumple con la función de realizar las investigaciones 
pertinentes en los casos de denuncias o delitos; su función es garantizar a los ciudadanos 
que se obtengan las pruebas en los casos de delitos cometidos para lograr sentencias 
en los juicios. Por lo delicado de extraviar documentos personales ya que alguien podría 
utilizarlos para cometer alguna acción ilícita, el Ministerio Público es el lugar adonde 
debemos acercarnos para presentar una denuncia de pérdida o robo.

Los ciudadanos guatemaltecos necesitamos conocer a las instituciones gubernamentales 
para comprender cómo obtener apoyo.

Dentro de las instituciones gubernamentales tenemos las siguientes:

1. 14 Ministerios de Guatemala

2. Secretarías de la Presidencia

3. Corte Suprema de Justicia

4. Contralor General de Cuentas

5. Procuraduría General de la Nación

6. Corte de Constitucionalidad

7. Procurador de los Derechos Humanos

8. Municipalidad de Guatemala y sus dependencias

Los Ministerios del Gobierno de Guatemala son los siguientes:

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

2. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Semana No. 10
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Reconocemos casos iguales

Eunice y Mario están preocupados 
porque han observado que en 
su comunidad, los ríos y otras 
fuentes de agua cada vez están más 
contaminados. Decidieron investigar 
sobre cómo se “multiplica la 
contaminación”. Mario descubre que 
mediante expansiones polinomiales 
se puede calcular la población de un 
cultivo de bacterias. Esto permite saber 
en cuánto tiempo se contaminan las 
aguas en un determinado río o lago. 
Eunice encuentra información sobre 
la propagación de una enfermedad 
con un polinomio de segundo o 
primer orden dependiendo del 
número de contactos entre personas 
sanas y enfermas. Esto permitiría 

tomar acciones preventivas para evitar epidemias. Ellos están usando la matemática para 
describir el fenómeno de contaminación que están observando.

Los primeros dos casos de factorización son por factor común y agrupación de términos. 
En esta lección veremos 3 casos de factorización más.

Caso 3. Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP).

¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿Qué tiene que ver el 
área de un cuadrado con polinomios?

Esta figura demuestra un caso de factorización conocido 
como Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP), veamos porqué.

¿Cómo se calcularía el área de este cuadrado?
Podemos calcularla multiplicando la medida del largo por 
la del ancho así: (a + b)(a + ab) = (a +b )2

También podemos calcularla sumando las subáreas que se 
muestran en la figura (las áreas de los cuatro rectángulos), 
de la siguiente manera:

 (a2 + ab + ab + b2) = a2 + 2ab + b2

¿Qué producto notable es este? ¡Es el producto del cuadrado de un binomio!

(a2 + 2ab + b2) = (a + b)2

Así es como se factoriza un Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP).

Para decidir si un producto es un Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP), debemos comprobar 
que cumpla con las siguientes condiciones:

 Imagen de colonia de bacterias disponible en https://pixnio.com/
es/ciencia/imagenes-microscopia/plaga-yersenia-pestis/bubonica-
peste-frotis-lo-que-demuestra-presencia-yersinia-pestis-bacterias 

con licencia CC0.
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Esto último se fundamenta en la 
propiedad de la radicación:

n
√ am = am/n

3. Se abren dos grupos de paréntesis 
(conectados entre sí por 
multiplicación).Las raíces cuadradas 
que se obtuvieron de cada término se 
anotan dentro de cada paréntesis: en el 
primero van sumando y en el segundo 
van restando. Es decir, se obtiene el 
producto notable llamado SUMA POR 
DIFERENCIA (en un paréntesis hay una 
suma y en el otro, una diferencia).

(a+b)(a-b)
Ejemplo2 .
Factorizar:

81x8y12 -125w10w14

Extraemos la raíz cuadrada de cada 
término:

81x8y12 = 9x4y6; 125w10z14 = 25 w5z14

Entonces, la factorización queda así:

(9x4y6 + 25w 5z7)(9x4y6 - 25w5z7)

Caso 5. Suma y diferencia de cubos perfectos.

Este caso de factorización solo se aplica en binomios, donde el primer término es positivo 
(el segundo término puede ser positivo o negativo).

Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cubos perfectos; es 
decir, son números que tienen raíz cúbica exacta como 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 
1000, etc. Los exponentes de las letras son múltiplos de tres (a3, b6, x9, y12, a15p, b18c, etc.)

Procedimiento Ejemplo
1. Se extrae la raíz cúbica de cada término: Al 

coeficiente se le extrae la raíz cúbica exacta 
(por ejemplo: 3√8 = 2

2. Para sacar la raíz cúbica de las letras, su 
exponente se divide entre 3 (por ejemplo:

3√6 = x3; 3√x12 = x4; 3√x9 =x 3

3. Esto se justifica por la propiedad de la 
radicación:

n√am = am/n.

4. Se abren dos grupos de paréntesis 
(conectados entre sí por multiplicación). 
En el primer paréntesis (llamado FACTOR 
CORTO) se construye un binomio con las 
raíces cúbicas que ya se obtuvieron. En 
el segundo paréntesis (llamado FACTOR 
LARGO) se construye un trinomio con los 
términos que se anotaron en el factor corto, 
en el siguiente orden: el primero al cuadrado, 
luego el primero por el segundo y, por último 
el segundo al cuadrado.

Factorizar:

27x3 + 125y9

Como puede observarse, es un 
binomio que reúne las características 
de una suma de cubos perfectos. 
Entonces, extraemos la raíz cúbica 
de cada término:

3
√27x3 = 3x; 3√125y9

Ahora procedemos a armar el factor 
corto y el factor largo, siguiendo las 
instrucciones:

(3x + 5y3)((3x)2 - (3x)(5y) + (5y3)2)

Desarrollamos las operaciones 
pendientes en el factor largo:

(3x + 5y3)(92x - 15xy + 25y6
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Let’s practice English!

El inglés y el español al ser idiomas de origen latín, utilizan algunas palabras muy 
parecidas, algunas de estas pueden ser:

Español English

Diferente Different

Similar Similar

Crayón Crayon

Las palabras que en español terminan en “ción” pueden ser utilizadas en inglés con la 
terminación “tion”, por ejemplo:

Español English

Comunicación Comunication

Educación Education

Percepción Perception

Tipos de descripciones

Topográfica Cronográfica Prosopográfica Etopeya Retrato

Figura retórica 
o expresiva 
muy utilizada 
en textos; 
formas básicas 
del lenguaje 
para expresar 
el paisaje 
de un lugar 
d e t e r m i n a d o . 
Por ejemplo: 
Montes verdes y 
profundos valles.

Figura retórica 
que consiste en 
narrar los hechos, 
acontecimientos 
o costumbres en 
una secuencia 
temporal. Por 
ejemplo:

En una mañana 
de domingo, de 
las vacaciones, 
los jóvenes jue-
gan fútbol, todos 
muy felices, pero 
al llegar la tarde 
de lunes a vier-
nes estudian muy 
animados para 
lograr alcanzar 
sus metas educa-
tivas.

Figura retórica 
que consiste en 
la descripción de 
las características 
externas de 
una persona 
o animal. Por 
ejemplo: “Aún 
ahora, con su 
elevada estatura, 
barba rizosa y 
bien cortada, los 
ojos animados 
y brillantes y el 
cutis sin arruga, 
sería aceptado 
por muchas 
m u j e r e s . . . ” 
M i g u e l 
Hernández

Figura retórica 
que consiste en 
la descripción de 
rasgos morales 
de una persona, 
carácter, virtudes, 
c u a l i d a d e s , 
costumbres, etc. 
Por ejemplo: 
Victoria era 
mi abuela. 
Ella era una 
mujer virtuosa, 
cariñosa y 
amable, siempre 
dispuesta a jugar 
con sus nietos. 
Ella sabía que 
ese era el tiempo 
para dar buenos 
consejos.

Figura retórica 
que consiste en 
la descripción de 
una persona que 
combina rasgos 
físicos e internos 
o morales para 
intentar describir 
la personalidad. 
Po r ejemplo: 
Era una anciana 
muy bella (físico) 
y muy cariñosa 
(interno)
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Evaluación de nuestros aprendizajes

Completamos las siguientes autoevaluaciones y las incluimos en nuestro portafolio. 

Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Autoevaluación global del proyecto (10%)  – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente
80

En formación
50

Inicial
30

Hago conciencia sobre la importancia del tratamiento del 
agua pre y post consumo
• Preparo elementos para la campaña. 
• Realizo publicaciones en medios tales como carteles, 

página de internet y presentaciones powerpoint.

Contribuyo a desarrollar una cultura del cuidado y 
mejoramiento del medio ambiente
• Creo campañas de reducción de desechos no orgánicos y 

reciclaje

Reflexión:

Autoevaluación por áreas (15%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Utilizo los programas informáticos según los productos que 
debo crear, así como para comunicarme con compañeros y 
tutor o tutora. (TIC)

Planifico actividades, identifico recursos financieros y recojo 
información de campo para diseñar un proyecto de solución 
a un problema real (Prod. Laboriosidad/Gestión Proyectos) 

Reconozco la trascendencia de la globalización para los 
ámbitos sociales, culturales, económicos y tecnológicos de 
las sociedades. (CCSS y FC)

Describo el desarrollo de hábitos y la puesta en marcha de 
cambios sostenidos en la vida de una persona (Psicología)

Produzco patrones algebraicos realizando operaciones de 
suma, resta y multiplicación entre polinomios; aplicando 
productos notables en expresiones algebraicas, y 
factorizando polinomios complejos (Matemática)

Utilizo el cálculo vectorial para la interpretación de cantidades 
físicas que interactúan en su ambiente natural. (Física)

Analizo textos para extraer el sentido completo de lo que el 
autor está comunicando sobre un tema específico. (Español)

I respond appropietly to common personal information 
questions. (L3)

Comentarios: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Primera Etapa.indd   141Primera Etapa.indd   141 23/08/21   12:5223/08/21   12:52



Primera Etapa.indd   142Primera Etapa.indd   142 23/08/21   12:5223/08/21   12:52



Primera Etapa.indd   143Primera Etapa.indd   143 23/08/21   12:5223/08/21   12:52



Primera Etapa.indd   144Primera Etapa.indd   144 23/08/21   12:5223/08/21   12:52



145
Primera Etapa, Módulo I 

Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

Nuestro tutor o tutora completa las siguientes evaluaciones:

Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Evaluación global del proyecto (10%) – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Hace conciencia sobre la importancia del tratamiento del agua 
pre y post consumo
• Prepara elementos para la campaña de concientización 

tales como material escrito e ilustraciones. Realiza 
publicaciones en diferentes medios tales como carteles, 
página de internet y presentaciones powerpoint.

Realiza talleres para ayudar a aprender a miembros de la 
comunidad sobre la fabricación de filtros de purificación 
caseros y métodos para tratamiento de aguas residuales en 
el hogar
• Investiga la información y demuestra paso a paso cómo 

hacer uso de los dispositivos propuestos

Reflexión:

Evaluación por áreas (55%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Utiliza los programas informáticos según los productos que 
deba crear, así como para comunicarse con compañeros y 
tutor o tutora. (TIC)

Planifica actividades, identifica recursos financieros y recoge 
información de campo para diseñar un proyecto de solución a 
un problema real (Productividad en la Laboriosidad) 

Reconoce la trascendencia de la globalización para los 
ámbitos sociales, culturales, económicos y tecnológicos de 
las sociedades. (CCSS y FC)

Describe el desarrollo de hábitos y la puesta en marcha de 
cambios sostenidos en la vida de una persona (Psicología)

Produce patrones algebraicos realizando operaciones de 
suma, resta y multiplicación entre polinomios; aplicando 
productos notables en expresiones algebraicas, y factorizando 
polinomios complejos (Matemática)

Utiliza el cálculo vectorial para la interpretación de cantidades 
físicas que interactúan en su ambiente natural. (Física)

Analiza textos para extraer el sentido completo de lo que el 
autor está comunicando sobre un tema específico. (Español)

Responds properly to common personal information 
questions. (L3)

Comentarios: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Guzmán Cruz, R. [S: D: ] Diferencias entre plan, programa y proyecto, recuperado de 
http://www.academia.edu/10371578/DIFERENCIAS_ENTRE_PLAN_PROGRAMA_Y_
PROYECTO

Ya que la actividad que vamos a realizar es de corto plazo, dirigida a producir un 
bien o un servicio determinado, diseñaremos un proyecto. Para diseñarlo, realizaremos 
acciones por etapas para responder a las siguientes preguntas:

Preguntas Ejemplo

¿Cuál es el problema o situación? ¿A 
quiénes afecta? ¿Qué está causando el 
problema o situación?

La familia quiere ir al puerto, pero el carro 
no arranca.

¿Qué vamos a hacer para darle solución a 
la situación o problema?

Necesitamos que el carro arranque; hay 
que llamar de emergencia al mecánico 
para poder ir al puerto.

¿Qué recursos necesitamos para darle 
solución?

Necesitamos un teléfono, el número 
de teléfono de un mecánico que esté 
disponible y dinero para pagarle.

¿Qué factores tenemos a favor y qué 
factores tenemos en contra para poder 
solucionarlo?

No tenemos dinero en efectivo, sólo 
cheques. Nuestro vecino a veces nos 
saca de apuros y nos cambia cheques por 
cantidades pequeñas.

¿Qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, 
cuándo lo va a hacer, cuánto se va a tardar 
en hacerlo, qué se necesita para que se 
haga?

El papá irá a hablar con el vecino, el hijo 
llamará al mecánico y la mamá terminará 
de arreglar todo lo que la familia se va a 
llevar en lo que llega el mecánico.

¿Pudimos hacer todo lo que nos planteamos? ¿Sí, no, por qué?

La herramienta más utilizada para garantizar que todas las acciones se realicen es el 
cronograma de actividades, más conocido como la Carta o Diagrama de Gantt y el 
plan de actividades.

Elaboración propia
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Esta técnica ayuda a visualizar por completo la 
situación problema, desde las causas hasta los efectos 
que provoca. Esto permite contar con un panorama más 
amplio para tomar la decisión.

Tarea en Casa No. 15  

Pensamos en algún problema o situación no deseada 
que estemos teniendo actualmente. Construimos un 
árbol de problemas para contar con una perspectiva 
más amplia de lo que sucede.

Hacemos una lluvia de ideas de emprendimientos para 
atender las causas del problema.

Encuentro Tutorial No. 15  

En grupo de 3-4 personas analizamos alguno de los 
problemas de un compañero o compañera en un 
pliego de papel periódico. Comparamos las diferencias 
entre los análisis. Hacemos una lluvia de ideas sobre 
los emprendimientos que podrían ayudar a resolver las 
causas. Anotamos la información que aún se necesita 
para contar con un análisis más profundo.

Referencias:

Manual metodológico para el investigador científico. 
19 julio 2016 Recuperado de: http://www.eumed.
net/librosgratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20
INVESTIGACION.htm

Estructura del árbol de 
problemas:

A. Se define el problema 
central (TRONCO).

B. Las causas esenciales y 
directas del problema 
están debajo del pro-
blema definido (RAÍ-
CES). Las causas son las 
condiciones que deter-
minan o influyen en la 
aparición del proble-
ma. Es importante veri-
ficar la relación directa 
que existe entre ellas y 
el problema.

C. Los efectos o manifes-
taciones se ubican so-
bre el problema central 
(COPA ). Se refieren a 
las consecuencias e im-
pacto producidas por 
el problema.

Notas:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________
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Sabemos y entendemos más

Esta era una joven a quien le 
gustaba comprar libros. Los 
compraba usados y con cada uno 
que leía se metía de lleno en las 
páginas para darle rienda suelta a 
su imaginación. Leía un libro, otro 
y otro. Le encantaba leer, saber 
más y entender mejor a través 
de la lectura. Un día, pensó que 
quería que los demás supieran 
todo lo que había en los libros, 
así es que decidió buscar un lugar 
público donde contarle a la gente 
lo que leía cada semana. Cada vez 
había más personas interesadas 
en escucharla. Llegaban de 
todas edades y ella siempre los 

sorprendía con algo diferente.

La literatura es el arte que utiliza las palabras para la creación de sus obras. Así como la 
pintura se vale de los colores y la iluminación, o como la danza se basa en los movimientos 
corporales y el ritmo, la literatura nos hace sentir, nos conmueve o nos invita a pensar, a 
través de la palabra.

Todos los seres humanos somos el producto de nuestra cultura, es decir somos el 
producto de los valores de la sociedad o de la comunidad donde vivimos. Estos valores 
determinan nuestra identidad. Las obras literarias reflejan las circunstancias que se viven 
y los elementos importantes de una comunidad o cultura.

Relación entre literatura e identidad

Literatura Identidad

La literatura es un arte, que utiliza las palabras para 
la creación de sus obras. Estas palabras no son 
ajenas al contexto en el que surgen. Es decir, son las 
palabras que identifican a los contextos incluidos 
los sentimientos, pensamientos y valores.

La identidad son los rasgos 
característicos de un individuo. 
Incluye sus costumbres, creencias 
y el vocabulario que utiliza. Estas 
cualidades lo distinguen de otros.

En las obras literarias encontramos elementos culturales que caracterizan a un país o a una 
comunidad. Esa es la relación que existe entre literatura, identidad y cultura. Todo escritor 
está influido por el medio en que ha vivido y de alguna manera lo expresa en sus textos.

Hablemos de Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nóbel de la Literatura en 1967. 
En sus novelas hay muchos elementos de la cultura guatemalteca. Encontramos vocablos, 
costumbres, creencias y tradiciones, los lugares y personajes que se comportan como un 
chapín de su época. En Guatemala la tradición popular es muy rica en la que abundan 

Imagen de libro con ideas disponible en Pixabay.com con licencia CC0.

Semana No. 11
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La identidad: Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos distintivos dentro de un grupo social. 
Actúan para que los individuos puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia a 
un lugar. La identidad nos distingue de los miembros de otras comunidades.

¿Cuáles son esas características culturales que nos distinguen de los habitantes de otras 
regiones o países?

Let’s practice English!

Practicamos los posesivos en inglés con estas oraciones. Sustituimos las palabras 
subrayadas con otros posesivos

Which book is yours? (¿Qué libro es el tuyo?) That red book is mine. (Ese libro rojo es 
mío.) This book is yours. (Este libro es el tuyo.)

Our culture is beautiful. (Nuestra cultura es hermosa.)

We follow our traditions. (Nosotros seguimos nuestras tradiciones.)

Tarea en Casa No. 17  

Hacemos un listado de temas que podría abordar la literatura actualmente según la 
realidad que se vive en el país, así como lo que caracteriza a los guatemaltecos en esta 
época.

Encuentro Tutorial No. 17  

En pequeños grupos sacamos conclusiones sobre el tipo de comunidad que tenemos. 
Tenemos en cuenta sus características, tradiciones, costumbres, creencias.

Utilizamos esta caracterización para pensar en un nuevo producto o servicio como 
propuesta de emprendimiento.

Referencias:

Ana Cecilia Martinez Navarro. (2014). Comunicación y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Santillana. Ana María Sandoval. (2013). Lengua y Literatura. Guatemala, Guatemala: 
Sandoval.
edebé. (2017). Lengua y Literatura. Barcelona: edebé.
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Los pasos que se siguen para el diagnóstico participativo son los siguientes:

Reunión del equipo 
con la comunidad para 
discusión de los objetivos 
y beneficios del proyecto.

Se llega a un consenso 
con la comunidad sobre 
los objetivos, tipos 
posibles de proyecto, 
aceptación y participación 
de la comunidad.

Socialización del instrumento 
a utilizarse con todos los 
participantes e interesados 
y se toman en cuenta sus 
aportes para la elaboración 
de la versión final.

Tabulación y análisis 
de la información del 
instrumento para definir 
el tipo de proyecto a 
realizar.

Se valida el instrumento con 
sujetos que no sean parte de 
los miembros de la comunidad 
a participar para tener la 
certeza que está redactado de 
forma clara y concisa.

Presentación del resultado 
final del proyecto a la 
comunidad y demás 
personas interesadas e 
involucradas.

Ya definido el proyecto 
a realizar, proceder 
a la elaboración del 
documento del mismo 
para llevarlo a cabo en 
todas sus etapas.

Aplicación del instrumento 
a los miembos de la 
comunidad que estuvieron 
de acuerdo en formar 
parte del proceso.

Se elabora el 
instrumento que se 
utilizará para determinar 
específicamente el tipo de 
proyecto a desarrollar.

Realización del proyecto 
con la participación 
del grupo completo y 
miembros de la comunidad, 
preferiblemente.

Todo trabajo que se realice por el bien común y con participación de todos siempre será 
de mayor beneficio.

Tarea en Casa No. 18  

A partir de la lluvia de ideas del equipo y después de hacer un análisis personal de la 
realidad, escribimos en Word una propuesta de proceso, bien o producto que se puede 
mejorar. Describimos brevemente qué se puede crear/mejorar, cómo se puede crear/
mejorar y por qué conviene crearlo/mejorarlo.

Redactamos 10 preguntas posibles para incluirlas en el cuestionario de diagnóstico 
comunitario sobre la propuesta de nuevo producto o mejora. Incluimos preguntas como 
las siguientes:

• ¿Qué tipo de producto o servicio podríamos inventar o mejorar? ¿Cómo lo haríamos?
• ¿Qué producto o servicio de nuestra comunidad nos gustaría que fuera mejor o 

diferente?
• ¿Qué producto, negocio, comercio o servicio quisiéramos que existiera, pero no 

existe en nuestra comunidad?
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La vida y las sucesiones

Esta semana, Francisco se quedó mirando con más 
atención a su alrededor y encontró muchas cosas 
que se repiten. Se dio cuenta de que hay patrones 
que las personas han creado con un uso particular o 
por conveniencia, como en los cultivos. También vio 
que hay muchos patrones y formas que se repiten 
en la naturaleza, sin la intervención humana, como 
en la forma del brócoli y de las suculentas que hay 
en las macetas de su casa; así como en los ciclos 
de la luna y otros fenómenos. Francisco pensó 
que así como en matemática los patrones sirven 
para resolver problemas, esos patrones y formas 
especiales naturales deben ser la manera como la 
naturaleza resuelve sus problemas. Entre las plantas 

encontró una tela de araña con su patrón característico que ayuda a las arañas a capturar 
a sus presas y a reparar fácilmente sus trampas si se rompe en algún punto. Se recordó 
que leyó que los científicos están investigando cómo imitar la estructura para hacer 
materiales resistentes. ¿Qué podemos aprender de los patrones de la naturaleza para 
resolver problemas y quizás hasta para generar emprendimientos? .

Las sucesiones aritméticas son sucesiones en las que se genera el término siguiente, 
sumando una diferencia al término anterior. Ejemplos de estas sucesiones son las 
siguientes secuencias:

4, 9, 14, 19, 23, 27… (d = 5)

15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9… (d = -3)

Si no se puede generar el siguiente término por medio de una suma, no es una 
sucesión aritmética.

¿Qué pasa con sucesiones como las 
siguientes?

2, 4, 8, 16, 32, 64…

3, 9, 27, 81, …

¿Será posible obtener el siguiente término 
sumando una diferencia d?

Probemos: 9 -3 = 6

27 – 9 = 18

81 – 27 = 54

La diferencia no es constante, por lo tanto 
no se trata de una sucesión aritmética… 
se trata de una sucesión o progresión 
geométrica.

En la serie del ejemplo anterior: 2, 4, 8, 16, 32, 64…

El siguiente término es igual al término anterior multiplicado por 2:

4 = 2 · 2; 8 = 4 · 2; 16 = 8 · 2

Imagen de araña en su tela 
disponible en https://www.

publicdomainpictures.net/en/view-image.
php?image=223254&picture=argiope-
spider- spinning-web con licencia CC0

Semana No. 12
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Buenos hábitos

La familia de don Dionisio, está compuesta por tres hijos. A cada 
uno de ellos le gusta un género literario diferente. A los tres les 
gusta participar en los diferentes concursos de oratoria y narrativa 
que realizan en las cercanías de su comunidad. Ellos dicen que lo 
heredaron de su abuelito paterno. Les gusta hablar y contar historias 
y dicen que cuando ellos tengan hijos, también les enseñarán a seguir 
esta tradición familiar. 

¿Qué es un género literario? ¿Qué género conocemos más?

Las obras literarias son manifestaciones de arte. Todos tenemos algo 
de artistas, como cuando nos enamoramos e inventamos versos de 

amor, o cuando estamos felices y le cambiamos la letra a alguna canción.

Explicación del nuevo aprendizaje:

Se llama género literario a la categoría en la que se clasifican las obras literarias. Los 
principales géneros literarios son: Épico, lírico y dramático.

El contar historias es tan antiguo como el origen de la humanidad. Se cuentan historias 
desde que los seres humanos comenzaron a existir. A través de los restos (pirámides, 
pintura, escritos, etc.) que han quedado de las civilizaciones como los Mayas, notamos 
su deseo de dejar huella de su vida. Los egipcios desarrollaron su forma de escribir por 
medio de jeroglíficos. Las historias también se comunicaban por medio de la palabra 
oral, es decir que contaban las historias para que se trasladaran de generación en 
generación. A esto se le llama la tradición oral.

Género Épico: Es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva. 
El autor lo expresa por medio de la narración, aunque a veces incluye la descripción, y el 
diálogo.

“…La mayor parte de ellos fueron víctimas del impetuoso Ares, y el que yo estimaba 
más que todos, el que salvaba de los peligros a la ciudad y a nosotros, le has matado tú 
cuando defendía a su patria: Hector. Por él vengo…” (La Ilíada, Homero)

Género Lírico: Este refleja las emociones y los sentimientos del autor, por lo general se 
desarrolla en versos. En la antigua Grecia la presentación de las obras de este género se 
hacía con el acompañamiento de una lira; de ahí su nombre.

“Renaces de la selva cotidiana, donde el quetzal se viste de colores, el colibrí succiona de 
ti, sus cálidos sabores para decirle a Guatemala, eres gloria tan sincera”. (A la Marimba, 
Rodemiro Gramajo)

El género lírico utiliza el lenguaje poético que se vale de figuras como el símil y la metáfora.

Símil: consiste en comparar un elemento con otro. Ejemplo: “sus ojos son como dos 
luceros”.

Metáfora: atribuye las cualidades de un elemento a otro. Ejemplo: “la llama que en 
silencio me devora” se refiere a la pasión que siente, pero la compara con una llama que 
lo devora, para dar belleza, fuerza e intensidad a la expresión.

Imagen de libros abiertos cortesía de 
congerdesign disponible en Pixabay.

com con licencia CC0

Semana No. 12
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Análisis y decisiones

La Licenciada Karla Paz siempre ha vivido en el Caserío La Pila Seca de Chuarrancho, 
municipio de Guatemala en armonía con todos sus vecinos y se ha dado cuenta que 
aún hay varios vecinos que cocinan con leña en estufas improvisadas dentro de su casa, 
lo cual pone en riesgo la salud de toda la familia, ya que todos respiran el humo que se 
produce dentro de las casas y esto le preocupa mucho. ¿Qué puede hacer para cambiar 
esta situación? Como primer paso decide convocar a una reunión del Comité Único de 
Barrio con participación de miembros de la alcaldía auxiliar. ¿Qué más puede hacer?

Cuando resolvemos problemas seguimos una serie de pasos para encontrar la mejor 
solución. Quienes son más visuales, prefieren hacer un diagrama de su análisis. Ver una 
gráfica con los resultados nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo.

El diagnóstico comunitario es parte del ejercicio de análisis. Para realizarlo, se preparan 
las condiciones de la siguiente manera:

• Determinar la cantidad de personas que participarán en el diagnóstico
• Seleccionar a las personas que participarán, asegurando que se incluya tanto a 

hombres como a mujeres
• Definir las edades de los participantes
• Preparar los instrumentos de recolección de información; debe indicarse para qué 

servirán los datos que se recojan.
• Si se utiliza un cuestionario, decidir si se pasará en forma individual o colectiva
• Es posible elegir un día y el lugar dónde se reunirá a las personas para recoger las ideas.
• Si decide reunir a las personas, convocar a los participantes informando sobre el día, 

la hora, el lugar, el objetivo de la reunión y lo que se espera lograr con la información 
que compartan

• Pasar los instrumentos y agradecer por el tiempo dedicado a responderlos.
• Ya respondidos los cuestionarios, tabular los datos (ordenar los datos en tablas) en 

una hoja electrónica como Excel para identificar las respuestas más comunes.
• Graficar los datos para entender mejor la información.

Análisis del Presente y del Futuro

Con la información obtenida en el diagnóstico comunitario, se realiza un análisis de la 
situación presente y del potencial para el futuro. Una herramienta práctica para esto es el 
“Diagrama del Presente y Futuro”.

FACTOR PRESENTE FUTURO

Se anotan las respuestas a las 
preguntas del cuestionario 
que se usó para el diagnóstico 
comunitario. Por ejemplo, se 
tendrán datos sobre el sector de 
la economía o de los productos 
o servicios más mencionados.

Se describe cuál es la 
situación actual, de 
acuerdo con las respuestas 
dadas en el cuestionario. 
Un ejemplo puede ser 
por qué se escogió ese 
producto o servicio.

Se describen los cambios 
positivos que se darán en 
el futuro en relación con 
la situación presente. Por 
ejemplo, describir en qué va a 
beneficiar a la comunidad o al 
grupo la innovación o creación 
de ese bien o servicio a futuro.

Elaboración propia

Semana No. 13
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Tabla y gráfica en Excel

Las hojas electrónicas como 
Excel nos permiten ordenar 
los datos y crear las gráficas 
fácilmente.

Con el clic sostenido iz-
quierdo, marcamos la tabla. 
Abrimos la pestaña Insertar, 
seleccionamos el tipo de 
gráfica más adecuado y el 
programa creará la gráfica 
automáticamente. Las grá-
ficas pueden copiarse a una 
presentación de Power-
Point.

El producto
Considerar los elementos 
que intervienen en su fa-
bricación, imagen, tamaño, 
medida, características que 
lo harán diferente, envasado, 
tipo de presentación, fuentes 
de financiamiento, composi-
ción, método de venta, lugar, 
precio, demostraciones o 
degustaciones, pruebas del 
producto, entre otros.

El servicio
Considerar sector, socios 
cooperantes, fuentes de fi-
nanciamiento, recursos para 
su implementación y para 
mantener el servicio operan-
do con el correr del tiempo.

El análisis profundo de una situación nos ayuda a 
dominar destrezas de pensamiento que nos serán 
útiles cuando trabajemos o tengamos nuestra propia 
empresa.

Tarea en Casa No. 22  

1. Pasamos el cuestionario a algunos miembros de la 
comunidad y analizamos sus respuestas.

2. Con base en este análisis, determinaremos el bien, 
producto o servicio por el que se incline la comunidad 
para resolver sus necesidades. Haremos un informe 
del proceso que seguimos y las conclusiones en dos 
diapositivas máximo de PowerPoint para compartirlo 
con el equipo durante el encuentro. Recordamos 
guardar las diapositivas para agregarla al documento 
del proyecto que se entregará en la quinta semana.

Encuentro Tutorial No. 22  

1. Compartimos los resultados de nuestros instrumentos. 
Elegimos dos propuestas de producto o servicio que se 
pueda innovar o crear.

2. Hacemos análisis FODA y de presente y futuro para 
elegir la mejor opción.

3. Decidimos el producto o servicio en el que 
trabajaremos y comenzamos a esbozar el prototipo 
del producto y la descripción completa del cambio 
que se busca con él; si es un servicio, comenzamos 
a describir de qué se trataría. Incluiremos esta 
información en el documento del proyecto.

4. Todos tomamos nota; el secretario o la secretaria 
envían por correo electrónico los materiales 
producidos.

Referencias

“El Proceso de Evaluación Rural Participativa: Una 
propuesta metodológica. WRI/Gea, México,

1994. Módulo 2. Recuperado de http://www.fao.
org/docrep/007/ad645s/ad645sm2/AD645S01.
htm Galíndez, S. shegalindez. (2011) Diagnóstico 
participativo, etapa fundamental para el desarrollo de los 
proyectos de servicio social comunitario del estudiante 
de educación superior, diapositiva 23. Recuperado de 
https://es.slideshare.net/Shegalindez/3-diagnstico-
participativo
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Fuente: https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-gastos-indirectos.html
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El valor de la verdad

Manuel, Pedro y Margarita colaboran en un proyecto de innovación que quieren poner 
en marcha. A pesar del poco tiempo que tienen, poco a poco van completando lo que 
se necesita. Esta semana están teniendo algunas dificultades. Manuel está preocupado 
porque no ha tenido tiempo de trabajar en el prototipo. Él calcula que podrá avanzar 
el jueves cuando salga más temprano del trabajo. Pedro les avisó que no está seguro 
de poder llegar a la reunión del sábado pues no tiene dinero para el pasaje, no le han 
pagado la quincena y no sabe si le pagarán a tiempo. No se recordaba que Mario le 
debía dinero y llegó a pagarle. Margarita estuvo trabajando toda la semana. Estaba 
por terminar la parte del prototipo que le tocó cuando se dio cuenta de que le faltaron 
unos materiales. Como era viernes y ya era tarde, no pudo comprarlos. El fin de semana 
volvieron a reunirse. Todos lograron llegar a la reunión. Manuel compartió sus avances, 
¿cómo lo logró? Y, Margarita, ¿habrá logrado terminar la parte del prototipo?

Todos los días tomamos decisiones, resolvemos problemas, utilizamos argumentos para 
llegar a acuerdos con otras personas y con nosotros mismos. Detrás de todas estas 
acciones está la lógica cotidiana a la que estamos acostumbrados.

Además de la lógica cotidiana, existe una manera formal de establecer elementos 
básicos de lógica que se utiliza en todos los campos de las ciencias. Por ejemplo, existen 
sistemas automatizados (que actúan automáticamente) que se basan en algoritmos 
(conjunto de reglas definidas) que utilizan esta lógica para resolver problemas y ejecutar 
acciones.

La lógica matemática es la rama del conocimiento que trata sobre los métodos de 
razonamiento mediante reglas y técnicas con el fin de determinar la validez de los 
argumentos. Revisaremos la lógica usada en matemática con elementos llamados 
proposiciones.

En los siguientes ejemplos, tratamos de determinar si el enunciado es verdadero o 
falso:

Ejemplo ¿Es verdadero o falso?

a. Leonardo da Vinci es presidente de Ecuador. Falso

b. ¡Ayúdenme por favor! No se puede determinar.

c. ¿Estás enfermo? No se puede determinar.

d. 2 + 2 = 4 Verdadero

e. Si x es un número entero, entonces x2 es un 
número entero positivo.

Verdadero, se cumple para cualquier 
entero x.

Observemos que hay ciertos enunciados en los que no podemos determinar si son 
verdaderos o falsos.

Semana No. 13
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La conjunción “y” (^).

El valor de verdad de una proposición 
compuesta depende de los valores de verdad 
de las proposiciones simples que la componen.

Veamos este ejemplo:

Si tenemos las siguientes proposiciones simples:

p: El día está lluvioso.
q: Los pies están mojados.

Podemos crear la proposición compuesta “El día 
está lluvioso y los pies están mojados.”
Con símbolos se expresa así: p^q (p y q).

Organizamos las proposiciones y los posibles valores de verdad en la tabla de verdad 
de la conjunción. ¿Cuándo será verdadero que “El día está lluvioso y los pies están 
mojados”?

La proposición compuesta es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son 
verdaderas.

Analicemos la proposición compuesta “La billetera está vacía y papá fue al mercado”.
Asignamos un valor de verdad a cada proposición: p: verdadero, q: falso.

Sea p: La billetera está vacía.

q: Papá fue al mercado.

Vemos en la tabla de la conjunción, la fila donde p es verdadero y q es falso. Esto ocurre 
en la segunda fila, vemos que el valor de p^q es falso.

La disyunción inclusiva “o” (V)

La disyunción inclusiva (“o” inclusivo) se caracteriza porque su valor es verdadero 
siempre que alguna de las proposiciones sea verdadera y se denota así: pVq.

Aquí hay un ejemplo:
p: Mañana es viernes.
q: El tráfico está pesado.

¿Cuándo es verdadera la proposición compuesta “Mañana es viernes o el tráfico está 
pesado”? Necesitamos asignar un valor de verdad a cada proposición; diremos que p 
es falsa y q es verdadera.

Tabla de verdad de la conjunción
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componentes electrónicos y en todo tipo de sistemas 
automatizados.

Tarea en Casa No. 24  

1. Para las siguientes proposiciones:

p: María tiene 28 años. (p es verdadera)
q: Pedro es herrero. (q es falsa)

Escribimos en forma simbólica lo siguiente:

a) La negación de p
b) La negación de q
c) “María tiene 28 años o Pedro es herrero.” (Disyunción 

/o exclusivo)
d) “María tiene 28 años o Pedro es herrero.” (Disyunción 

/o inclusivo)
e) “María tiene 28 años y Pedro es herrero.” 

(Conjunción)

Para los incisos del c) al d) creamos la tabla de verdad 
y subrayamos la fila de cada tabla donde aparecen los 
valores de verdad de cada proposición y su resultado.

2. Elaboramos al menos 5 proposiciones extraídas del 
proyecto que estamos realizando.

 Asignamos nombres literales p, q, r, t, w, … etc. a 
cada una.

Combinamos las proposiciones en al menos tres 
proposiciones compuestas usando los conectivos 
lógicos vistos en esta lección.

Encuentro Tutorial No. 24  

En pequeños grupos compartimos las proposiciones 
que construidas en casa relacionadas con el proyecto de 
innovación. Imaginamos innovaciones para automatizar 
(volver automáticos) algunos objetos. ¿Cómo se usarían 
los valores verdadero y falso de las tablas de verdad 
para programarlos?

Referencias

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). Precálculo (6th ed.). México: Cengage Learning.

Zill, D., & Dewar, J. Álgebra, trigonometría y geometría analítica (3rd ed.). México, D.F.: 
Mc Graw Hill. APLICACIONES DE LA LOGICA MATEMATICA. (2018). Retrieved from

http://logicamates.blogspot.com/2015/05/aplicaciones-de-la-logica-matematica.html

crear desafíos mentales 
complicados es una 
aplicación adicional a la 
que se realiza comúnmente 
con circuitos, computación 
lógica y demás.

Los acertijos que están 
basados en la lógica 
proposicional retan a 
las personas a obtener 
la respuesta correcta a 
partir de un conjunto 
de oraciones, las cuales 
pueden ser verdaderas 
o falsas según los 
condicionantes del propio 
acertijo.

Otra aplicación de la lógica 
proposicional es en los 
sistemas de inteligencia 
artificial (IA).

h t t p : / / l o g i c a m a t e s .
blogspot.com/2015/05/
aplicaciones-de-la-logica-
matematica.html
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Los valores son la fuerza que 
nos permite ser capaces de 
asumir los retos y vencer los 
obstáculos. Nuestros valo-
res es lo que nos ayuda a 
emprender y comprometer-
nos activamente con nues-
tros propios proyectos para 
conseguir el bienestar que 
deseamos, no solo perso-
nal sino en la construcción 
de un mundo más justo, 
equitativo e intercultural.

sagradas del río Estigia, pero como lo sostuvo por 
los talones, estos no se mojaron, quedando como el 
único punto donde una flecha podría darle muerte. 
Por eso se usa la expresión “el talón de Aquiles” 
para referirse al punto débil de una persona.

En otra historia, los protagonistas son Príamo que era 
el rey de Troya y padre de dos héroes de la guerra de 
Troya: Héctor y Paris. Menelao era el rey de Esparta 
y estaba casado con la bella Helena. Cierto día Paris 
fue a visitar a Menelao, quien lo recibió con gran 
hospitalidad, sin sospechar que su visitante estaba 
locamente enamorado de su esposa. En esos días 
Menelao tuvo que salir de viaje, y aprovechando su 
ausencia, Paris sedujo a Helena, con la ayuda de la 
diosa Afrodita. Paris y Helena huyeron de Esparta y al 
llegar a Troya celebraron su boda. Cuando Menelao 
se enteró de la noticia fue a buscar a su hermano 
Agamenón, llamaron a todos los reyes amigos y así 
empezaron la guerra con Troya, diciendo que era 
necesario castigar al culpable para que nadie hiciera 
lo mismo.

• La Odisea:

Continúa la historia de Menelao con Odiseo como 
protagonista junto con los Aqueos. Todos estaban 
cansados después de diez años de combates y 
ansiaban volver a su tierra. A Odiseo se le ocurrió 
un plan muy ingenioso para ayudar a Menelao a 
rescatar a Helena: construyeron un enorme caballo 
de madera que presentaron como regalo, pero en 
su interior se ocultaron varios guerreros. Dejaron 
el caballo cerca de la entrada de Troya y subieron 
a las naves para que los troyanos creyeran que se 
marchaban derrotados. Los troyanos se acercaron 
con curiosidad. Casandra una adivina y un sacerdote 
les advirtieron del peligro de la destrucción de 
Troya con ese caballo. Sin embargo, los Aqueos les 
habían hecho creer que se trataba de una ofrenda a 
Atenea, la diosa de la guerra y la estrategia, y que 
si lo rechazaban, la diosa los castigaría. Entonces 
contra todas las advertencias, lo llevaron a la ciudad 
y celebraron la supuesta derrota de sus enemigos 
hasta que quedaron totalmente ebrios, cansados y 
dormidos. Odiseo y los combatientes salieron del 
interior del caballo, abrieron la puerta de la ciudad 
para que entrara el resto del ejército y tomaron 
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¿Se puede? ¿Cuánto cuesta?

Don Abel cocina platillos deliciosos y ha preparado la cena en algunas reuniones 
familiares de vecinos. Al presidente de una asociación le gustó su sazón y lo llamó para 
que sirviera el banquete de celebración del 25 aniversario de su organización. Serán 150 
invitados. Don Abel se emocionó con la solicitud, pero antes de aceptar el trabajo se 
hizo las siguientes preguntas para asegurarse de que podría hacerlo bien: ¿Tendremos 
suficiente tiempo para preparar la comida? ¿En qué medios se transportará la comida? 
(Factibilidad operativa) ¿Tengo las personas que necesito para que me ayuden en la 
cocina? ¿Tengo los trastos adecuados?

¿Puedo contratar a los meseros necesarios para atender a todas las personas? ¿Tengo 
las estufas del tamaño adecuado? ¿Podré supervisar a toda la gente que va a estar 
cocinando? ¿Podré garantizar que se usen los utensilios correctamente? ¿Cómo voy a 
asegurar que todos hagan las cosas como tienen que hacerlas? (Factibilidad técnica) 
¿Tengo suficiente dinero para financiar los gastos de los ingredientes y el transporte 
hasta que completen el pago del servicio? (Factibilidad económica) De las respuestas a 
estas preguntas dependió que don Abel aceptara el trabajo.

Así como este cocinero analiza todos estos factores (tiempo y capacidad instalada) al 
ser contratado para un evento de esta magnitud, así todos hacemos nuestros propios 
análisis cuando nos encontramos con situaciones que requieren múltiples recursos.

Todo este análisis es a lo que llamamos estudio de factibilidad del proyecto. A las 
consideraciones sobre si se podrá supervisar que todos hagan lo que deben hacer se 
conoce como proceso de monitoreo, supervisión y control.

El estudio de factibilidad de un proyecto es un proceso que se lleva a cabo para 
determinar las condiciones y si se tiene la disponibilidad de los recursos necesarios para 
cumplir con los objetivos que se han planteado. El análisis se apoya en tres aspectos 
básicos:

• Factibilidad operativa: Procesos que realizan las personas para completar las 
actividades identificadas. La realización de las actividades incluye aspectos de nuestra 
realidad comunitaria.

• Factibilidad técnica: Recursos como utensilios, herramientas, conocimientos, 
habilidades, experiencia y todo aquello que nos da respaldo para llevar a cabo la 
parte operativa. Estos recursos deben ser suficientes para la realización del proyecto.

• Factibilidad económica: Recursos financieros con los que se cuenta. Si por nuestros 
medios no tenemos suficientes, debemos hacer labor para contar con cooperantes 
externos a nuestro medio.

¿Cómo fijar el precio de un producto o servicio a la venta?

Todo producto o servicio tiene un costo de elaboración o entrega. Estos costos sirven de 
base para calcular el precio que se cobrará a los consumidores o usuarios. La factibilidad 
de un negocio también depende de que el precio sea accesible para las personas a 
quienes va dirigido el producto o el servicio. Veamos los factores que intervienen para 
calcularlo:

Semana No. 14
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Otros factores por consi-
derarse para realizar un 
análisis de factibilidad

• Condiciones actuales 
que favorezcan o 
limiten el desarrollo 
del proyecto o su 
implementación.

• El producto o servicio 
en sí.

• Nivel de demanda que 
podría tener el producto 
o servicio.

• Presentación del 
producto o servicio.

• Precio.

• Método de producción 
el bien o servicio: por 
quiénes, para quiénes, 
con qué recursos y todos 
los insumos o materiales 
que se necesitan para su 
producción, ya sea por 
mayor o al menudeo.

• Capacidad de pago de 
la comunidad por este 
bien o servicio.

2. Hacemos una propuesta de un Plan de actividades 
que serán necesarias para realizar el proyecto. 
Incluimos columnas para evaluar si nuestro 
proyecto se está llevando a cabo de acuerdo con lo 
planificado. Si es posible, podemos comunicarnos 
con los compañeros de grupo vía correo electrónico 
para aclarar ideas.

3. Documento del proyecto: Todo lo que hemos 
escrito hasta el momento es parte del documento 
del proyecto que se entregará en la última semana. 
Revisamos las lecciones anteriores para revisar que 
tengamos todas las secciones.

Encuentro Tutorial No. 26  

1. Compartimos las ideas redactadas en casa sobre la 
factibilidad del proyecto que estamos proponiendo. 
Extraemos las ideas principales sobre las condiciones 
que permitirán que nuestro proyecto sea factible.

2. Utilizamos los planes de actividades que iniciamos 
en casa para definir las fases del proyecto. Con la 
orientación de nuestro tutor o tutora, elaboramos el 
instrumento de monitoreo y evaluación.

3. Acordamos el contenido de la presentación que se 
hará la próxima semana a la comunidad. Dividimos 
las secciones para que cada integrante del equipo 
prepare un máximo de dos diapositivas con las ideas 
principales. Designamos a un miembro del equipo 
para que afine el prototipo inicial o la descripción 
del servicio para incluirlo en la presentación. 
Procuraremos que algunas personas de la comunidad 
adopten la propuesta y decidan ponerla en marcha.

4. Todos tomamos nota; el secretario o la secretaria 
envían por correo electrónico los materiales 
producidos.

Referencias

Redacción de Ejemplode.com. (2018) Ejemplo de 
Estudio de Factibilidad. Recuperado de https://
www.ejemplode.com/9-negocios/1489-ejemplo_de_
estudios_de_factibilidad.html
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su valor de verdad por medio de reglas aplicables a cada conectivo. Recordemos que 
estas reglas se establecen en las tablas de verdad. Con los conectivos lógicos también 
podemos expresar condición.

Consideremos la siguiente proposición: “Si cumples con tus obligaciones, entonces 
puedes salir de paseo.” Esta proposición se compone de dos proposiciones simples:

p: “Cumples con tus obligaciones,” y

q: “Puedes salir de paseo”

La proposición original quiere decir lo siguiente: Si p es verdad, entonces q es verdad, 
o, más simple, si p, entonces q. También podemos escribir la frase como p implica q, 
y escribimos p q.

Ahora supongamos que la proposición original: “Si cumples con tus obligaciones, 
entonces puedes salir de paseo,” es verdad. Esto no significa que p sea verdadera; lo 
único que quiere decir es que si se cumple con “cumples con tus obligaciones”, entonces 
se cumple que “puedes salir de paseo”. Si pensamos en esto como una promesa, la 
única manera como puede romperse es que “cumples con tus obligaciones” pero “no 
puedes salir de paseo”.

En general, usamos esta idea para definir la proposición p q. Revisemos esta estructura.
Esta es la tabla del condicional

p q

Antecedente Consecuente

La característica principal de esta estructura 
es que es falsa únicamente cuando el 
antecedente p es verdadero y el consecuente 
q es falso, es decir, el caso de la promesa 
rota.

Existen varias formas para leer la expresión p q:

a) Si p entonces q

b) p implica q

c) q si p

d) p solo si q

e) p es condición suficiente para q

f) Cuando p, q.

Veamos un ejemplo para cada fila de la tabla de verdad:
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La Revolución Francesa se 
conoce al movimiento po-
lítico, social, económico y 
militar que surgió en Fran-
cia y estableció el gobierno 
republicano.

Esta ideología también 
alentó las luchas indepen-
dentistas de América y los 
grandes cambios políticos 
que sucedieron en los si-
glos XIX y XX. Romanticis-
mos:

Biblioteca digital de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala:
https://bvhumanidades.usac.edu.gt/index.html#
Biblioteca digital Miguel de Cervantes: http://www.
cervantesvirtual.com/

Let’s practice English!

Practicamos haciendo preguntas con estos breves 
diálogos. Proponemos nuestros propios diálogos. En 
este sitio podemos encontrar muchas historias para leer 
en inglés: https://ilsclasses.com/Stories1.htm

P1: Do you like reading? (¿Te gusta leer?)

P2: Yes, I enjoy reading about mythology, gods and 
goddesses. (Sí, me gusta leer sobre mitología, 
dioses y diosas.)

P1: Who was your favorite character in this story? 
(¿Quién fue tu personaje favorito de esta historia?) 
P2: My favorite character was the queen. (Mi 
personaje favorito fue la reina.)

P1: Why did you like the queen character? (¿Por 
qué te gustó el personaje de la reina?) P2: She 
was a very smart woman. (Fue una mujer muy 
inteligente.)

Romanticismo alemán Romanticismo en España Romanticismo francés Romanticismo en EEUU.

Tuvo un movimiento 
llamado Sturm und Drang 
que significa tormenta e 
impulso.

Representado por 
escritores que eran 
miembros de la nobleza 
como Madame Aurore 
Dupin y quien por ser mujer 
utilizaba el pseudónimo 
George Sand.

Sus principales 
representantes fueron 
Ángel de Saavedra, José 
de Espronceda, José 
Zorrilla y Gustavo Adolfo 
Bécquer.

Prevalecen el suspenso y 
terror, su mayor exponente 
fue Edgar Allan Poe.

Tarea en Casa No. 29  

Imaginamos los ideales de nuestra sociedad guatemalteca y los anotamos. Unimos 
esos ideales con los ideales del romanticismo y describimos cómo, aunque sea en 
mínima parte, contribuye a alcanzarlos el producto o servicio de nuestra propuesta de 
emprendimiento.

Encuentro Tutorial No. 29  

Revisamos la redacción del documento de nuestro proyecto. Vigilamos el vocabulario 
y tenemos en cuenta las reglas ortográficas y de puntuación. Usamos oraciones cortas 

Primera Etapa.indd   197Primera Etapa.indd   197 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   198Primera Etapa.indd   198 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   199Primera Etapa.indd   199 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   200Primera Etapa.indd   200 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   201Primera Etapa.indd   201 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   202Primera Etapa.indd   202 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   203Primera Etapa.indd   203 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   204Primera Etapa.indd   204 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



205
Primera Etapa, Módulo I 

Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

p  q p Q

“La Tierra es cúbica si y solo si 
el Sol es un planeta”

p: “La Tierra es cúbica”: 
F

q: “El Sol es un planeta”: F

“La Tierra es esférica si y solo 
si el Sol es una estrella”

p: “La Tierra es esférica”: 
V

q: “El Sol es una estrella”: 
V

“Los caballos tienen ruedas 
si y solo si los sapos bailan el 
son”

p: “Los caballos tienen 
ruedas”: F

q: “Los sapos bailan el 
son”: F

“Los caballos no tienen ruedas 
si y solo si los sapos no bailan 
el son”.

p: “Los caballos no 
tienen ruedas”: V

q: “Los sapos no bailan el 
son”: V

¿Cuál es el valor de verdad de estas bicondicionales? Podemos ver la tabla y 
comprobaremos que todas son verdaderas. Veamos estos otros ejemplos:

p  q p Q

a) “La Tierra es cúbica si y 
solo si 2+2=4”

p: “La Tierra es cúbica”: F q: “2+2=4”: V

(b) “El Sol es una estrella 
si y solo si 1+2=4”

p: “El Sol es una estrella”: V q: “1+2=4”: F

(c) “Los caballos tienen 
ruedas si y solo si los 
sapos no bailan el son”

p: “Los caballos tienen 
ruedas”: F

q: “Los sapos no bailan el 
son”: V

(d) “El ratón pasa por 
León si y solo si José Milla 
escribió el Quijote”

p: “El ratón pasa por León”: 
V

q: “José Milla escribió el 
Quijote”: F

Observemos que de acuerdo con los valores de verdad de las proposiciones, al buscarlos 
en la tabla de verdad, todas estas bicondicionales resultan falsas.

Construcción de una tabla de verdad

Es claro que el valor de verdad de una proposición compleja, depende del valor de 
verdad de cada una de sus proposiciones. Ahora veremos cómo hacer la tabla de verdad 
de una proposición.

1. Asignamos una columna a cada proposición que interviene, empezando por las más 
simples, y avanzando hacia las más complejas.

2. El número de filas de la tabla está dado por la potencia 2n, donde n es el número de 
proposiciones de la forma más simple (literales p,q,r,…).

3. Llenamos la tabla con valores alternos de V y F, de la siguiente forma:

Primera Etapa.indd   205Primera Etapa.indd   205 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   206Primera Etapa.indd   206 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



207
Primera Etapa, Módulo I 

Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

cuenta de que el valor es v; es decir, que para esos valores de p, q y r, la proposición 
(p^q)^r es verdadera.

La lógica matemática nos permite expresar simbólicamente proposiciones complejas 
para las que es posible determinar su valor de verdad dependiendo de los valores de 
cada proposición involucrada. ¡La lógica es la base para la teoría de conjuntos, el álgebra 
y el resto del desarrollo de la matemática!

Tarea en Casa No. 32  

Para las siguientes proposiciones:

p: Un innovador es un empresario creador.

q: Una idea innovadora se implementa en un nuevo producto.

r: Se necesita pensar en forma tradicional para innovar.

1. Leemos las proposiciones y les asignamos valores de verdad a cada una.

2. Determinamos si los siguientes enunciados son verdaderos:

a. ~p V ~q

b. p^r

c. pVr

d. [(pVq)Vr] ^ (p^r)

3. Hace una tabla de verdad para la proposición del inciso d.

Encuentro Tutorial No. 32  

Presentamos el proyecto final. Entre todos conversan sobre el valor de aplicar la 
lógica en la toma de decisiones en todo tipo de situaciones y especialmente en un 
emprendimiento.

Referencias

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). Precálculo (6th ed.). México: Cengage Learning.

Zill, D., & Dewar, J. Álgebra, trigonometría y geometría analítica (3rd ed.). México, D.F.: 
Mc Graw Hill. APLICACIONES DE LA LOGICA MATEMATICA. (2018). Recuperado de

http://logicamates.blogspot.com/2015/05/aplicaciones-de-la-logica-matematica.html

Condicional Lógica - Ciencias Básicas. (2018). Recuperado de https://ciencias-basicas.
com/cursos-gratuitos-de-matematica/matematica-superior-1/conectivos-logicos-y-la-
condicional/
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Evaluación de nuestros aprendizajes

Completamos las siguientes autoevaluaciones y las incluimos en nuestro portafolio. 
Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Autoevaluación global del proyecto (10%)  – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente
80

En formación
50

Inicial
30

Genera interés en la comunidad a través de una propuesta 
innovadora de atención a una necesidad real
• La exposición es clara, entusiasta, convicente y se 

demuestra la viabilidad de la propuesta

El prototipo simula el producto o servicio que se propone 
para tener una noción real de la solución que ofrece.
• Se explica en qué consiste la innovación y sus ventajas

Reflexión:

Autoevaluación por áreas (15%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Utilizo programas de procesadores de palabras y 
presentaciones para registrar los datos del proyecto y 
presentar resultados (TIC)

Desarrollo la propuesta de la creación o innovación de un 
bien o servicio a partir de un análisis diagnóstico comunitario 
y estudio de mercado (Prod. Laboriosidad/Gestión de 
Proyectos)

Promuevo la participación de los demás en la definición 
de acciones para satisfacer necesidades, registrando 
debidamente la información que se recoge y genera (CCSS 
y FC)

Ideo formas de aplicar el conocimiento científico y el 
conocimiento generado para mejorar el medio (social, 
familiar, ambiental, laboral, etc.) (Psicología y Filosofía) 

Utilizo técnicas de sucesiones y series para interpretar 
hechos sociales, económicos y geográficos. (Matemática)

Resuelvo situaciones problema que requieren del 
pensamiento lógico utilizando sucesiones para interpretar 
situaciones reales y construyendo proposiciones compuestas 
y tablas de verdad. (Matemática)

Utilizo el lenguaje con estructura, fluidez y en distintos 
formatos para comunicar lo que percibo e informar lo que 
realizo. (Español)

I describe things and people directly and engaging in short 
conversations (L3)

Comentarios: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Co-evaluación sobre el desempeño durante las cinco semanas del proyecto (5%)

Completamos la siguiente evaluación para alguno de nuestros compañeros sobre la manera como 
percibimos que se dedicó al proyecto.

Nombre de la persona que evalúa:  _________________________________________________________

Nombre de la persona evaluada:  ___________________________________________________________

Proyecto:  ________________________________________________________________________________

Fecha:  __________________________________________________________________________________

Criterio Muy de 
acuerdo

De  
acuerdo

En  
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Pareció interesarse por el éxito del proyecto

Contribuyó con ideas y propuestas para desarrollar 
un proyecto original

Pareció mantener la curiosidad por indagar y 
profundizar en las ideas que se trabajaron

Persistió en la calidad cuidando los detalles de lo 
que se realizó

Fue flexible procurando adaptarse a las 
circunstancias a pesar de seguir un plan

Demostró comprensión de las necesidades de los 
demás compañeros 

Sus tareas de casa aportaron a la construcción del 
proyecto final

Colaboró con los compañeros para alcanzar metas 
comunes

Demostró liderazgo ayudando a organizar las 
tareas y asignando los recursos (físicos, materiales 
y humanos) para aprovecharlos al máximo.

Se integró con los compañeros procurando sumar 
esfuerzos

Comentario para nuestro compañero o compañera (podemos dar un consejo, una felicitación, 
palabras de aliento, mencionar lo que más nos gusta de su forma de ser, etc.) ___________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

C
or

ta
r a

qu
í
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Nuestro tutor o tutora completa las siguientes evaluaciones:

Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Evaluación global del proyecto (10%) – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Genera interés en la comunidad a través de una propuesta 
innovadora de atención a una necesidad real
• La exposición es clara, entusiasta, convincente y se 

demuestra la viabilidad de la propuesta

El prototipo simula el producto o servicio que se propone para 
tener una noción real de la solución que ofrece.
• Se explica en qué consiste la innovación y sus ventajas 

Reflexión:

Evaluación por áreas (55%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Utiliza programas de procesadores de palabras y 
presentaciones para registrar los datos del proyecto y 
presentar resultados (TIC)

Desarrolla la propuesta de la creación o innovación de un 
bien o servicio a partir de un análisis diagnóstico comunitario 
y estudio de mercado (Prod. Laboriosidad/Gestión de 
Proyectos)

Promueve la participación de los demás en la definición 
de acciones para satisfacer necesidades, registrando 
debidamente la información que se recoge y genera (CCSS 
y FC)

Idea formas de aplicar el conocimiento científico y el 
conocimiento generado para mejorar el medio (social, 
familiar, ambiental, laboral, etc.) (Psicología y Filosofía) 

Utiliza técnicas de sucesiones y series para interpretar hechos 
sociales, económicos y geográficos. (Matemática)

Resuelve situaciones problema que requieren del pensamiento 
lógico utilizando sucesiones para interpretar situaciones 
reales y construyendo proposiciones compuestas y tablas de 
verdad. (Matemática)

Utiliza el lenguaje con estructura, fluidez y en distintos 
formatos para comunicar lo que percibe e informar lo que 
realiza. (Español)

Describes things and people directly and engaging in short 
conversations (L3)

Comentarios: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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¿Cómo manejar los riesgos?

Para evitar los riesgos, debemos modificar el proyecto de tal forma que se elimine la 
probabilidad de que sucedan.

Hacer alianzas estratégicas es útil para lograr contar con todos los recursos necesarios 
para que las actividades sean un éxito. Vamos a recordar los pasos para realizar alianzas 
estratégicas.

¿Qué necesitamos hacer para negociar alianzas estratégicas

Mapeo de Actores Contacto Correo y sostenibilidad

• Hacer un listado de 
todos los comercios, 
empresas públicas 
y privadas, 
organizaciones o 
personas que nos 
pueden apoyar 
para implementar 
el proyecto y 
determinar en qué 
nos puede apoyar.

• Contactar a los 
posibles socios ya 
sea por escrito o en 
persona siguiendo 
los procedimientos 
adecuados.

• Llevar a cabo labor 
de cabildeo si es 
necesario.

• Al lograr 
aceptación, 
debemos hacer una 
carta compromiso 
con el socio.

• Dar seguimiento 
a los 
compromisos de 
ambas partes.

• Después del 
cumplimiento de 
lo ofrecido por el 
socio, dar las gracias 
correspondientes 
de forma pública, 
por carta, en 
persona con 
diploma para dejar 
puertas abiertas.

Elaboración propia.

¿Hemos considerado riesgos o amenazas y alternativas de acción en nuestras casas, 
lugares de trabajo o instituciones educativas? ¡Hagámoslo ya! Más vale prevenir que 
lamentar.

Tarea en Casa No. 34  

1. Leemos la descripción del proyecto de minibibliotecas.

2. Analizamos el cuadro de situaciones de riesgo o amenazas para este proyecto. 
Seleccionamos dos factores y redactamos una situación de riesgo para cada una que 
consideremos que podrían ocurrir en nuestro proyecto de minibibliotecas para la 
comunidad.

3. Llenamos el cuadro siguiente para crear un microplan de contingencia.

Microplan de contingencia

Riesgo o 
amenaza

Recursos para poder 
manejarlo

Acciones a llevar a 
cabo

Responsable de las 
acciones
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Los Mayas, matemáticos avanzados

Los mayas tuvieron un conocimiento matemático muy avanzado. Hay 
evidencias de que fueron los primeros en el mundo en utilizar el “cero”. 
Su uso está documentado hacia el año 36 antes de Cristo. Ellos estaban 
incomunicados del resto del mundo y desarrollaron el uso del cero por 
sus propios medios. A diferencia de otros pueblos de la antigüedad 
que utilizaban los números para cálculos concretos relacionados 
especialmente con transacciones comerciales y situaciones cotidianas, 
los mayas los utilizaron para la cuenta de los días y el tiempo. Como 
astrónomos destacados llegaron a desarrollar varios calendarios, entre 
ellos el calendario Haab ó Ab´, mucho más exacto que el calendario 
Juliano utilizado en Europa para la época de la conquista. Destaca su 
sistema posicional de base 20 o vigesimal pues se creía que la creación del 
sistema posicional y el uso del cero había sucedido en la India, en donde 
en el siglo VIII de nuestra era se empezó a utilizar el sistema decimal.

¿Cómo es un sistema posicional? Veámoslo con el sistema decimal (Base 10) que es con 
el cual estamos familiarizados.

Si tenemos el número 576, podemos descomponerlo de la siguiente forma:
5x100 + 7x10 + 6 = 500+70+6 = 576
El número 1345, lo podemos descomponer así:
1x1000 + 3x100 + 4x10 + 5 = 1000 + 300 + 40 + 5 = 1345

Y así para todos los números del sistema decimal, podemos expresarlos como una 
sumatoria de dígitos multiplicados por un múltiplo de 10, o mejor dicho, por una 
potencia de 10 de acuerdo a la posición que ocupa el dígito. Mientras más a la izquierda 
está la posición del dígito en el número decimal, la potencia de 10 aumenta. Veamos los 
ejemplos en la tabla siguiente:

El dígito más grande que puede ocupar una posición es el 9 y su valor depende de la 
posición que ocupe. El sistema vigesimal funciona de manera similar, y en el caso de los 
mayas, en lugar de los números que conocemos, utilizaban jeroglíficos o símbolos que 
veremos a continuación.

Semana No. 16
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Clasificación de las oraciones tópicas.

Las ideas u oraciones tópicas se clasifican en:

Enunciativa: dice hechos o ideas puntuales.

Interrogativa: demanda una explicación directa o indirecta.

Desiderativa: expresa un deseo.

Dubitativa: expresa duda.

Estructura de un párrafo.
Escribir un párrafo es darle contenido a una oración principal. Ese contenido se lo damos 
con oraciones secundarias.

Oración principal: es la oración más importante que se encuentra en el texto o párrafo 
que organiza el contenido y facilita la interpretación.
Oraciones secundarias: son las oraciones que desarrollan la oración principal ampliando 
o complementando las ideas.

¿Qué oraciones secundarias podrían desarrollar las

• Mis amigas y amigos de la niñez son maravillosos.
• Guatemala es un país hermoso.

Analicemos la estructura de este párrafo:

Oración 
tópica 

principal

Hay muchos valores fundamentales, pero mencionaremos uno: el 
respeto, necesario para la convivencia con los demás.

Oraciones 
secundarias:

Ser amables y educados es primordial para mantener relaciones 
cordiales en la casa, el trabajo, en la calle y en todo lugar  adonde 
vayamos. El respeto hace que la convivencia sea pacífica y en armonía. 
El respeto nos ayuda a convivir y a relacionarnos mejor con los demás.

¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Podemos decir que la idea que el párrafo 
desarrollo es que el respeto es fundamental para la convivencia en nuestro diario vivir.

¿A qué oraciones tópicas sería interesante darles contenido?

Tarea en Casa No. 37  

Escribimos una oración tópica sobre lo que significa el conocimiento en nuestra vida y le 
damos contenido con al menos cuatro oraciones secundarias.

Revisamos que los párrafos que describan nuestro proyecto mantengan la estructura de 
oraciones tópicas y oraciones secundarias.
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La economía y la lectura

Cada año en la Ciudad de Guatemala, se realiza la Feria 
Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA. En un mismo 
lugar, se reúnen muchas empresas tanto nacionales como 
extranjeras para que el público encuentre todo tipo de libros 
para todas las edades y gustos. ¿Organizan ferias del libro en 
las comunidades donde vivimos? ¿Qué libros hay en nuestras 
comunidades? ¿Qué bibliotecas conocemos? ¿Qué nos gusta 
leer?. 

Querer es poder. Aunque a veces pensemos que tenemos 
pocos recursos, con ingenio siempre se pueden lograr 
los objetivos. ¿Cómo podría lograrse el objetivo de que 
Guatemala sea un país en el que todos leemos?

Leer nos ayuda a aprender y a mejorar nuestras habilidades de todo tipo, además de las 
habilidades de comunicación.

Según la publicación de Prensa Libre del 2 de febrero de 2018, en el 2017, 148 mil 
842 graduandos fueron evaluados por el Ministerio de Educación. El 32.33% de los 
estudiantes alcanzaron un nivel satisfactorio o excelente en la prueba de lectura. Esto 
quiere decir que siete de cada diez estudiantes no llegó al nivel de logro deseado.

Limitaciones socioeconómicas puede ser una razón por la cual las personas no leen. 
Esto puede investigarse a través de un estudio sobre la situación socioeconómica de los 
habitantes de una comunidad, buscando la relación con el tiempo que dedican a leer, 
junto con sus habilidades de comunicación y en general.

Cuando hablamos de hacer un estudio socioeconómico, 
estamos hablando de dar respuesta a preguntas 
como: ¿Qué nivel educativo tienen las personas en 
la comunidad? (Hasta qué grado terminaron) ¿Hay 
trabajo en la comunidad? ¿Qué tipos de trabajo se 
consiguen en la comunidad? ¿Cuál es la principal 
actividad productive? ¿Cuál es el ingreso promedio de 
los miembros de la comunidad? ¿Viven cerca o lejos 
del lugar de trabajo? ¿Cuántas personas hay en la 
comunidad con niveles socioeconómicos altos, bajos, 
medios? ¿Hay fábricas, comercios y economía informal 
(ventas callejeras) en la comunidad? ¿Qué otro tipo de 
empleos existen?

Un estudio socioeconómico es una investigación 
detallada de una población para determinar si hay 
una situación que necesite solución. Uno de los 
instrumentos para recoger datos que se utiliza en 
este tipo de estudios se llama entrevista. Durante la 
entrevista se hacen preguntas dependiendo de la 
información que se quiera recopilar. Se puede recoger 

Imagen de pensador disponible 
en publicdomainpictures.net con 

licencia CC0

Factores de los indicado-
res socioeconómicos

• Salud y educación: 
acceso a los servicios, 
cobertura, calidad de 
los servicios

• Derechos humanos, 
g o b e r n a b i l i d a d , 
sistema de justicia: si se 
respetan los derechos 
de la población, si hay 
liderazgo por parte 
del Gobierno, si la 

Semana No. 17
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Respeto a las diferencias individuales

Los esposos Gómez tuvieron hijas 
gemelas. Al nacer, las dos niñas eran 
idénticas. Al principio, les costaba 
diferenciarlas, pero a medida que 
fueron creciendo, se dieron cuenta de 
que cada niña tenía una personalidad 
diferente. Así ya fue más fácil 
diferenciarlas. Podían distinguirlas a 
partir de las características individuales 
que iban desarrollando en su 
crecimiento. 

El ser humano es un conjunto formado 
por el cuerpo físico, la mente, las 
emociones y el espíritu; no se pueden 
contemplar por separado. Cada uno de 
nosotros sabemos cuáles son nuestros 
defectos y cualidades. Sabemos qué 
nos gusta o disgusta, cómo preferimos 
comunicarnos e incluso, cómo 

preferimos aprender. Todo eso forma parte de nuestra personalidad. Conocernos mejor 
nos ayuda a entendernos, a manejar mejor nuestras emociones y formas de actuar y a 
desarrollar al máximo nuestras habilidades y cualidades.

En psicología se considera que la personalidad de cada uno tiene una parte heredada 
a través de los genes que es el temperamento y una parte denominada carácter 
compuesta por los juicios que vamos formando según las experiencias que vivimos. 
Desde el nacimiento podemos distinguir rasgos característicos de la personalidad 
en los bebés. Durante la etapa de formación de la persona, el medio ambiente y la 
interacción con otras personas moldean la personalidad. A lo largo de la toda la vida, 
hasta la muerte, la personalidad evoluciona para adaptarse a las circunstancias que nos 
toca vivir. Para el psicólogo Carl Rogers, conforme vamos creciendo y desarrollándonos 
en cada etapa, vamos alcanzando mejores formas de ser. Para el psicólogo Albert 
Bandura, la personalidad es la integración entre cognición, aprendizaje, ambiente y 
las expectativas de cada persona. Si bien nacemos con algunas cualidades heredadas, 
nuestra personalidad evoluciona a medida que vamos creciendo y tomando decisiones 
sobre nuestra vida (Montaño Sinisterra, M. et. al., 2009)

Conocernos a nosotros mismos es el primer paso para conocer el mundo que nos rodea 
y conocer a los demás. La filosofía propone que “nada debe darse como conocido”; es 
decir, siempre debemos estar procurando profundizar más en el conocimiento de todo 
lo existente. Esto es más importante en relación con nosotros mismos. No debemos dar 
por sentado que nos conocemos. Más bien, necesitamos hacer un esfuerzo diario por 
conocernos más y mejor para tomar el timón de nuestra vida.

Desde el autoconocimiento podemos tener una buena relación con nosotros mismos 
y con la realidad en la que vivimos, aceptando las diferencias individuales y siendo 

Imagen de máscara por alexmit de 123rf.com disponible en 
https://goo.gl/P2uKpB

Semana No. 17
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Tarea en Casa No. 39  

En una hoja carta escribimos un poema breve (no más de una página) sobre nosotros 
mismos para describir nuestra personalidad. Incluimos lo que nos gusta, lo que nos 
disgusta, lo que nos atemoriza y lo que nos da fuerza, etc. Tenemos libertad para 
escribirlo. Si lo deseamos podemos consultar nuestro nawal Maya en los siguientes 
recursos para incluir algo de lo que se describe según nuestra fecha de nacimiento: 
https://www.mayatecum.com/calcular/

http://www.sabiduriamaya.org/home/calculador/tuqij_inc.php

Al pie del poema indicamos cómo ha evolucionado nuestra personalidad desde niños.

Encuentro Tutorial No. 39  

En el equipo del proyecto leemos nuestros poemas y compartimos lo que pensamos 
sobre la personalidad; podemos conversar sobre nuestros nawales. Comentamos sobre 
la tolerancia hacia los demás.

Si lo deseamos, sacamos copias de nuestro poema corregido y lo incluimos en la 
minibiblioteca.

Referencias:

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=LDp_blPQ0WQ

Recuperado de: https://www.abc.es/ciencia/abci-cuatro-tipos-personalidad-segun-
ciencia- 201809171705_noticia.html

Alvarez Osorio, J. R. (2014). Factores que afectan la práctica de los valores mayas por 
estudiantes de la carrera del profesorado en enseñanza media en educación bilingüe 
intercultural de la Universidad Rafael Landívar, Campus P. César Augusto Jerez García, 
S.J. de El Quiché, Tesis de Grado. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

López Huertas, N. (Octubre 17, 2016). La Teoría Hipocrática de los Humores. Gomeres: 
salud, historia, cultura y pensamiento. Recuperado el 17 de enero, de http://index-f.
com/gomeres/?p=1990

Montaño Sinisterra, M., Palacios Cruz, J., & Gantiva, C. (2009). Teorías de la personalidad. 
Un análisis histórico del concepto y su medición. Psychologia. Avances de la disciplina, 
3, 81-107.
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Encuentro Tutorial No. 40  

En pequeños grupos conversamos sobre los sistemas de numeración y compartimos lo 
que hayamos averiguado sobre programación y sistema binario.

Comentamos lo que nos hizo pensar el soneto sobre la vida escrito en sistema binario. 
Revisamos los avances con el folleto de literatura-matemática.

Referencias:

1.1.3 Binario-Octal, Octal-Binario. (2018). Recuperado de http://cidecame.uaeh.edu.mx/
lcc/mapa/PROYECTO/libro27/143_binariooctal_octalbinario.html

Conversión de binario a octal | MiProfe.com. (2018). Recuperado de https://miprofe.
com/conversion-de-binario-a-octal/

Márquez, R. (2018). Los mejores chistes que solo entenderás si eres inteligente 
(si no, disimula). Recuperado de https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-
vida/2016-12-27/los-mejores-chistes-inteligentes-cultos-intelectuales_1308079/

Ortiz, D., Ortiz, D., & Ortiz, D. (2018). El sistema binario: historia de los unos y ceros. 
Recuperado de https://blogthinkbig.com/sistema-binario

Notas:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________
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Este tipo de movimiento, en el cual los cuerpos se mueven en línea recta y la velocidad 
no cambia en el tiempo (es decir que no hay aceleración), es al que nos referimos en este 
momento, y le conocemos como Movimiento rectilíneo uniforme o MRU.

Veamos algunos ejemplos:

1. Si una persona en bicicleta se encuentra en 
la posición X = 300 metros en el momento 
en que empezamos a contar el tiempo y 
100 segundos después se encuentra en la 
posición X = 600 metros, entonces sabemos 
que su velocidad es de 3 [m/s] ( V = (600 – 
300) /100 = 3).

Su gráfico (eje x tiempo, eje y 
velocidad) es:

2. Si una persona se encuentra en la posición 
X

= 30 metros en el instante 0 y 5 segundos 
después se encuentra en la posición X = 
10 metros (es decir se acercó al origen) su 
velocidad es de -4 [m/s] (*)

Su gráfico es:

(*) En realidad podríamos decir que la velocidad siempre es positiva dado que avanza 
una cierta distancia por cada unidad de tiempo, pero dado un determinado sistema de 
referencia, si el móvil se desplaza para el lado negativo decimos que tiene velocidad 
negativa.

Debido a que estos gráficos son de la velocidad, no tomamos en cuenta la posición del 
móvil. El gráfico de la velocidad es independiente del lugar en dónde se encuentre. No 
importa si está del lado positivo o negativo, si sale o no desde el origen, etc. Lo que sí 
nos importa es hacia dónde se mueve debido a que determina el signo de la velocidad.

Encontramos más información sobre velocidad y movimiento rectilíneo uniforme en 
estos sitios:

https://www.fisicapractica.com/mru.php
https://www.fisicapractica.com/velocidad-mru.php

El estudio del movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es la base para otros tipos de 
movimiento que involucran variaciones en la velocidad y trayectorias no rectilíneas. Al 
aplicarlo y comprender sus características, estaremos preparados para comprender otro 
tipo de problemas de la vida cotidiana y del trabajo.
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Punto de inicio

Julio trabaja como documentalista para la revista 
de una organización que se dedica a recabar 
información cultural de diferentes países. Hoy está 
recopilando información de la cultura Xinca. Laura 
es investigadora; es autora de estudios sobre los 
pueblos originarios de Guatemala y también escribe 
para la revista. La tarea de Julio es investigar todo lo 
relacionado con las culturas de Guatemala. Investiga 
y realiza informes de investigación sobre sus idiomas, 
tradiciones, actividades productivas, costumbres, 
vestuario, formas de educación, organización y 
recreación, etc. 

Los informes de investigación presentan la información que se ha investigado para 
divulgarla o darla a conocer entre la misma comunidad de investigadores y a las personas 
interesadas. También existen otros tipos de informes como los siguientes:

Informe Expositivo Informe Interpretativo Informe Demostrativo

Se utiliza para dar 
información o exponer 
un hecho o un 
acontecimiento. Este tipo 
de informe se usa cuando 
se redacta la crónica de un 
suceso o una noticia. Hay 
que tomar en cuenta que 
el que expone se limita a 
presentar los hechos sin 
dar su opinión.

Este tipo de informes no 
contiene solamente narraciones 
de hechos sino interpreta la 
información y la analiza para 
sacar conclusiones con criterio. 
A partir de estas conclusiones 
se puede dar una serie de 
recomendaciones.

Es el informe que 
presenta el resultado 
de una investigación 
indicando la 
metodología utilizada, 
conclusiones y 
sugerencias.

Por ejemplo:Un informe 
de DIGEEX sobre las 
acciones estratégicas más 
importantes realizadas 
durante el año para 
ayudar a los estudiantes 
a certificarse y lograr 
aprendizajes nuevos.

Por ejemplo:Un informe que 
presenta los resultados de 
una encuesta realizada con los 
pobladores de una comunidad 
sobre si tienen o no tienen 
libros para leer. Se preguntó 
a 50 personas si cuentan con 
libros para enriquecer sus 
conocimientos. El 80 por ciento 
respondió que no leen porque 
no tienen libros para hacerlo. 
Por lo tanto, se concluye que 
es necesario hacer actividades 
para acercar libros a esa 
comunidad.

Por ejemplo:Un informe 
que describa un 
experimento realizado 
para demostrar que 
el aceite no se mezcla 
con el agua. El informe 
incluiría detalles sobre 
cómo se colocó agua y 
aceite en un recipiente 
tapado y se agitó por 
mucho tiempo sin lograr 
que se combinaran.

Los tipos de informes dependen de la información que se esté comunicando.

Imagen sobre investigación cortesía de 
StockSnap disponible en Pixabay.com con 

licencia CC0.

Semana No. 18

Primera Etapa.indd   249Primera Etapa.indd   249 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   250Primera Etapa.indd   250 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   251Primera Etapa.indd   251 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   252Primera Etapa.indd   252 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



253
Primera Etapa, Módulo I 

Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

• Facilitar el acceso al 
material de lectura a 
todo nivel, con equi-
dad.

• Llevar a cabo activida-
des para promover el 
material disponible.

(Fuente: IFLA/UNESCO 
School Library Manifesto 
1999, La Biblioteca Esco-
lar en el Contexto de la 
Enseñanza- Aprendizaje 
para Todos, 22 de sep-
tiembre, 2015, recuperado 
de https://www.ifla.org/
node/7273)

Se recomienda que la bi-
blioteca esté en un lugar ac-
cesible donde haya espacio 
para ampliarla y en el cual 
pueda organizarse el mobi-
liario de diferentes formas. 
Además, conviene que el 
mobiliario sea cómodo y 
adaptable para distintas 
edades; que sea funcional 
con sistema de estanterías 
abiertas; y que cuente con 
varias copias, si fuera posi-
ble, de los libros considera-
dos clásicos o que son de 
lectura recomendable.

Tarea en Casa No. 46  

1. Llenamos la tabla del plan de sostenibilidad con el 
análisis de al menos dos factores para garantizar la 
sostenibilidad de las minibibliotecas.

2. Incluimos alguna idea para utilizar la tecnología para 
ayudar a la sostenibilidad del proyecto. Si es posible, 
nos comunicamos con los miembros de nuestro 
grupo (correo electrónico, teléfono o redes sociales) 
para pensar en ideas sobre cómo usar la tecnología 
para atender los factores.

Encuentro Tutorial No. 46  

Utilizando las tablas que se crearon en casa, conversamos 
en una sesión plenaria sobre la sostenibilidad de las 
minibibliotecas para empezar con la implementación 
de las estrategias de continuidad desde este momento. 
Elaboramos un plan general para el proyecto.

Referencias

Gasparri, E. ( 2015) Elaboración del P lan de Sostenibilidad 
para el P r oyecto Recuperado de http://www.marfund.
org/wp-content/uploads/2016/05/011_Doc-PPT-011-
Sostenibilidad.pdf

Notas:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

Primera Etapa.indd   253Primera Etapa.indd   253 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



Primera Etapa.indd   254Primera Etapa.indd   254 23/08/21   12:5323/08/21   12:53



255
Primera Etapa, Módulo I 

Bachillerato en Ciencias y Letras con  
orientación en Productividad y Emprendimiento

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un 
diálogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento y expresión. Podemos 
dividir ese proceso en las tres fases siguientes:

1. Prelectura (antes de la lectura). Activa lo que ya se sabe sobre lo que se va a leer; 
actualiza la información conocida; y, permite definir los objetivos para la lectura.

2. Lectura. Se trata de la interacción directa con el texto empleando estrategias para 
entender mejor lo que se lee.

3. Poslectura. Reflexión sobre lo leído o discusión con otros lectores para profundizar en 
la comprensión y enriquecer la experiencia.

Al momento de leer se ponen en práctica diferentes niveles de comprensión y tipos de 
lectura para procesar mejor el texto y extraer mejor el mensaje. Para hacerlo, se sugiere 
hacer las siguientes preguntas:

Nivel literal: 
Lectura denotativa 
(significado directo 
de lo que se lee)

Nivel inferencial: Lectura 
connotativa (significado 
implícito o tácito de lo que se 
lee)

Nivel crítico: Lectura de 
extrapolación de estudio o de 
recreación

¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo se juzga la actitud de…?

¿Quién? ¿Por qué? ¿A qué otro personaje se 
parece…?

¿Cómo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué se pudo haber hecho si…?

¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado si…? ¿Qué detalles están demás?

¿Dónde? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué personaje puede 
inventarse?

¿Qué consecuencias puede 
habersi…?

¿Cómo puede cambiarse alguna 
parte del texto?

Adaptación del cuadro original de El proceso de Lectura disponible en https://goo.gl/
dAxLvr

Pasos para organizar un club de lectura:

1. Determinar los objetos de lectura (libros) y definir los sujetos (lectores) y la temática 
que se trabajará (novelas detectivescas, poesía, biografías, etc.)

2. Definir el horario y la periodicidad de reunión.

3. Seleccionar el espacio de reunión.

4. Determinar la duración. Recordar que no todos los lectores pueden comprometerse 
a leer cantidad de textos durante periodos extensos.
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Cambiamos de velocidad

Si Margarita lee 150 palabras por minuto los primeros 10 minutos; los siguientes 
10 minutos, aumenta la velocidad de lectura en 5 palabras más; y a los siguientes 10 
minutos aumenta la velocidad de lectura en 8 palabras, estamos ante un caso en el que 
la velocidad no es constante.

Este tipo de comportamiento se describe por medio del movimiento rectilíneo 
uniformemente variado (MRUV). Una característica de este movimiento es que, al variar 
la velocidad, el móvil recorre en tiempos iguales distancias distintas. La aceleración 
es la variación de velocidad respecto del tiempo y su valor es distinto de cero (positivo 
o negativo).

Veamos un ejemplo:

Un camión que se desplaza con velocidad constante de 32 m/s, aplica los frenos durante 
25 segundos al entrar a un poblado. Luego recorre una distancia de 400 m hasta 
detenerse.

Analicemos la situación:

1. Primero, nos dice que el camión se desplaza con velocidad constante, es decir que 
podemos hablar de un movimiento rectilíneo uniforme ó MRU.

2. A continuación, se menciona que el camión tiene que frenar pues va a ingresar a un 
poblado.

3. Nos dice que le toma 25 segundos lograr detenerse y que la distancia que recorrió 
desde que aplicó los frenos hasta que paró, fue de 400 metros.

¿Qué nos interesaría saber? La desaceleración que produjeron los frenos, por 
ejemplo.

El movimiento rectilíneo uniforme tiene la característica de la velocidad constante en 
una trayectoria recta.

El tipo de movimiento descrito en el problema anterior tiene también una trayectoria 
recta, pero en un punto, la velocidad pasa de ser constante, a ser una velocidad que 
varía en el tiempo; a esto se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente 

variado o MRUV.

El movimiento rectilíneo uniformemente 
variado es aquel en dónde los cuerpos se 
mueven en línea recta y la velocidad a 
lo largo del recorrido varía respecto del 
tiempo. La velocidad puede aumentar (y 
en ese caso el movimiento es acelerado) o 
disminuir (y en ese caso es desacelerado). La 

Semana No. 19
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1. Con los datos del problema podemos 
despejar tf:

2. Multiplicamos ambos lados por tf:

3. Dividimos ambos lados por (-1 m/s2):

Por lo tanto, el tiempo que tarda en 
detenerse es de 10 s.

Construcción del gráfico.

La aceleración es la pendiente de la recta, pues se define como las diferencias en 
velocidad (diferencias en y), dividido entre las diferencias en el tiempo (diferencias en x).

Para el ejemplo, sabemos que la 
aceleración es negativa con valor de 
- 1 m/s2 . Esto significa que por una 
variación de 1m/s, en sentido negativo 
en la velocidad (eje y), hay una variación 
de 1s , en sentido positivo en el tiempo 
(eje x).

El punto inicial lo graficamos en (0,10), 
(tiempo 0, velocidad 10, datos del 
problema) y el final en (10,0), (tiempo 
10, velocidad 0).

El movimiento es una realidad tangible 
en nuestras vidas, lo interpretamos, lo comprendemos, lo realizamos y lo aprovechamos 
en los ríos, el viento, las aves, los animales grandes y pequeños, el mar, las nubes, 
los temblores, las personas, las bicicletas, los vehículos, etc. El movimiento rectilíneo 
uniformemente variado es el más parecido a la realidad porque hay pocos movimientos 
que sean “constantes”. Es más común encontrar movimientos que aceleran y 
desaceleran. ¿En qué más movimientos podemos pensar?

“Lo único constante es el cambio.” Heráclito

“Digan lo que digan, la Tierra se mueve.” Galileo Galilei

Tarea en Casa No. 48  

1. Analizamos la siguiente situación y resolvemos los cuestionamientos.

 En una biblioteca, se transportan libros en un carrito empujado por una persona que 
lo empuja a una velocidad constante de 2m/s. Cuando se acerca a un pasillo donde 
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Pasos para encontrar la 
pendiente de cualquier 
recta:

1) Escoger cualesquiera dos 
puntos en la recta. (Escoger 
puntos con coordenadas 
enteras para hacerse la vida 
más fácil.)

3) Dibujar una recta 
horizontal desde el 
otro punto para que 
así se encuentre con 
la recta vertical.

2) Dibujar una recta vertical 
que vaya hacia abajo desde 
el punto más alto.

4) Ahora se tiene un 
triángulo rectángulo, 
llamado un triángulo 
pendiente . Encontrar 
las longitudes de 
los catetos vertical y 
horizontal.

5) Dividir la longitud del cateto 
vertical (la “subida”) entre la 
longitud del cateto horizontal 
(el “desplazamiento”). Este 
cociente es la pendiente de 
la recta. Así la pendiente de la 
recta en este ejemplo es 1/3.

 Si el ángulo recto está en el 
lado izquierdo del triángulo, 
la pendiente es negativa.

En este video se incluye 
la explicación para 
determinar la pendiente 
de una línea. https://
es .khanacademy.org/
math/eb-3-semest re-
bachillerato/eb-graficas-
de-linea-y-pendiente-3/
eb-la-pendiente-de-una-
recta/v/slope-of-a-line
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Técnicas de lectura para ayudar 
con nuestros procesos mentales

Julia estudia tercero básico y su hermano 
Mariano, primero. Ellos tienen la costumbre 
de realizar sus tareas juntos. De esa manera, 
si alguno de ellos tiene una duda, pueden 
ayudarse mutuamente y resolverla entre 
los dos. A Julia le gusta utilizar lapiceros 
de varios colores para subrayar las notas 
que ha escrito en su cuaderno. Mariano 
solo lee y trata de comprender lo que está 
leyendo. Cuando Julia le hace preguntas a 
Mariano para ayudarle a estudiar observa 
que en sus notas no tiene ninguna marca 
para orientar mejor su estudio. Entonces, 
Julia le explica a Mariano que subrayar 
con colores sus notas le ayuda a guiar 
su estudio y le recomienda que haga lo 
mismo. 

Todas las lecturas pueden describirse 
según sus palabras clave. Estas palabras 
se refieren a los temas principales que 
aborda el texto. Una técnica muy útil 
cuando se lee es subrayar el texto que es 
clave o que comunica ideas esenciales. 
Esto puede hacerse fácilmente en los 
textos impresos utilizando resaltadores, 

lapiceros de colores como lo hace Julia y hasta con un sencillo lápiz. En las herramientas 
digitales también se cuenta con opciones para destacar los contenidos.

La técnica del subrayado es útil para regresar a leer lo que ya se leyó, prestando atención 
a lo destacado para comprenderlo mejor y fijarlo en la memoria. Ser conscientes de 
nuestros propios procesos mentales cuando leemos nos ayuda a aprender mejor.

El conocimiento de la distintas operaciones mentales que ayudan con la comprensión, 
así como saber cómo, cuándo y para qué usarlas, se llama metacognición. El prefijo 
“meta-“ suele utilizarse cuando nos referimos a algo sobre sí mismo. Por ejemplo, 
“metalenguaje” es la reflexión sobre el lenguaje, “metadatos” son datos sobre los 
propios datos. Por eso, metacognición es la reflexión sobre la propia cognición o 
sobre la propia manera como estamos conociendo algo.

Este proceso nos ayuda a reconocer si lo que se hace nos está ayudando o no para 
comprender lo que leemos.

¿Cómo sabemos que algo nos ayuda a entender mejor? Leer debe servirnos para 
aprender. Para eso, existen técnicas que pueden sernos muy útiles. Por ejemplo, si 
cuando estamos leyendo algo, pensamos en lo que ya sabemos sobre eso y tratamos 

Imagen de marcadores cortesía de valeria_aksakova 
disponible en Freepik.com

Semana No. 20
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En este recurso se amplía la información sobre estas técnicas de lectura: https://goo.
gl/75owgQ

La lectura es un proceso continuo de comunicación entre el autor del texto y el lector.

Tarea en Casa No. 51  

1. Seleccionas un texto breve (alrededor de tres párrafos) sobre un tema de interés.

2. Leemos el texto por primera vez con el objetivo de extraer la idea general del material.

3. Leemos el texto por segunda vez subrayando o destacando de la manera preferida 
las ideas clave. Estas ideas son palabras que tienen un significado importante y que 
explican con exactitud el tema.

4. Resumimos el contenido en un párrafo de al menos 5 oraciones. Nos aseguramos de 
utilizar las palabras clave que destacamos.

5. Preparamos una actividad para realizar durante el evento con los invitamos para 
mostrarles algunas de estas técnicas para favorecer la comprensión lectora.

6. En un trozo de cartulina o ficha tamaño media carta anotamos tres recomendaciones 
para los lectores de nuestra minibiblioteca sobre cómo entender mejor lo que se 
lee. Incluimos lo que a nosotros nos funciona. Subrayamos o destacamos las ideas 
clave de nuestras recomendaciones. Decoramos la ficha como mejor nos guste y la 
incluimos en la caja de la minibiblioteca.

Encuentro Tutorial No. 51  

Nos organizamos con los miembros del equipo para realizar las actividades con los 
asistentes al evento.

Referencias

Meta (prefijo). (2018, 1 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. 
Recuperado el 18 de enero de 2019, de https://es.wikipedia.org/w/index.
php?title=Meta_(prefijo)&oldid=110337400. Metacognición Un camino para 
aprender a aprender Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-07052008000100011
Metacognición. Grupo Educare. Rercuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=A3fABH5YeOU
Fomento y comprensión lectora. Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=gzcSoP8Pm8s
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El movimiento circular es parte de nuestra vida, tanto en la naturaleza, como en infinidad 
de mecanismos que el ser humano utiliza constantemente. De la misma forma que 
hemos analizado el movimiento rectilíneo uniforme MRU y el movimiento rectilíneo 
uniformemente variado MRUV, analizaremos el movimiento circular uniforme MCU.

Se define como movimiento circular aquel cuya trayectoria es una circunferencia. El 
movimiento circular, llamado también curvilíneo, es otro tipo de movimiento sencillo.

Si lo que gira da siempre el mismo número 
de vueltas por segundo, decimos que posee 
movimiento circular uniforme (MCU). 

El movimiento circular se explica a través 
de variables o conceptos específicos que se 
describen a continuación.

La posición angular.

Imaginemos que tenemos una piedra amarrada 
a una cuerda y la movemos en círculos de 
radio r. En un instante de tiempo t, el móvil (la 
piedra) se encuentra en el punto P. Su posición 
angular, es decir, lo que la piedra ha recorrido 
en la circunferencia, viene dada por el ángulo 
w, formado por el punto P, el centro de la 
circunferencia C y el origen O (desde donde 
empezó a girar la piedra).

La velocidad angular (ω)

Cuando un objeto se mueve en una circunferencia, 
llevará una velocidad, ya que recorre un espacio, 
pero también recorre un ángulo. La velocidad 
angular (ω) se define como el número de vueltas 
que da el cuerpo por unidad de tiempo. Si 
un cuerpo tiene gran velocidad angular quiere 
decir que da muchas vueltas o revoluciones por 
segundo (r.p.s.).

Otra manera de decir lo mismo sería: en el 
movimiento circular la velocidad angular está 
dada por el ángulo recorrido (θ) dividido por 
unidad de tiempo. El resultado está en grados 
por segundo o en radianes por segundo.

Imagen de hámster en rueda de ejercicio 
disponible en Pixabay.com con licencia CC0
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La aceleración centrípeta acen

A diferencia del movimiento rectilíneo 
uniforme, una partícula en un movimiento 
circular uniforme (MCU) sí tiene aceleración, la 
aceleración centrípeta (se dirige al centro de la 
circunferencia). Esto se debe a que, aunque el 
módulo de la velocidad se mantiene constante, 
el vector cambia constantemente de dirección. 
Ésta se calcula como:

Hay un sinnúmero de mecanismos que efectúan un movimiento circular uniforme, desde 
máquinas muy grandes hasta diminutos mecanismos contenidos en aparatos eléctricos 
o electrónicos. ¿Qué mecanismos podemos nombrar donde haya movimiento circular?
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Bien escrito para que nos entiendan

En un salón de clases, se 
dividió a la mitad el grupo 
en un debate sobre el tipo 
de discurso que se utiliza 
en un ensayo. Un grupo 
llegó a la conclusión de que 
ensayo es una secuencia 
de párrafos que contiene 
información argumentativa 
con una opinión basados en 
los hechos que se presentan, 
y el otro grupo concluyó 
que en un ensayo solo 
debe presentar información 
objetiva. En realidad, ambos 
grupos tienen la razón, ya 
que en un ensayo puede 
haber tanto información 
objetiva, como la opinión 

del autor acerca del tema de interés general. (Imagen

El lenguaje escrito es un sistema en el que los signos se combinan desde lo más simple 
como en la construcción de una sílaba (ma), hasta lo más complejo como en la redacción 
de un ensayo. ¿Un ensayo? ¿Qué es un ensayo?

Conocemos cuentos, historias y novelas que pertenecen al género narrativo. También 
conocemos poemas que pertenecen al género lírico, y las comedias o tragedias que 
corresponden al género dramático. Existe un tipo de escrito que no tiene personajes, 
no narra sucesos, no utiliza un lenguaje poético y tampoco se representa en un teatro. 
Se trata del ensayo.

El ensayo es un escrito en el que al autor desarrolla lo que piensa sobre un tema 
determinado. En este tipo de escrito, el autor tiene una opinión sobre un tema y se 
dedica a investigar y profundizar en esas ideas para comprobar, descartar o moldear su 
opinión original. En el ensayo, plantea sus puntos de vista junto con su exploración para 
sacar conclusiones que generen nuevo conocimiento.

Los ensayos son una oportunidad para profundizar en un tema, conocerlo mejor y 
compartir ese nuevo conocimiento con los lectores. No se trata de un traslado directo 
de información, sino de un ejercicio de análisis y síntesis que hace el autor por medio 
del cual contrasta sus propias ideas y produce nuevas en relación con el tema. Los temas 
son variados y pueden ser de carácter literario, cultural, filosófico, psicológico, social, 
histórico o religioso.

Los ensayos pueden ser breves de alrededor de tres o cinco párrafos (Kemper, D. et. al., 
2000) o extensos de varios cientos de páginas. ¿Qué ensayos conocemos?

Semana No. 20
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La “ignorancia individual” 
de que hablaba Mencken –
hará unos cien años– es hoy 
sistemáticamente inducida 
por el sistema educativo y 
los medios masivos, per-
petrando así –desde fines 
de los años cincuenta del 
siglo XX– un intelicidio glo-
bal en la niñez y la juventud 
que tiene como resultado 
esta humanidad incapaz de 
discernir lo que pasa en el 
mundo y en su propio país, 
pero que corre con fervor 
cívico a votar por imbéciles 
o por causas ficticias, ha-
ciendo realidad la senten-
cia de nuestro lúcido pro-
vocador: el mito de que la 
ignorancia individual se tor-
na sabiduría colectiva gra-
cias al mecanismo demo-
crático…” Recuperado de 
https://www.narrativayen-
sayoguatemaltecos.com/
ensayos/ensayos-politicos/
el-absurdo-de-la-democra-
cia- mario-roberto-morales/ 
con fines didácticos exclusi-
vamente

convencer al lector sobre su perspectiva, también 
puede escribir un ensayo argumentativo.

¿Qué tipo de ensayo nos gustaría escribir?

Let’s practice English!

Leemos el siguiente diálogo y destacamos las ideas 
que se podrían utilizar como temas para un ensayo. 
Practicamos el mismo diálogo sustituyendo las ideas 
por otras.

P1: In many Latin American countries there was an 
internal war. In Guatemala, a peace agreement 
was signed in 1996. (En muchos países de 
Latinoamérica hubo una guerra interna. En 
Guatemala, se firmó el acuerdo de paz 1996.)

P2: I somehow feel that we still don’t have peace. 
(De alguna manera siento que aún no tenemos 
paz.)

P1: That might be because there is corruption in 
many governments. (Eso puede ser porque 
existe corrupción en muchos gobiernos.)

P2: Yes, there is corruption in the government. 
However, all citizens are responsible for being 
honest. (Sí, hay corrupción en el gobierno. Sin 
embargo, todos los ciudadanos son responsables 
por ser honrados.)

Tarea en Casa No. 53  

Vamos a escribir un ensayo corto para compartir 
nuestras ideas en las minibliotecas.

1. Elegimos un tema del que conozcamos bastante 
para darlo a conocer a los demás a través de un 
breve ensayo expositivo (no más de dos páginas). 
Podemos utilizar el mapa mental que hicimos la 
semana anterior o cualquier otro texto que hayamos 
escrito anteriormente, para reescribirlo en formato 
de ensayo.

2. Hacemos un esquema del contenido: Introducción 
con la idea más importante que queremos comunicar; 
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Evaluación de nuestros aprendizajes

Completamos las siguientes autoevaluaciones y las incluimos en nuestro portafolio. 
Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Autoevaluación global del proyecto (10%)  – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente
80

En formación
50

Inicial
30

Integro una colección diversa y atractiva de materiales de 
lectura que interese a los miembros de la comunidad
• Tengo en cuenta los gustos de lectores variados; 

mantengo una actitud entusiasta en la promoción de la 
lectura utilizando la minibiblioteca que se organizó

Demuestro liderazgo para convocar a donantes de textos y 
espacio para fomentar el hábito de la lectura en la comunidad
• Se logró apoyo de personas variadas para recaudar 

colaborativamente los textos de la minibiblioteca, así 
como el compromiso de cuidarla manteniéndola accesible 
al público

Reflexión:

Autoevaluación por áreas (15%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Utilizo los programas informáticos para sus producciones 
respetando los aspectos legales y éticos en lo que escribe y 
aprovecha de la web. (TIC)

Determino los riesgos de un proyecto y elabora el respectivo 
plan de contingencia y sostenibilidad (Prod. Laboriosidad/
Gestión de Proyectos)

Registro datos en fichas sobre lo que lee y los textos a los 
que tiene acceso. (CCSS y FC)

Practico la metacognición prestando atención a sus propios 
procesos de comprensión lectora. (Filosofía y psicología)

Resuelvo situaciones problema que requieren pensamiento 
lógico haciendo representaciones en diversos sistemas de 
numeración y encontrando aplicaciones. (Matemática)

Aplico conceptos, principios y leyes que explican el 
movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo 
uniformemente variado, movimiento circular uniforme y 
uniformemente variado. (Física)

Redacto textos informativos variados adecuando su 
estructura. (Español)

I describe history, traditions, tales or celebrations that are 
part of a country. (L3) 

Comentarios: ____________________________________________________________________________
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Co-evaluación sobre el desempeño durante las cinco semanas del proyecto (5%)

Completamos la siguiente evaluación para alguno de nuestros compañeros sobre la manera como 
percibimos que se dedicó al proyecto.

Nombre de la persona que evalúa:  _________________________________________________________

Nombre de la persona evaluada:  ___________________________________________________________

Proyecto:  ________________________________________________________________________________

Fecha:  __________________________________________________________________________________

Criterio Muy de 
acuerdo

De  
acuerdo

En  
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Pareció interesarse por el éxito del proyecto

Contribuyó con ideas y propuestas para desarrollar 
un proyecto original

Pareció mantener la curiosidad por indagar y 
profundizar en las ideas que se trabajaron

Persistió en la calidad cuidando los detalles de lo 
que se realizó

Fue flexible procurando adaptarse a las 
circunstancias a pesar de seguir un plan

Demostró comprensión de las necesidades de los 
demás compañeros 

Sus tareas de casa aportaron a la construcción del 
proyecto final

Colaboró con los compañeros para alcanzar metas 
comunes

Demostró liderazgo ayudando a organizar las 
tareas y asignando los recursos (físicos, materiales 
y humanos) para aprovecharlos al máximo.

Se integró con los compañeros procurando sumar 
esfuerzos

Comentario para nuestro compañero o compañera (podemos dar un consejo, una felicitación, 
palabras de aliento, mencionar lo que más nos gusta de su forma de ser, etc.) ___________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

C
or

ta
r a

qu
í
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Nuestro tutor o tutora completa las siguientes evaluaciones:

Nombre:  ________________________________________________________________________________

Proyecto: __________________________________________________  Fecha: ____________________

Evaluación global del proyecto (10%) – Buscamos la evidencia en la presentación final

Criterios y Saberes Competente
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Integra una colección diversa y atractiva de materiales de 
lectura que interese a los miembros de la comunidad
• Tiene en cuenta los gustos de lectores variados; mantiene 

una actitud entusiasta en la promoción de la lectura 
utilizando la minibiblioteca que se organizó

Demuestra liderazgo para convocar a donantes de textos y 
espacio para fomentar el hábito de la lectura en la comunidad
Se logró apoyo de personas variadas para recaudar 
colaborativamente los textos de la minibiblioteca, así como el 
compromiso de cuidarla manteniéndola accesible al público 

Reflexión:

Evaluación por áreas (55%) – Buscamos la evidencia en el portafolio individual

Criterio Competente 
100

Independiente 
80

En formación 
50

Inicial
30

Utiliza los programas informáticos para sus producciones 
respetando los aspectos legales y éticos en lo que escribe y 
aprovecha de la web. (TIC)

Determina los riesgos de un proyecto y elabora el respectivo 
plan de contingencia y sostenibilidad (Prod. Laboriosidad/
Gestión de Proyectos)

Registra datos en fichas sobre lo que lee y los textos a los que 
tiene acceso. (CCSS y FC)

Practica la metacognición prestando atención a sus propios 
procesos de comprensión lectora. (Filosofía y psicología)

Resuelve situaciones problema que requieren pensamiento 
lógico haciendo representaciones en diversos sistemas de 
numeración y encontrando aplicaciones. (Matemática)

Aplica conceptos, principios y leyes que explican el 
movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo 
uniformemente variado, movimiento circular uniforme y 
uniformemente variado. (Física)

Redacta textos informativos variados adecuando su estructura. 
(Español)

Describes history, traditions, tales or celebrations that are part 
of a country. (L3) 

Comentarios: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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