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Parámetros Estadísticos 

Título: Parámetros Estadísticos. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván 
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La Estadística tiene gran importancia, especialmente, por el exceso de información que recibimos a través 
de todos los medios de comunicación. Es una herramienta para poder interpretar y analizar los datos que 
recibimos, debido a que la información es fácilmente manipulable y por tanto podría dar lugar a 
interpretaciones erróneas. Proporciona una visión crítica y certera de los datos recibidos, ayudando así a 
reflexionar. Se manejan ejercicios reales, se utilizan gráficos y tablas, utilizando para ello programas 
informáticos. Este tema está muy relacionado con otras materias, como con Geografía e Historia, y con Biología 
y Geología. Debido a que se manejan datos de la vida real, es fácil relacionar esta unidad didáctica con 
prácticamente todas las competencias básicas. 

He elegido la secuenciación de bloques Números-Álgebra-Geometría-Funciones-Estadística, aunque podría 
haber elegido otra secuenciación permutando la Estadística ya que ésta sólo necesita el bloque de Números 
como conocimientos previos, no obstante, seguiremos el orden previsto en la programación, y desarrollaremos 
esta unidad en la parte final del tercer trimestre. Además, en Estadística se vuelven a retomar los números y el 
álgebra, con lo que se garantiza el aprendizaje en espiral. 

Tiene una temporalización de 6 sesiones, una de ellas dedicada para hacer el examen. 

2.- OBJETIVOS. 

Destacaremos los más importantes de esta unidad dentro de la etapa, dentro del área y dentro del curso: 

2.3.1.1  Generales de Etapa. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 
referentes a la información y la comunicación. 

f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

2.3.1.2  Generales de Área. 

4. Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y que permitan interpretarla mejor: utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados, todo ello de la 
forma más adecuada, según la situación planteada.  
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5. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) Presentes 
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente 
las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 
comprensión de los mensajes.  

7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) Tanto para 
realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como 
ayuda en el aprendizaje.  

 

2.3.1.3  Del curso. 

Los correspondientes a esta unidad son: 

1. Definir y comprender los diferentes parámetros estadísticos. 

2. Comparar poblaciones utilizando el coeficiente de variación. 

3. Identificar los elementos estadísticos (datos y gráficos) presentes en los medios y analizarlos críticamente. 

4. Utilización de la calculadora y la hoja de cálculo para organizar datos y realizar cálculos. 

3.- CONTENIDOS. 

a) Parámetros estadísticos: 
§ Medidas de centralización: media, mediana, cuartiles y moda. 
§ Medidas de dispersión: varianza y desviación típica. 
§ El coeficiente de variación para comparar dos poblaciones. 

b) Interpretación de los datos. 
c) Uso de la hoja de cálculo y de la calculadora. 
d) Sensibilidad, interés y valoración crítica del uso del lenguaje, y de tablas y gráficos estadísticos en 

informaciones sociales, económicas o de otra naturaleza relacionada con la vida cotidiana de los alumnos. 

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que se 
consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como una 
combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Competencias básicas son 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. 

Competencias básicas específicas de la unidad didáctica:  

§Matemática. 

Å Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre 
ella. 
Å Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
Å Comprender una argumentación matemática. 
Å Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 

 

§ Competencia en comunicación lingüística. 
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Å Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 
Å  Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y sintético. 

 

§ Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

Å Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones. 
 

 §Tratamiento de la información y competencia digital. 

Å Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
Å Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por los medios de 

comunicación. 
 

§ Social y ciudadana. 

Å Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir y tomar 
decisiones. 
 

§Autonomía e iniciativa personal. 

Å Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar 
los procesos de toma de decisiones. 
Å Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. 

5.- RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS. 

Esta unidad está relacionada con Geografía e Historia, Biología y Geología y con todas las áreas en las que 
se recopilan e interpretan datos. Nos hemos puesto de acuerdo con el departamento de Biología y Geología y 
hemos ideado una actividad conjuntamente. Los alumnos, con el profesor de Biología y Geología, recogerán 
todos los días a lo largo del segundo trimestre los datos de lluvias caídas y de la humedad relativa del aire. En 
Matemáticas haremos un estudio estadístico para interpretar los datos, y después, en Biología y Geología 
analizarán con detalle estos resultados. De esta forma, además de trabajar en equipo, los alumnos toman 
conciencia de que la educación es integradora y de que al final todas las áreas pueden estar interrelacionadas.  

6.- ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO 

 

Educación en Valores Democráticos. Debido a que es una finalidad prioritaria de la Educación desde todas 
las áreas y etapas educativas, he incluido en cada actividad qué valores se pueden transmitir con ella.  

Promoción de la lectura. Como bien señaló el informe PISA, nuestros alumnos presentan graves deficiencias 
en la comprensión lectora. Por eso desde todas las áreas se debería hacer un gran esfuerzo para compensar 
esta deficiencia. En esta unidad, se puede fomentar la lectura aprovechando que se extraen e interpretan datos 
de los distintos medios de comunicación,  familiarizándose así con la prensa escrita y digital. 

Formación de las Nuevas Tecnologías. Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su 
rápida implantación en esta sociedad, debemos hacer un esfuerzo para educar en las Nuevas Tecnologías. Así, 
realizaremos dos sesiones íntegras para realizar actividades en el aula de informática, para que los alumnos las 
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resuelvan utilizando las Nuevas Tecnologías, especialmente la herramienta más útil para esta unidad que es la 
hoja de cálculo de Microsoft Excel o la hoja de cálculo de OpenOffice. 

7.- ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO. 

En dichas actividades se tratarán seis competencias básicas  (1. Comunicación lingüística, 2. Matemática, 3. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico, 4. Tratamiento de la información y competencia digital, 5. 
Social y ciudadana, 6. Autonomía e iniciativa personal) y siete temas transversales (a. Educación ambiental, b. 
Educación del consumidor, c. Educación vial, d. Educación moral y cívica, e. Educación para la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos, f. Educación para la salud).  

Sesión 1: 

Actividad 1: La siguiente gráfica recoge la cantidad de pares de zapatos de mujer vendidas en una tienda a lo 
largo del día: 
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a) ¿Cuántas parejas de zapatos del número 37 se han vendido? 

b) Pasa los datos a una tabla de frecuencias absolutas. 

c)  ¿Cómo se llama la gráfica que nos han dado? 

d) ¿Qué porcentaje de zapatos vendidos eran números del 39 o 40? 

e)  Dibuja un polígono de frecuencias absolutas acumuladas. 

Competencias básicas: 1, 2, 4, 5. Temas transversales: b. 

Actividad 2: /ƻƴ ƳƻǘƛǾƻ ŘŜ ǉǳŜ ǎŜ ŎŜƭŜōǊƽ Ŝƴ ½ŀǊŀƎƻȊŀ ƭŀ 9ȄǇƻǎƛŎƛƽƴ LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ нллу ǎƻōǊŜ ά!Ǝǳŀ ȅ 
5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ {ƻǎǘŜƴƛōƭŜέΣ ǎŜ Ƙŀƴ ǊŜŎƻƎƛŘƻ Řŀǘƻǎ ƻŦǊŜŎƛŘƻǎ ǇƻǊ Ŝƭ Lb9 ǎƻōǊŜ ƭƻǎ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ ŘŜƭ ŀƎǳŀ ǘŀƴǘƻ ŀ ƴƛǾŜƭ 
nacional como provincial. Estos son: 

 Volumen de agua abastecida a los hogares españoles 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Litros/habitante/día 165 168 165 164 167 171 166 
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 Volumen de agua abastecida a los hogares navarros 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Litros/habitante/día 150 159 147 148 152 144 134 

 
a) Calcular los porcentajes de agua abastecida por año en ambas tablas. 
b) Por cada tabla, realizar los histogramas y diagramas de sectores correspondientes. 
c) A la vista de los gráficos, ¿son los navarros más o menos ahorradores que el resto de españoles en el 

consumo de agua? Por tanto, ¿quién tiene más conciencia ecológica? 
 

Competencias básicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temas transversales: a, b. 

Actividad 3: En un centro escolar se ha organizado un mercadillo por una causa benéfica. El precio (en euros) 
agrupado en intervalos de los lotes se distribuye según el siguiente histograma de frecuencias absolutas 
acumuladas, donde el eje de abscisas representa el precio de los lotes y el de ordenadas las frecuencias 
acumuladas: 

 

 

 

 

 

 

a) Λ/ǳłƴǘƻǎ ƭƻǘŜǎ ŎǳŜǎǘŀƴ ŜƴǘǊŜ мс ϵ ȅ нм ϵΚ 
b) {ƛ ǳƴ ŀƭǳƳƴƻ ǘƛŜƴŜ мс ϵ ȅ ǉǳƛŜǊŜ ŎƻƳǇǊŀǊ ǳƴ ǎƻƭƻ ƭƻǘŜΣ ΛŜƴǘǊŜ Ŏǳłƴǘƻǎ ǇǳŜŘŜ ŜƭŜƎƛǊΚ 
c) Elabora la tabla de distribución de frecuencias. 

Competencias básicas: 2, 3, 5. Temas transversales: b 

Actividad 4: El siguiente diagrama de sectores representa el número de donantes por millón de habitantes 
en varios países europeos: 
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Donantes

España; 27
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Bélgica; 19
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a) ¿Cuál es el país más concienciado con mayor número de donaciones? 
b) Calcular el porcentaje de donaciones en cada uno de los países del gráfico. 

Competencias básicas: 2, 4, 5. Temas transversales: d, f. 

Actividad 5: En un colegio se han clasificado a los alumnos según el color de sus ojos y se ha obtenido la 
siguiente tabla: 

Color de ojos Negros Azules Verdes Marrones Grises 

Nº alumnos 475 125 85 568 135 

 
a) Representa esta situación mediante un diagrama de sectores. 

 

Competencias básicas: 2. Temas transversales: e 

Sesión 2: 

Actividad 6: Hacer una tabla cuyos datos sean las alturas de los alumnos de la clase que irán diciendo ellos 
mismos. Decir cual es el valor que más veces se repite ¿Sabe alguien cómo se llama a este valor? Calcular el 
valor promedio de todas las alturas ¿Cómo se llama este valor? Decir cuales son los valores extremos ¿Cómo se 
llaman estos valores? ¿Qué valor deja el mismo número de valores por encima y por debajo? ¿Cómo se llama 
este valor? Competencias básicas: 2, 3, 4, 6. Temas transversales: Ninguno. 

Actividad 7: Explicación de los parámetros estadísticos de centralización: media, moda, mediana y cuartiles 
para variables continuas y discretas. Competencias básicas: 2, 4. Temas transversales: Ninguno. 

Actividad 8: Calcular la media, moda, mediana y cuartiles con los datos recogidos en la actividad 1. 

Competencias básicas: 1, 2, 4, 5. Temas transversales: b. 

Actividad 9: La talla media de cinco jugadoras de un equipo de baloncesto es de 175 cm. Llegan tres 
jugadoras más y la talla media aumenta 2 cm. Al llegar la entrenadora la talla media de todas las jugadoras, 
incluida la entrenadora es de 174 cm. ¿Cuánto mide la entrenadora? Competencias básicas: 2, 3. Temas 
transversales: e, f. 

Actividad 10: Los pesos de los jugadores de un equipo de fútbol son los siguientes: 

76 - 78  - 75 - 72 - 81 - 75 - 65 - 82 - 71 - 68 - 71 

a) Realiza la tabla de frecuencias y el diagrama de barras correspondiente. 

b) Calcular el peso medio del equipo, la moda, la mediana y los cuartiles. 

c) ¿Están los valores muy cerca de la media? ¿Te parece, por tanto, representativa la media obtenida? 

Competencias básicas: 2, 3, 4. Temas transversales: f. 
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Sesión 3: 

Actividad 11: Explicación las medidas de dispersión: rango o recorrido, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación e interpretación de los resultados obtenidos. 

Competencias básicas: 2, 4. Temas transversales: Ninguno. 

Actividad 12: La siguiente tabla muestra las horas de estudio a la semana de 25 alumnos de 3º de Educación 
Secundaria Obligatoria: 

Nº Horas 2 3 4 5 6 7 

Nº Alumnos 4 5 7 7 1 1 

 
a) Hallar media, moda, mediana y cuartiles. 
b) Representar los datos en un diagrama de barras, y situar en él los parámetros obtenidos en el apartado 

a. 
c) ¿Qué parámetro se puede calcular con las barras de mayor longitud? 
d) Calcular varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 

Competencias básicas: 2, 3, 4, 6. Temas transversales: Ninguno. 

Sesión 4: (Se realizará íntegramente en el aula de Informática) 

Actividad 13: Corregir la actividad 15 utilizando para ello Microsoft Excel para realizar los cálculos y las 
gráficas necesarias y resolver dudas. Aprovechar para explicar cómo realizar con la hoja de cálculo las medidas 
de centralización y de dispersión. Competencias básicas: 2, 3, 4, 6. Temas transversales: Ninguno. 

Actividad 14: Una vez que los alumnos tienen recogidos los datos de las lluvias caídas y de la humedad 
relativa del aire tomadas diariamente durante el segundo trimestre con el profesor de Biología y Geología: 

a) Introducir de forma agrupada los datos en una hoja de cálculo. 

b) Dibujar un diagrama de barras, el polígono de frecuencias y un diagrama de sectores. 

c) Calcular las medidas de centralización y de dispersión. 

d) Calcular el coeficiente de variación. 

f)  Interpretar los datos obtenidos. 

Competencias básicas: 2, 3, 4, 6. Temas transversales: a. 

Actividad 15: En una clase de un instituto hemos medido la altura de los 25 alumnos. Sus medidas, en cm, 
son: 

167 159 168 165 150 170 172 158 163 156

151 173 175 164 153 158 157 164 169 163

160 159 158 174 164  
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a) Elaborar una tabla que represente estos resultados con sus marcas de clase,  frecuencias 
absolutas, relativas, acumuladas y porcentajes. Para ello tomar intervalos de amplitud 5 cm. comenzando 
por 150. 

b) Dibujar el diagrama de barras con las frecuencias absolutas y acumuladas, el polígono de 
frecuencias, el histograma y el diagrama de sectores. 

c) Calcular la media, moda, mediana, cuartiles, varianza, desviación típica y coeficiente de variación, e 
interpreta los resultados. 

Competencias básicas: 2, 3, 4. Temas transversales: Ninguno. 

Sesión 5: 

Actividad 16: Resolución de dudas antes del examen (incluyendo dudas de las actividades de refuerzo y 
ampliación). Competencias básicas: 2, 6. Temas transversales: Ninguno. 

Sesión 6: (Examen de las unidades 13 y 14). Tiempo: Una sesión. Valoración: cada pregunta vale 2,5 puntos. 

EXAMEN 

Ejercicio 1.-En un autobús escolar se les pregunta a los alumnos por el tiempo que tardan en llegar de su 
casa al autobús. Los resultados se recogen en la siguiente tabla: 

Tiempo (en minutos) [0,5) [5,10) [10,15) [15,20) [20,25) 

Nº de alumnos 20 13 18 5 4 

 

a)  Decir cuál va a ser la variable, y de qué tipo será ésta. 

b) Dibujar un histograma con los datos. 

c)  Calcular la media y la desviación típica de esta distribución. 

Ejercicio 2._Hallar la media del número de establecimientos hoteleros que hay en las distintas 
Comunidades Autónomas de España. Después, con ayuda de la desviación típica, comentar si esta media es 
representativa de todas las comunidades autónomas. 

AndaluŎƝŀΧΧΦΦнΦнссΤ !ǊŀƎƽƴΧΧΧΧтмнΤ !ǎǘǳǊƛŀǎΧΦΦΧΧснлΤ .ŀƭŜŀǊŜǎΧΧΧΧΦмΦпуоΤ 

/ŀƴŀǊƛŀǎΧΧΦронΤ /ŀƴǘŀōǊƛŀΧΧΧΦΦпфсΤ /ŀǎǘƛƭƭŀ [ŜƽƴΧΧΦΦмΦпрнΤ /ŀǎǘƛƭƭŀ [ŀ aŀƴŎƘŀΧΧΦΦ упнΤ 

/ŀǘŀƭǳƷŀΧΧΦнΦтмнΤ /ƻƳǳƴƛŘŀŘ ±ŀƭŜƴŎƛŀƴŀΧΧΧΦΦмΦлмфΤ 9ȄǘǊŜƳŀŘǳǊŀΧΧΧΦΦΦΦпмуΤ 

DŀƭƛŎƛŀΧΧΦ мΦрнсΤ aŀŘǊƛŘΧΦмΦн42; aǳǊŎƛŀΧΦнлфΤ bŀǾŀǊǊŀΧΦΦмрлΤ tŀƝǎ ±ŀǎŎƻΧΧΧΦофсΤ 

wƛƻƧŀ ό[ŀύΧΧΧΦΦммт  /Ŝǳǘŀ ȅ aŜƭƛƭƭŀΧΧΧΦос     (Fuente: INE) 

Ejercicio 3._Se han medido las longitudes de ocho clavos y se han obtenido los siguientes resultados en 
milímetros: 22, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 30.  
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a) Calcular los valores de la media aritmética y de la desviación típica. 
b) Si se deben desechar los clavos cuya longitud se aleje de la media más que el valor de la desviación 

típica, ¿Cuántos hay que desechar? 
c) Calcular los cuatro cuartiles. 
 

Ejercicio 4._Dos grupos de un centro van a hacer una acampada recaudando dinero a lo largo del curso. Al 
final en cada grupo se repartirán entre todos el dinero que haya. El encargado hace un balance con los 
beneficios obtenidos el primer mes: 

 GRUPO A GRUPO B 

Cantidad de Euros 50 70 160 210 80 90 100 

Nº de alumnos 3 2 1 1 2 4 1 

 

1.- ¿A cuánto tocan los alumnos del grupo A? ¿Y los del B? 

2.- Algunos alumnos del grupo A protestan por la cantidad recibida, los del grupo B protestan menos ¿por 
qué? 

3.- ¿Cuál es  la media aritmética en ambos grupos? 

4.- Calcula la desviación típica de cada grupo. 

5.- Calcular el coeficiente de variación en ambos grupos e interpretar los resultados obtenidos. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Actividad 1: El número de atropellos de peatones en pasos de cebra por imprudencia de los peatones que 
cruzan sin comprobar antes si los coches pararán o no, y de conductores que van demasiado rápido durante los 
últimos 30 días es: 

Nº de 
atropellos 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Nº de días con 
esos atropellos 

2 3 5 7 3 0 2 1 

 
a) Calcular media, moda, mediana, varianza y desviación típica. 
b) Calcular el coeficiente de variación. 
c) ¿Qué porcentaje de días ha habido menos de 3 atropellos diarios? 

 

Actividad 2: La dirección de tráfico ha recogido la siguiente información sobre las multas diarias a los coches 
que circulan por una carretera: 

Nº de Multas (0,5] (5,10] (10,15] (15,20] 

Días 6 14 20 10 
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a) Obtén el número medio de multas diarias impuestas. 

b) Calcula e interpreta la mediana de las multas. 

c) Calcula la moda de esta distribución. 

Actividad 3: La siguiente tabla relaciona el número de goles marcados en partidos de fútbol: 

Goles 0 1 2 3 4 5 6 7 

Partidos 12 16 22 20 21 4 4 2 

 

a) Calcula la media, mediana, moda. 

b) Calcula la varianza desviación típica. 

Actividad 4: Calcular el gasto medio en teléfono móvil entre los empleados de cierta empresa a partir de los 
datos de la siguiente tabla, que refleja el gasto mensual: 

Gasto [0,6) [6,12) [12,18) [18,24) [24,30) 

Nº de Personas 6 18 24 15 17 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

Actividad 1: Juana y Micaela hacen una competición de bolos a lo largo de 8 domingos. Las puntuaciones 
obtenidas son las siguientes: 

JUANA 150 120 109 138 150 104 138 150 

MICAELA 155 106 120 118 139 120 120 155 

 
a) ¿Cuál de las dos tiene mejor media? 
b) Calcular la desviación típica. ¿Cuál de las dos es más regular? 
c) Calcular  el coeficiente de variación de ambas. ¿Este resultado corrobora lo obtenido en el apartado b? 

 

Actividad 2: 

a) Calcular el dato que falta para que la media sea 5, y la moda 6,5. 

    4, 7, 8, 6, 7, 3, 7,  

b) Inventa un conjunto de 10 datos, no todos iguales, cuya media sea 8. 

c) Inventa otro conjunto de 10 datos, no todos iguales, cuya media sea 10, y su   mediana y su moda sean 7. 

Actividad 3: Pablo y María discuten acerca de sus respectivas habilidades para el cálculo, y deciden 
comprobar quien halla antes la media de las siguientes alturas: 
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170, 162, 178, 175, 160, 165, 169, 172, 162 y 165.  

Pablo, que ganó, hizo lo siguiente: 
 

a) Restó 165 a cada uno de los valores, obteniendo 
5, -3, 13, 10, -5, 5, 4, 7, -3 y 0. 

b) Calculó la media de los datos anteriores, que era 3,3. 
c) Sumó 165 a 3,3 y contestó, relativamente pronto, que la media era 168,3. 
 

Averiguar el razonamiento de Pablo. 
 

Actividad 4: A Juanito se la ha caído el cuaderno de Matemáticas a un charco y se le han borrado algunos 
datos de una tabla de frecuencias sobre el tiempo que dedican a la lectura a la semana, que tenía que entregar 
como deberes de clase.  

a) ¿Puedes ayudarle a completar la tabla para que pueda entregar los deberes a tiempo? 

Tiempo (min) Marca de clase (xi) Nº de alumnos (fi) fixi Fi fri % 

[0,20)  3     

 30   9   

 50  250    

[60,80)      20 

 90    6/25  

 25     

 
b) Calcular la media, moda y mediana de la distribución anterior. 

 

8.- METODOLOGÍA. 

Nos basamos en el modelo pedagógico significativo y constructivista, comenzaremos las exposiciones con 
ejemplos, usando el método heurístico, para conducir a los alumnos hacia las conclusiones deseadas. 

Comenzaremos con actividades enfocadas a recordar los conocimientos previos; a continuación irán las 
actividades de introducción conceptual y de desarrollo; continuaremos con actividades de consolidación, de 
refuerzo o de ampliación según la situación de cada alumno. Al final de cada clase mandaremos a los alumnos 
algunas tareas para realizar en casa, que resolveremos al inicio de la clase del día siguiente. 

En clase utilizaremos la calculadora científica no programable para realizar los cálculos, debido a la gran 
cantidad de cálculos necesarios en esta unidad. 

Para establecer un método de enseñanza activo y participativo que converja en una comprensión reflexiva 
agruparemos a los alumnos de forma flexible para la resolución de algunos ejercicios, sin quitar importancia al 
trabajo individual. Las explicaciones del profesor las daremos al grupo en general, pero cuando sea necesario 
acudiremos al pequeño grupo o a la aclaración individual de dudas. Consideraremos el error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje y estimular al alumno con distintos tipos de refuerzo. 
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9.- EVALUACIÓN. 

La evaluación es continua. Evaluaremos a los alumnos teniendo en cuenta los cambios producidos en todo 
el proceso a lo largo de esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación. Evaluaremos tanto los aprendizajes a 
nivel de conceptos como el esfuerzo y trabajo diario y las actitudes de los alumnos, así como los procesos de 
enseñanza y la propia práctica docente, en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. 

Criterios de evaluación generales del curso. Los instrumentos de evaluación son globalmente de tres tipos: 
observación de los alumnos en clase, al análisis de los trabajos realizados y las pruebas de calificación. 

A principio de curso realizaremos una evaluación inicial para comprobar el nivel académico de mis alumnos. 
A lo largo del curso realizaremos tres evaluaciones, en donde comprobaremos la superación de los contenidos 
por parte de los alumnos. 

Las actividades específicas de evaluación consistirán en: 

¶ Contestar preguntas teóricas sobre conceptos importantes. 
¶ Realizar varios ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de 

cálculo. 
¶ La realización de las pruebas de evaluación que serán por escrito y generalmente de una sesión. 

 
 Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica.  

мрΦ ά9ƭŀōƻǊŀǊ Ŝ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǘŀōƭŀǎ ȅ ƎǊłŦƛŎƻǎ ŜǎǘŀŘƝǎǘƛŎƻǎ όŘƛŀƎǊŀƳŀǎ ŘŜ ōŀǊǊŀǎ ƻ ŘŜ ǎŜŎǘores, histogramas, etc., 
así como los parámetros estadísticos más usuales (media, moda, mediana y desviación típica), 
correspondientes a distribuciones sencillas y utilizar, si es necesaǊƛƻΣ ǳƴŀ ŎŀƭŎǳƭŀŘƻǊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΦέ 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación:  

1. Calcular e interpretar correctamente los parámetros estadísticos (media, moda, mediana, cuartiles, varianza, 
desviación típica, coeficiente de variación) para un conjunto de datos agrupados y no agrupados.  

2. Utilizar el coeficiente de variación en la comparación de distribuciones. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen caracterizar la tendencia central y la dispersión de un 
conjunto de datos. 

4. Utilizar la calculadora para simplificar los cálculos de los parámetros estadísticos. 
 

Criterios de calificación. 

Para la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta: 

o La actitud del alumno en clase. 
o La participación del alumno en los trabajos en grupo. 
o La resolución de los ejercicios de clase. 
o El resultado de las pruebas de evaluación a lo largo de las tres evaluaciones. 
 

La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente proporción: 
Pruebas de evaluación (80% de la nota final); actitud del alumno en clase, participación en el grupo, 
resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final). 

Criterios de recuperación:  
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Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente: 

V Recuperación de la primera evaluación durante la segunda. 
V Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera. 
V Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación. 

 

En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un examen final 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

10.- ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los distintos 
tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos. Mostraremos buena disposición a 
realizar todas las adaptaciones curriculares significativas necesarias de acuerdo con el Departamento de 
Orientación. El tratamiento de la diversidad debe producirse desde el momento de la detección de los distintos 
niveles de conocimientos y actitudes de los alumnos, introduciendo actividades de refuerzo y de ampliación, 
que abordando los mismos conocimientos, presentan el objeto a estudiar con distintos niveles de dificultad.  

¢ŀƳōƛŞƴ Ŝǎ ƛƴǘŜǊŜǎŀƴǘŜ άƧǳƎŀǊέ Ŏƻƴ ƭƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻΣ ŦƻǊƳŀŘƻǎ ǳƴŀǎ ǾŜŎŜǎ ǇƻǊ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜ 
capacidades similares, y otras por alumnos con diferentes capacidades en el tema en que se trabaja. Cuando en 
el grupo hay alumnos con necesidades educativas específicas, se establece coordinación con el resto de 
profesores que también trabajan con ellos, incluyendo, por supuesto, al jefe del Departamento de Orientación. 

Cuando las circunstancias lo permitan, propondremos actividades de profundización o ampliación para 
aquellos alumnos con capacidades o intereses superiores.  

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Recursos espaciales. El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca.  

Recursos didácticos. Además de los recursos obvios como la tiza, la pizarra, el libro de texto, compás, 
transportador de ángulos, etc., especialmente para esta unidad utilizaré artículos de prensa e información en 
general extraída de Internet, de la biblioteca, etc. Ordenadores, calculadoras.  

 Recursos humanos. Profesor.ǒ 

Bibliografía 

Libros de diferentes editoriales de ESO: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens Vives, Almadraba, McGraw-
Hill. 

Recursos matemáticos en Internet 

descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que pueden realizar los 
alumnos en el aula de informática. 

www.aula21.net/primera/portaleseducativos.htm: portal donde podemos encontrar varios enlaces a diferentes 
páginas con recursos educativos.  

www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos. 
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Didactic Unit for B1 Level Students "Team Sports" 

Título: Didactic Unit for B1 Level Students "Team Sports". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Educación Física. 
Asignatura: Inglés, Educación Física. Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora 
Asociada de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI. 

 

Introduction: In this topic, students will discuss different ways of getting to know people and explore their 
attitudes to computer games. 

Title: Team Sports 

Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g 

Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Content Blocks: already stated 

Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

¶ Level: 3rd Form Compulsory Secondary Education. They study English as First Foreign Language. The 
group is made up of 30 students; 15 of them have an average level; there are five whose level is over the 
average and 10 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels. 

 

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Team Sports very interesting 
for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.  

At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to their own 
interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty different ones; since by 
negotiating the content with the students they get much more involved in the teaching process. The topics 
chosen by the larger number of students were taken as the immediate reference of our classroom planning. 

Connections: The unit has a direct connection with the: 

¶ School Educational Project: Since the school has included in the Project as the most important aim the 
recognition of the elements of our planet. 

¶ School Curricular Project: Relation with the areas of Natural Sciences, and Technology. 

¶ Crosscurricular Topics: Environmental Education, Moral and Civic Education 

 

Temporalization: The unit will be taught in the third term and will be the third unit of this term, since the two 
first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is directly linked to the 
special date of June 5th Ψ9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘ ²ƻǊƭŘ 5ŀȅΩ 

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.  

Specific Didactic Objectives: (always understood as capacities) 
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¶ Learn some facts about the sun 

¶ Listen to tourists talking about holidays 

¶ Answer a questionnaire to find out if you are a good traveller 

¶ Choose your ideal holiday 

¶ Read an Indian legend 

¶ Extract specific information from a written document. 

¶ Write a letter about a holiday. 

 

Contents:  

CONCEPTS PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

¶ Talk about sun words. 

¶ Sequencing events 

¶ Asking for information 

¶ Recognise the power of  
solar energy 
  

Grammatical: 

¶ Interrogative pronouns 

¶ Present Conditional. 

¶ Past Perfect. 

¶ Past Conditional. 
 

Lexical: 

¶ Revision: nature words and 
weather 

¶ Different places to go for a 
holiday 

¶ Energy resources  

¶ Words associated to the 
sun and the weather 

¶ Phonological: 

¶ Words coming from 
dialects 

¶ Words with similar 
pronunciation. 

¶ Intonation of exclamative 
sentences 

¶ Follow the instructions 
given. 

¶ Contextualise a dialogue. 

¶ Guess the contents of a 
topic. 

¶ Predict information and 
check it afterwards.  

¶ Identify the correct 
formulae to follow a 
computer conversation. 

¶ Compare information with 
other classmates. 

¶ Look and match. 

¶ Listen and check. 

¶ Listen and repeat. 

¶ Unjumble a jumbled 
dialogue. 

¶ Scanning for key words. 

¶ Deduce vocabulary from 
context.  

¶ Identification of important 
elements of messages 
involving different codes 

¶ Coherent organisation of 
ideas 

¶ .Ŝ ƛƴǘŜǊŜǎǘŜŘ ƛƴ ƻƴŜΩǎ ƻǿƴ 
learning process. 

¶ wŜǎǇŜŎǘ ƻǘƘŜǊ ǇŜƻǇƭŜΩǎ 
opinions.  

¶ ±ŀƭǳŜ ƻƴŜΩǎ ƻǿƴ Ŏǳlture 
and that of the target 
language. 

¶ Participate in pair and 
group work. 

¶ wŜǎǇŜŎǘ ƻǘƘŜǊ ǇŜƻǇƭŜΩǎ 
possessions and items 
displayed in shops.  

¶ Make use of new learning 
and vocabulary.  
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Methodology 

We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its own 
specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom management, 
grading of difficulty, etc. 

Besides, we will take into account the constructivist activity of the student as an essential factor in the 
learning process. Thus, our task will consist of providing them with some opportunities to put that knowledge 
into practice. They will then develop the abilities and strategies of planning and regulation of their own 
learning activity. 

¢ƘŜ ǘŜŀŎƘŜǊ Ƴǳǎǘ ŀŘƧǳǎǘ ǘƘŜ ǇŜŘŀƎƻƎƛŎ ƘŜƭǇ ǘƻ ǘƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘ ƴŜŜŘǎ ŀƴŘ ŦŀŎƛƭƛǘŀǘŜ ǊŜǎƻǳǊŎŜǎ ŀƴŘ 
ǾŀǊƛŜŘ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜǎΣ ǿƘƛŎƘ ǎŀǘƛǎŦȅ ǘƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎΣ ƛƴǘŜǊŜǎǘǎ ŀƴŘ ŎŀǇŀŎƛǘƛŜǎΣ ǘŀƪƛƴƎ ƛƴǘƻ ŀŎŎƻǳƴǘ ǘƘŜ 
three different ways for the treatment of diversity: curricular adaptations, optionality, and curricular 
diversification. 

And finally, the outline of this compulsory stage, which is at the same time diversified, as well as its terminal 
and preparatory character makes essential the existence of an efficient teacher guidance that encourages the 
ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ ŀƴŘ ǘƘŜ ŎŀǇŀŎƛǘƛŜǎ ǘƻ ǘŀƪŜ ŘŜŎƛǎƛƻƴǎ ŀōƻǳǘ ǘƘŜƛǊ ŀŎŀŘŜƳƛŎ ŀƴŘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭ 
ŦǳǘǳǊŜΦ ¢Ƙƛǎ ƎǳƛŘŀƴŎŜ Ƴǳǎǘ ŎƻƴǘǊƛōǳǘŜ ǘƻ ǘƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ƛƴǘŜƎǊŀƭ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀǘƛng their self-knowledge, 
autonomy, and initiative and favouring the development of personal criteria. 

Materials 

Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other hand, 
we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material made by the 
teacher or the students.  

We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any other aids 
used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. The material used 
throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users. 

As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual 
dictionaries, consulting books, song, posters, transparencies, different films, recordings, crosswords, etc. 

Evaluation of the whole process 

As far as evaluation is concerned we must evaluate everything: 

¶ ¢ƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a written 
assessment. 

¶ We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the beginning, both 
stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written assessment (to value 
individually their work) and the final task will also be marked to be marked their team work. In both 
cases the students will know what the marking criteria are, according to the agreement established by 
the English Department. 

¶ We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions established, since 
their view on the teaching-ƭŜŀǊƴƛƴƎ ǇǊƻŎŜǎǎ ƛǎ ǿǊƛǘǘŜƴ Řƻǿƴ ƻƴ ǘƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ self-assessment record, or 
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co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her methodology, well as the evaluation of any 
material used. 

Summative Evaluation 

Here we will take into account: 

¶ The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by the law. 

¶ Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5% pair/group 
work, 5% effort).  

Final Task: Poster  

The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a sun poster. Summer is 
round the corner. You are going to make a sun poster to put everyone in a holiday mood. All the posters can be 
exhibited in the classroom and the class may even appoint for the best poster. 

Activities 

All the different activities are included in the sessions established for the development of this classroom 
planning. 

The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills: reading 
(skimming, scanning), writing (composition, poster), listening (recording from cassette, song) and speaking (oral 
participation). 

It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of taking the 

students to visit a centre where the sun and wind energies are accomplished, for example in Almeria. ǒ 
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Didactic Unit for B2 Level Students "Comparing 
Cultures" 

Título: Didactic Unit for B2 Level Students "Comparing Cultures". Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés. 
Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor 
Secundaria Inglés. 

 

Introduction: In this topic, students will analyse different cultures, avoiding at all times any form of 
discrimination. 

Title: Comparing Cultures 

Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g 

Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Content Blocks: already stated 

Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

¶ Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 35 
students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the 
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels, 
although in the case of Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass the 
so-ŎŀƭƭŜŘ Ψt!¦ΩΦ 

 

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Comparing Cultures very 
interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.  

At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to their own 
interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty different ones; since by 
negotiating the content with the students they get much more involved in the teaching process. The topics 
chosen by the larger number of students were taken as the immediate reference of our classroom planning. 

Connections: The unit has a direct connection with the: 

¶ School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most important 
aims the widening of their knowledge and understanding of foreign cultures thorough different means. 

¶ {ŎƘƻƻƭ /ǳǊǊƛŎǳƭŀǊ tǊƻƧŜŎǘΥ wŜƭŀǘƛƻƴ ǿƛǘƘ ǘƘŜ ŎƻƳƳƻƴ ŎƻǊŜ ǎǳōƧŜŎǘ ƻŦ Ψ{ǇŀƴƛǎƘ [ŀƴƎǳŀƎŜΩ ƻǊ ǘhe standard 
language of the official autonomous community. 

¶ Transversal Topics: Moral and Civic Education, Education for Equality of Opportunities, due to the 
presence of racial discrimination throughout the topic. 
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Temporalization: The unit will be taught in the second term and will be the third unit of this term, since the 
two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is directly linked to 
the special date of March 21st ΨLƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ 5ŀȅ ŦƻǊ 9ǊŀŘƛŎŀǘƛƻƴ ƻŦ wŀŎƛŀƭ 5ƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴΩΦ 

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.  

Specific Didactic Objectives: (always understood as capacities) 

¶ Read and understand a text that makes a humorous comparison between British and North American 
culture. 

¶ Revise some of the reading strategies studied in previous units. 

¶ ²ǊƛǘŜ ŀ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ǎƘƻǿƛƴƎ ǘǿƻ ŎƻƴŦƭƛŎǘƛƴƎ Ǉƻƛƴǘǎ ƻŦ ǾƛŜǿ ǳǎƛƴƎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘƻ ƘŜƭǇ ǘƘŜ ǊŜŀŘŜǊ ΨƘŜŀǊΩ ǘƘŜ 
conversation. 

¶ Revise and practice conditional clauses and do and make. 

¶ Take part in a conversatioƴ ŀōƻǳǘ ǘƘŜ ǎǘŀǘǳǎ ƻŦ ŦƻǊŜƛƎƴŜǊǎ ƭƛǾƛƴƎ ƛƴ ǘƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ƻǿƴ ŎƻǳƴǘǊȅΦ 

¶ Listen to and understand a conversation involving a Spanish language student giving her teacher her 
impressions of British life. 

 

Contents: 

 

CONCEPTS PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

¶ Reaction to racial 
discrimination. 

¶ Express opinions about 
different cultures. 

 

Grammatical: 

¶ Revision of conditional 
sentences. 

¶ Practise of expressions 
with do and make. 

 

Lexical: 

¶ British English vs. American 
English. 

¶ Different lexis: British-

¶ Follow the instructions 
given. 

¶ Contextualise a dialogue. 

¶ Guess the contents of a 
topic. 

¶ Predict information and 
check it afterwards.  

¶ Identify the correct 
formulae to follow a 
computer conversation. 

¶ Compare information with 
other classmates. 

¶ Look and match. 

¶ Listen and check. 

¶ Listen and repeat. 

¶ Unjumble a jumbled 
dialogue. 

¶ Identification of important 
elements of messages 
involving different codes 

¶ .Ŝ ƛƴǘŜǊŜǎǘŜŘ ƛƴ ƻƴŜΩǎ ƻǿƴ 
learning process. 

¶ wŜǎǇŜŎǘ ƻǘƘŜǊ ǇŜƻǇƭŜΩǎ 
opinions.  

¶ ±ŀƭǳŜ ƻƴŜΩǎ ƻǿƴ ŎǳƭǘǳǊŜ 
and that of the target 
language. 

¶ Participate in pair and 
group work. 

¶ wŜǎǇŜŎǘ ƻǘƘŜǊ ǇŜƻǇƭŜΩǎ 
possessions and items 
displayed in shops.  

¶ Make use of new learning 
and vocabulary.  
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American English. 
Phonological: 

¶ Recognise different 
pronunciations. 

¶ Correct stress and 
pronunciation of different 
accents. 

¶ Coherent organisation of 
ideas 

 

 

 

Methodology 

We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its own 
specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom management, 
grading of difficulty, etc. 

Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised much 
more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an intellectual and human 
maturity, as well as the knowledge and abilities which enable them to carry out their social functions with 
responsibility and competence and to accede to higher studies.  

.ŀŎƘƛƭƭŜǊŀǘƻ ƳŜǘƘƻŘƻƭƻƎȅ Ƴǳǎǘ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ǘƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ŀǳǘƻƴƻƳƻǳǎ ǿƻǊƪ ŀƴŘ ǎtimulate their capacities for 
team work, to foster research and investigation techniques, and the applications and transferences of what has 
been learnt to real life. 

Materials 

Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other hand, 
we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material made by the 
teacher or the students.  

We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any other aids 
used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. The material used 
throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users. 

As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual 
dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc. 

Evaluation of the whole process. 

As far as evaluation is concerned we must evaluate everything: 

¶ ¢ƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ ǇǊŜǾƛƻǳǎ ƪƴƻǿƭŜŘƎŜΣ ǘhrough a brainstorming session, although we can also set a written 
assessment. 

¶ We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the beginning, both 
stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written assessment (to value 
individually their work) and the final task will also be marked to be marked their team work. In both 
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cases the students will know what the marking criteria are, according to the agreement established by 
the English Department. 

¶ We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions established, since 
their view on the teaching-ƭŜŀǊƴƛƴƎ ǇǊƻŎŜǎǎ ƛǎ ǿǊƛǘǘŜƴ Řƻǿƴ ƻƴ ǘƘŜ ǎǘǳŘŜƴǘǎΩ self-assessment record, or 
co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her methodology, well as the evaluation of any 
material used. 

Summative Evaluation 

Here we will take into account: 

¶ The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by the law. 

¶ Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5% pair/group 
work, 5% effort or something similar).  

Final Task: Project  

The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a research work or survey 
consisting on the elaboration and afterwards passing of a questionnaire through different school mares, asking 
whether they discriminate foreigners, if so why, or not, and if they think there is such a discrimination in the 
school, city, country. The conclusions can be presented in the school hall to the whole school community in the 
relevant day of March 21st (if available). 

Activities 

All the different activities are included in the sessions established for the development of this classroom 
planning. 

All the different activities are included in the sessions established for the development of this classroom 
planning. 

The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills: reading 
(skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from cassette) and speaking 
(oral participation). 

It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of spending a 

day-off with a group of foreign students in school, sharing their experiences and cultures. ǒ 
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Técnicas de recuento. Combinatoria 

Título: Técnicas de recuento. Combinatoria. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: 
Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La combinatoria estudia las diferentes formas en que se puede realizar la ordenación o agrupamiento de una 
serie de objetos siguiendo unas determinadas reglas ó condiciones. Según las características de las 
agrupaciones a realizar y de la naturaleza de los elementos a considerar se tienen: variaciones, permutaciones 
y combinaciones. La combinatoria actual nace con Pascal, a quien se debe el estudio del triángulo de Tartaglia 
muy útil en el cálculo de los coeficientes de los términos del desarrollo de la potencia de un binomio. 
Posteriormente, Laplace fue el primero en definir claramente la noción de probabilidad. También es 
importante la aplicación de la combinatoria a la Teoría de Grafos, fue Hamilton el que estableció los 
fundamentos de esta teoría.  

Las técnicas de recuento, como preámbulo al análisis de la combinatoria tratan el estudio de las 
ordenaciones de elementos en conjuntos. Usaremos ejemplos de distribuciones de bolas en urnas para ir 
entendiendo y clasificando más los distintos tipos de recuento de elementos por medio de la combinatoria. 

2. VARIACIONES ORDINARIAS 

Veámoslo primero con un ejemplo: 3,4V : Hallar el número de distribuciones de tres bolas distinguibles 

(porque importa el orden) en cuatro urnas de modo que haya a lo sumo una bola por urna (porque no se 
pueden repetir). Designando por a, b, c, d las cuatro urnas podemos representar las distintas distribuciones por 
medio del diagrama conocido como árbol: 
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Hemos usado la técnica de recuento de enumeración, que consiste en obtener todas las posibilidades y el 
número de ellas. Notar que si hubiéramos tenido 20 bolas y 80 urnas la técnica anterior no nos serviría. 

Observamos que cada rama se ramifica a su vez en un mismo número de ramas, luego el número total de 
caminos, es decir el número total de distribuciones de las tres bolas diferentes en las cuatro urnas con a lo 
sumo una bola por urna se obtiene, usando el principio de la multiplicación ó del producto, como producto de 

los diferentes números de ramificación, en nuestro caso 24234 =³³ . 

Hemos expuesto una técnica de recuento por recurrencia: La 1ª bola puede ir en cuatro urnas, a su vez por 
cada una de estas posibilidades, la 2ª bola puede ir en las tres urnas disponibles y a su vez la 3ª bola podrá ir en 

las dos urnas restantes, teniéndose, por tanto, un número de posibilidades igual a 24234 =³³ . 

En general, el número de distribuciones de n bolas en m urnas, con mn¢¢1 , de modo que haya a lo sumo 

una bola por urna es: ( )( ) ( )[ ]1.....21, --ÖÖ-Ö-Ö= nmmmmV nm  que llamaremos variaciones ordinarias de 

m elementos tomados de n en n. Esta expresión es fácil de obtener razonando por recurrencia. 

άōŀŎέ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ōƻƭŀ Ǿŀ 
a la segunda urna, que la segunda bola 
va a la primera urna y que la tercera bola 
va a la tercera urna. 

Dado que el número total de 
posibilidades es pequeño, un sencillo 
recuento nos proporciona un total de 24. 
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NOTA: Si mn=  a las variaciones ordinarias de m elementos tomadas de m en m se les llama permutaciones 
ordinarias de m elementos, lo veremos en el apartado siguiente. 

Esto nos sirve para entender la siguiente generalización: 

Definición: Sea { }maaaA ,...,, 21=  un conjunto de m elementos. Dado NnÍ  tal que mn¢¢1 , 

llamaremos variación ordinaria de orden n a toda n-tupla  ( )inii aaa ,...,, 21  tal que AaijÍ  { }nj ,...,2,1Í"  y 

kjaa ikij ¸"¸ . 

Notar que, dos variaciones ordinarias de orden n serán iguales si y sólo si tienen los mismos elementos y en 
el mismo orden. Al número de variaciones ordinarias de orden n que se pueden formar con los m elementos de 

A, se le designa por nmV , . Es evidente que nmV ,  coincide con el número de distribuciones de n bolas diferentes 

en m urnas designadas maa ,...,1  con a lo sumo una bola por urna. Llamaremos a nmV ,  variaciones de m 

elementos tomados de n en n.      ( )( ) ( )[ ]1.....21, --ÖÖ-Ö-Ö= nmmmmV nm  

Observación: Al intentar determinar el número de aplicaciones inyectivas entre dos conjuntos, surge de 
nuevo el concepto de variación ordinaria. 

Sean { }nN ,...,2,1=  y M un conjunto finito tal que tiene m elementos, es decir, m=card (M) con mn¢¢1 . 

Es evidente que el número de aplicaciones inyectivas de N en M es nmV , . De ahí, formalmente que una 

variación ordinaria de orden n formada con los m elementos de M, sea una aplicación inyectiva de N en M.  

3. PERMUTACIONES ORDINARIAS 

Se trata de un caso particular de las variaciones ordinarias cuando n=m. Análogamente a las variaciones 
vamos a verlo con un ejemplo: Hallar el número de distribuciones distinguibles de 4 bolas diferentes (porque 
importa el orden) en cuatro urnas, de modo que todas las urnas estén ocupadas.  

Se puede resolver mediante un diagrama de árbol o y utilizando la técnica de enumeración, pero es 
conveniente observar que estamos ante un caso particular de las variaciones ordinarias tomando m=n=4. Así la 

solución es 2412344,4 =³³³=V . 

En general, el número de distribuciones de n bolas diferentes en n urnas, de modo que haya a lo sumo una 

bola por urna es: ( )( ) !12...21 nnnnPn ¹ÖÖ-Ö-Ö= . Este número se representa por !n  y se lee n factorial o 

factorial de n. En nuestro caso 24!44 ==P . 

Podemos ver ahora la siguiente generalización: 

Definición: Dado { }maaaA ,...,, 21=  conjunto de m elementos, definimos permutación ordinaria de orden 

m, con los elementos de A, a toda m-tupla ( )imii aaa ,...,, 21  tal que { }mjAaij ,...,2,1Í"Í  y 

kjaa ikij ¸"¸ . Al número de permutaciones que se pueden formar con los m elementos de A lo 

denotamos mP . Notar que ( )( ) !12...21, mmmmVP mmm =ÖÖ-Ö-Ö==  

A dicho número lo llamamos permutaciones de m elementos. 
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Nota: Teniendo en cuenta el convenio 1!0=  podemos obtener si mn¢¢1 , la fórmula: 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]( )

( ) ( )!
!

!

!1....1
1...1,

nm

m

nm

nmnmmm
nmmmV nm

-
=

-

-Ö--ÖÖ-Ö
=--ÖÖ-Ö=  

Observación: Al intentar determinar el número de aplicaciones biyectivas entre dos conjuntos N y M con el 
mismo número de elementos, es decir, card (N)=n=m=card (M), surge de nuevo el concepto de permutación 
ordinaria. 

Es evidente que el número de aplicaciones biyectivas de N en M es mP , donde m es el número de elementos 

de N y de M. 

De ahí que una permutación ordinaria de m elementos es una aplicación biyectiva de N en M. 

4. VARIACIONES CON REPETICIÓN 

Veámoslo con un ejemplo: 2,3VR : Hallar el número de distribuciones distinguibles de dos bolas diferentes 

(porque importa el orden) en tres urnas. Ahora puede haber más de una bola por urna, es decir, podemos 
repetir urna. El diagrama en árbol en este caso será: 
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Utilizando una técnica de recuento por recurrencia, el número de formas de colocar n bolas diferentes en m 

urnas ( 1²m ) será: n

nm mmmmmVR =ÖÖ= ....., . Esto nos sirve para dar la siguiente definición: 

Definición: Dado { }maaaA ,....,, 21= conjunto de m elementos, definimos variación con repetición de orden 

n, a todo elemento de ¹³³³= AAAAn ... toda n-tupla ( )inii aaa ,...,, 21  tal que Aaij Í  }{ nj ,...,2,1Í"  

donde no es necesario que kjaa ikij ¸"¸  

Notar que los elementos que integran una variación con repetición no tienen por qué ser diferentes, ni 
tampoco es necesario que mn¢ . Al número de variaciones con repetición de orden n que se pueden formar 

con los m elementos de A lo designaremos por n

mnm VRVR =, , es evidente que este número coincide con el 

En consecuencia existen 9 
posibilidades. Para la primera bola 
tenemos 3 posibilidades y como 
podemos repetir urna, para la segunda 
bola tendremos otras tres, entonces 

existen 933 =³  posibilidades. 
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número de distribuciones de n bolas distintas en m urnas, por lo que n

nm mVR =,  (puede haber más de una 

bola por urna). 

Observación: Al intentar determinar el número de aplicaciones entre dos conjuntos aparece el concepto de 

variación con repetición. Sea }{ nN ,...,2,1=  y M un conjunto finito con 1²m  elementos. El número de 

aplicaciones de N en M es obviamente nmVR ,  

Luego formalmente, al identificar una aplicación con su imagen, una variación con repetición de orden n 
formada con los m elementos de M, es una aplicación de N en M. 

5. COMBINACIONES ORDINARIAS 

Veámoslo con el siguiente ejemplo: Hallar el número de distribuciones de tres bolas iguales (porque no 
importa el orden) en cuatro urnas, de modo que haya a lo sumo una bola por urna. 

9ƴ Ŝƭ Ŏŀǎƻ Ŝƴ ǉǳŜ ƭŀǎ ōƻƭŀǎ ŜǊŀƴ ŘƛǎǘƛƴƎǳƛōƭŜǎΣ ƭŀǎ ŘƛǎǘǊƛōǳŎƛƻƴŜǎ άŀōŎέ ȅ άōŀŎέ ŜǊŀƴ ŘƛǎǘƛƴǘŀǎΤ ŎƻƳƻ ŀƘƻǊŀ ƭŀǎ 
bolas son iguales estas dos distribuciones son la misma. Ocurre lo mismo con las ternas (a,b,d), (a,c,d) y (b,c,d). 
Así: abc=bac=cba=acb=bca=cab, es decir, en este caso estas seis posibilidades se reducen a una sola posibilidad. 

Luego las 24 distribuciones que teníamos en caso que las bolas fueran distinguibles se reducen a 4
6

24
=  

distribuciones diferentes cuando las bolas son iguales. 

Hemos dividido por seis las posibilidades, que son las permutaciones de tres elementos, que son las formas 
de ordenar tres bolas, ya que éstas se reducen a una cuando no distinguimos las bolas. 

Así, por recuento por recurrencia, el número de distribuciones de n bolas indistinguibles en m urnas, 

mn¢¢1 , de modo que a lo sumo haya una bola por urna (una vez elegida una urna no puede elegirse otra 
vez) es: 
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 Podemos dar ahora la siguiente definición: 

Definición: Sea { }maaaA ,....,, 21= , conjunto de m elementos. Llamaremos combinaciones ordinarias de 

orden n mn¢¢1  de los m elementos de A, a los diferentes subconjuntos de n elementos que se pueden 
formar con los m elementos de A (una vez elegido un elemento no puede volver a elegirse). Notar que, dos 
combinaciones de orden n serán distintas si y sólo si difieren en algún elemento, ya que no se considera el 

orden. Designaremos por nmC ,  al número de combinaciones distintas de orden n que se pueden formar con los 

elementos de un conjunto de m elementos mn¢¢1 . 

Es evidente que nmC ,  coincide con el número de distribuciones de n bolas iguales en m urnas mn¢¢1 , 

con a lo sumo una bola por urna. Tenemos entonces: 
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Observación: 

Sea M un conjunto finito tal que card (M)=m0²  y sea T={ }1,0 . Sea n NÍ  tal que mn¢¢0 . Se tiene que 

nmC ,  coincide con el número de aplicaciones 
{ }

)(

1,0:

xfx

TMf



=
 tales que: ()( ) .11 nfCard =-  y 

()( ) .01 nfCard ¸-   

Si f(x) =1 para un cierto MxÍ  se dice que x no pertenece a la combinación. 

Si f(x) = 0 para un cierto MxÍ  se dice que x no pertenece a la combinación. 

Si 0=n , ()( )f=- 11f , luego 10, =mC  

Nota: Vamos a introducir ahora los números combinatorios porque son de gran utilidad en las 
combinaciones. 

Definición: Para m y n naturales mn¢ , definimos:
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å
. Dicha expresión la leeremos m sobre 

n ó número combinatorio de m sobre n. A m le llamamos numerador y a n orden. Así tenemos que 
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Esta igualdad permite obtener rápidamente los números combinatorios de numerador m, conocidos los de 
numerador m-1. Se obtiene así, el triángulo aritmético atribuido a Tartaglia, aunque de origen mucho más 
antiguo. 
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6. COMBINACIONES CON REPETICIÓN 

Vamos a verlo con un ejemplo: Hallar el número de distribuciones de tres bolas iguales en cinco urnas (una 
urna puede contener más de una bola). 

Codificaremos las distribuciones con puntos y rayas de la siguiente forma:  

urnas5

¶¶¶
    Primera urna 2 bolas y cuarta urna una bola. 

Es decir, las bolas son puntos y las urnas los espacios entre dos líneas verticales, salvo la primera y la última 
ya que les falta la primera y la última línea respectivamente. 

Así las distribuciones serán el número de ordenaciones distintas de tres puntos (número de bolas) y cuatro 
rayas (número de urnas menos uno) ó bien, el número de formas de elegir tres lugares (los que ocupan los 
puntos) de los siete lugares (3+4 es decir, puntos más rayas) ó bien, el número de formas de elegir cuatro 
lugares (los que ocupan las rayas) de los siete lugares (3+4 es decir puntos más rayas) y así tenemos 
combinaciones sin repetición:  

Cada elemento es suma de los dos 
elementos superiores a él. Escritas las 
dos líneas laterales oblicuas de unos, se 
forma rápidamente teniendo en cuenta 
que cada elemento es suma de los que 
tiene encima. 
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Así el número buscado es: 

§ Tres lugares de 7: 
!3

73

!3

567 porempezandofactores
=

ÖÖ
 

567 ÖÖ  (La 1ª bola puede ir a 7 lugares, la 2ª bola puede ir a 6 lugares y la 3ª bola puede ir a 5 lugares), y 

dividimos por !3  porque el orden no importa ya que los tres puntos son iguales. 

§ Cuatro lugares de 7:
!4

74

!4

4567 porempezandofactores
=

ÖÖÖ
 

4567 ÖÖÖ  (La 1ª raya puede ir a 7 lugares, la 2ª raya puede ir a 6 lugares, la 3ª raya puede ir a 5 lugares y la 

4ª raya puede ir a 4 lugares), y dividimos por !4  porque el orden no importa ya que las 4 rayas son iguales. 

Es decir, 353,73,5 ==CCR  (si elegimos los tres puntos) ó 354,73,5 ==CCR  (si elegimos las cuatro rayas). 

Generalizando, el número de distribuciones de n bolas iguales en m urnas, es decir, la elección de 1-m  

lugares (rayas) de entre nm +-1 ,  ó bien, la elección de n lugares (puntos) entre nm +-1  será: 

 

( )( ) ( )[ ]
( ) 1,1,

!1

1....21
--+=

-

--+-+Ö-+
= mnmnm C

m

mnmnmnm
CR  si elegimos m-1 lugares. 

( )( )[ ]
nnmnm C

n

nnmnmnm
CR ,1,

!

....21
-+=

-+-+Ö-+
=  si elegimos n lugares. 

Así, podemos entender la siguiente definición: 

Definición: Dado el conjunto { }maaaA ,..., 21= , llamaremos combinaciones n-arias con repetición, a los 

distintos grupos de n elementos, iguales o distintos (una vez elegido un elemento puede volver a elegirse), que 
se pueden formar con los m elementos, de modo que dos grupos son distintos si y sólo si difieren en algún 
elemento. 

Notar que {}0, -ÍNnm  y que no tiene por qué ser mn¢ . 

Al prescindir del orden, sólo nos interesa saber cuántas veces entra a formar parte de la combinación n-aria 

el elemento 1a , cuántas el 2a  y así sucesivamente cuántas el ma . 

Designamos por nmCR ,  al número de combinaciones con repetición de m objetos tomados n a n. 

Es evidente que nmCR ,  coincide con el número de distribuciones distinguibles de n bolas idénticas en m 

urnas, de donde:  
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Observación: Sea { }maaaM ,...,, 21=  y { }pp ,...,1,0= . nmCR ,  es el número de aplicaciones f de M en p 

tales que ä
Í

=
Mx

nxf )( . Así una de estas aplicaciones recibe el nombre de combinación con repetición de 

orden n de los m elementos de M. 

7. PERMUTACIONES CON REPETICIÓN 

Veámoslo con un ejemplo: Hallar el número de distribuciones de seis bolas diferentes en cuatro urnas, de 
modo que la primera urna contenga dos bolas, la segunda urna contenga tres bolas y la cuarta urna la bola 
restante.  

De las seis bolas hay que seleccionar las dos que ocupan la primera urna, que lo podemos hacer de 
!2

56Ö
 

formas. Con las cuatro bolas restantes hay que elegir las tres bolas que ocuparán la segunda urna, que lo 

podemos hacer de 
!3

234 ÖÖ
 formas. La bola restante irá a la cuarta urna de 

!1

1
 formas. Luego hay 

!1

1

!3

234

!2

56
Ö

ÖÖ
Ö

Ö
=

!1!3!2

!6

ÖÖ
 formas. Como 1!0=  la fórmula queda: 

!1!0!3!2

!6

ÖÖÖ
 

urnacadaenbolasn

bolasn

º

º




. 

Generalizando, el número de distribuciones posibles de n bolas diferentes distribuidas en k urnas, de modo 

que los k números naturales (incluido el cero) krrr ,...,, 21  (donde nrrr k =+++ ...21 ) sean los números de 

ƻŎǳǇŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ǳǊƴŀǎ мΣнΣΧΦΣ ƪ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŜǎΥ 

nrrrcon
rrr

n
PR k

k

rrr

n
k =+++

Ö
= L21

!21

,...,,

!...!

!
21  

Así, podemos entender la siguiente definición: 

Definición: Dados n elementos de los cuales hay a iguales entre sí, otros b ƛƎǳŀƭŜǎ ŜƴǘǊŜ ǎƝΣΧΣ ȅ ŦƛƴŀƭƳŜƴǘŜ 

l iguales entre sí, con n=+++ lba ... , definimos permutaciones con repetición como las diferentes 

ordenaciones de estos n elementos de los que hay a iguales, b iguales,.. y finalmente l iguales. 

Denotamos a dichas permutaciones por lba ,...,,

nP . 

Notar que {}0-ÍNn  y que si alguno de los naturales lba ,....,,  es cero no complica nada porque se 

puede prescindir de él ya que 1!0=  

Hay que elegir a lugares a ocupar por los a elementos iguales de los n lugares totales, esto se puede hacer 

de öö
÷

õ
ææ
ç

å

a

n
 formas. 

De los ( )a-n  lugares restantes hay que elegir b lugares a ocupar por los b elementos iguales, esto se 

puede hacer de öö
÷

õ
ææ
ç

å-

b

an
 formas. 
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Y así sucesivamente hasta que queden l lugares a ocupar por los últimos l elementos, esto se puede 

hacer de öö
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l
 formas. Entonces: 
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Observación: Sean { }mM ,...,3,2,1=  y { }hcbaN ,...,,,= . Sean lba ,....,,  números naturales tales que 

m=+++ lba ... Φ {ǳǇƻƴƎŀƳƻǎ ǉǳŜ ǘŜƴŜƳƻǎ Ƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ǘŀƭŜǎ ǉǳŜ Ŝƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ άŀέ Ŝǎ a, el número de 

άōέ Ŝǎ bΣΧΧΦΣ Ŝƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ άƘέ Ŝǎ l. 

Es inmediato que lba ,...,

mPR  será el número de aplicaciones de M en N tales que  () a=- )( 1 afCard ; 

b=- ))(( 1 bfCard ΤΧΦΣ l=- ))(( 1 hfCard . 

De una tal aplicación f diremos formalmente que es una permutación de m elementos de los que a ǎƻƴ άŀέΣ 

b ǎƻƴ άōέΣΧΦΣ l ǎƻƴ άƘέΦ 

NOTA: Es importante tener en cuenta lo siguiente: 

En las variaciones y en las permutaciones importa el orden de los elementos. Ejemplos: Quiniela de fútbol. 
Números que hay en las matrículas de los coches. 

En las combinaciones no importa el orden de los elementos. Ejemplo: Lotería primitiva. 

Resumiendo: 

Influye el orden 
 

bcaabc¸  

No entran todos los 
elementos en cada uno 
de los grupos: 
Variaciones. 

No se puede repetir ningún 
elemento en ningún grupo 

nmV ,  

Si se pueden repetir los 
elementos en un grupo 

nmVR ,  

Deben entrar todos los 
elementos en un grupo: 
Permutaciones. 

No se puede repetir ningún 
elemento en ningún grupo 

mP  

Se repiten los elementos en 
los grupos 

cba

mPR ,,  

No influye el orden 

bcaabc=  
Combinaciones 

No se pueden repetir los 
elementos en ningún grupo 

nmC ,  

Si se pueden repetir los 
elementos en los grupos 

nmCR ,  
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8. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

Este tema es importante para estudiar Estadística y Probabilidad. Entre los criterios de evaluación figura el 
ǎƛƎǳƛŜƴǘŜΥ άLƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǇǊƻōŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ȅ ŀǎƛƎƴŀǊƭŀǎ ŀ ǎǳŎŜǎƻǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜǎ ŀ ŦŜƴƽƳŜƴƻǎ ŀƭŜŀǘƻǊƛƻǎ ǎƛƳǇƭŜǎ 
y compuestos utilizando técnicas de conteo directo, recursos combinatorios y las propiedades fundamentales 

ŘŜ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ǎǳŎŜǎƻǎέΦ ǒ 
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Cuando el saber sí ocupa lugar. El caso de Sor 
Juana Inés de la Cruz 

Título: Cuando el saber sí ocupa lugar. El caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Target: Filología, Estudios Hispánicos. 
Asignatura: Literatura Universal, Literatura Hispanoamericana. Autor: Raquel Reyes Díaz, Licenciada en Filología 
Inglesa y Filología Hispánica, Profesora en Educación Secundaria. 

 

LOS TEMAS EN LA POESÍA DE SOR JUANA 

ά9ƭ ŘŜǊŜŎƘƻ ŀ ǎŀōŜǊ Ŝǎ ŎƻƳƻ Ŝƭ ŘŜǊŜŎƘƻ ŀ ǾƛǾƛǊΦ 9ǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ Ŝ ƛƴŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀl en su suposición de que el 
ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻΣ ŎƻƳƻ ƭŀ ǾƛŘŀΣ Ŝǎ ŀƭƎƻ ŘŜǎŜŀōƭŜέ 

                                                                                  G. B. Shaw - ¢ƘŜ 5ƻŎǘƻǊΩǎ 5ƛƭŜƳƳŀ (1913) 

 

 La vida de Sor Juana Inés no pasa desapercibida a nadie: autodidacta, luchadora, valiente y perspicaz. Tanto 
su personalidad y su obra brillan con luz propia aunque su talento fue diluido en medio de la mediocridad 
donde le tocó vivir. 

 Sor Juana trató varios temas en su poesía. Con respecto al mundo amoroso, su obra puede dividirse en tres 
grupos de poemas: los que tratan de la casuística amorosa, los de índole personal y los de amistad. Por otro 
lado aparecen versos que pertenecen al grupo de poemas de circunstancias, jocosos y satíricos, y religiosos. 
Comprenden la mitad de la obra poética de la monja. Estos poemas, lejos de carecer de interés literario, son el 
fiel reflejo de una época y de una estética, ya que todos los poetas barrocos los escribieron con profusión. 
Finalmente está el grupo de poemas de tema filosóficoςmoral.  

 Este último grupo merece nuestra atención, ya que a pesar de la escasa cantidad de versos pertenecientes a 
él ahí se encuentra lo mejor del conjunto de su poesía. En este caso la autora adopta la forma poética como 
vehículo para comunicar ideas. Su poema más largo y más célebre, El Sueño, llamado así inicialmente, trata de 
ƭŀ ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻΣ ǳƴŀ ŀǎǇƛǊŀŎƛƽƴ ŀƭ ǎŀōŜǊ ŀōǎƻƭǳǘƻΣ άǳƴŀ ŀǾŜƴǘǳǊŀ ƛƴǘŜƭŜŎǘǳŀƭ ŜƳǇǊŜƴŘƛŘŀ ǇƻǊ ƭŀ 
ƳŜƴǘŜέΣ ȅ ǉǳŜ ǘŜǊƳƛƴŀ Ŝƴ ƭŀ ŘŜǎŎƻƴŦƛŀƴȊŀΦ  

Podemos ver este movimiento ascendente hacia el saber en poetas inmediatamente anteriores como Fray 
[ǳƛǎΣ ǉǳƛŜƴ ƻǇƛƴŀōŀ ǉǳŜ άƴƛ ǎŜ ŎƻƳǇŀǊŀ Ŏƻƴ ƻǊƻ Ŧƛƴƻ ƴƛ Ŏƻƴ ŘƛŀƳŀƴǘŜ ǇǊŜŎƛƻǎƻ Ŝƭ ǾŜǊŘŀŘŜǊƻ ǎŀōŜǊέΦ {ǳ 
movimiento hacia el saber se orienta también en sentido ascendente, aunque sor Juana incluye también los 
fracasos y desilusiones, e.g. Ícaro, debido a que las limitaciones y los obstáculos forman también parte de la 
naturaleza del hombre. 

El mundo del sueño pertenece también al tópico renacentista y barroco. 
En la canción de Fernando de Herrera Al Sueño, el sueño es aquí el dios 
mitológico que con sus alas perezosas y tardo vuelo esparce por el sereno y 
adormecido cielo la armonía que induce al sueño. El poeta se dirige a él 
rogándole el favor de procurarle el dormir, no conseguido ya muy adelantada 
la noche y cercana el alba, por tener su pensamiento en la amada. Es una 
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ƛƴǾƻŎŀŎƛƽƴ ŀƭ {ǳŜƷƻΣ ǇƛŘƛŞƴŘƻƭŜ Ŝƭ ŘŜǎŎŀƴǎƻ ǉǳŜ Şƭ ŘŀΦ ¸ŀ Ƴłǎ ǘŀǊŘŜΣ [ƻǇŜ ŘŜ ±ŜƎŀ ǘƛŜƴŜ ǳƴ ǇƻŜƳŀ ά[ŀ ōŀǘŀƭƭŀ 
ŘŜ ƘƻƴƻǊέ ǘŀƳōƛŞƴ ŘŜŘƛŎŀŘƻ ŀƭ ǎǳŜƷƻΣ ǘŀƳōƛŞƴ Ŝƴ forma vocativa. Sueño reparador de las penas de amor. 

                     Blando sueño amoroso, dulce sueño, 
                     Cubre mis ojos porque vaya a verte, 
                      (...) 
                      Ven sueño, ven revuelto en agua mansa 
                      A entretener mi mal, a suspenderme,  
                      Pues en tus brazos su rigor amansa. 
                      Ven, sueño, a remediarme y defenderme, 
                      Que un triste, mientras sueña que descansa, 
                      Por lo menos descansa mientras duerme. 

 

EL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

ά[ƻǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ŘŜǎǇƛŜǊǘƻǎ ǘƛŜƴŜƴ ǳƴ ƳǳƴŘƻ Ŝƴ ŎƻƳǵƴΤ ƭƻǎ ǉǳŜ ŘǳŜǊƳŜƴ ǘƛŜƴŜƴ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ǳƴ ƳǳƴŘƻ ǇǊƛǾŀŘƻ 
ǇŀǊŀ ǎƝέΦ 

                                                                                                 Heráclito ς Fragmentos (s.V a.C.) 

 

El conocimiento y la comprensión del mundo son una constante en la obra de sor Juana. El entendimiento se 
traduce en entender conceptualmente la realidad, mediante observar atentamente la naturaleza y todas las 
cosas de que el universo se compone. 

Los 975 versos que forman Primero Sueño revelan un anhelo ardiente de conocer los secretos naturales del 
universo, no sólo en su limitación de mujer y religiosa, sino del ser humano en general. Aunque por mucho que 
desee comprenderlo todo no es capaz de una intuición infinita. Y, sin embargo, el ejercicio de su razón es la 
única gloria del ser humano. Su método para aprehender y comprender el 
mundo es una ordenada sucesión de actividades partiendo de los seres 
inanimados, para pasar al reino vegetal, de allí al animal, y finalmente al 
hombre. Aúna, al igual que los clásicos, el conocimiento científico con el 
artístico. 

En Primero Sueño, el protagonista del poema no tiene nombre ni edad ni 
condición. Es el alma humana. Y no se refiere al alma humana de un particular 
sino a la aspiración de la humanidad en general. Esta impersonalidad nos 
confirma el carácter alegórico y ejemplar del poema. Para sor Juana las almas no tienen sexo. El alma es una 
prisionera del cuerpo. Durante el sueño, tópico muy usado en la tradición literaria, el alma se libera del cuerpo 
y vuela. 

A lo largo de Primero Sueño, sor Juana hace uso de diferentes tópicos para enseñarnos con su ejemplo: 
renacentistas como las flores; de la naturaleza como el águila mitológicos como el ejemplo de Faetón; 
religiosos, la torre de Babel; históricos, las pirámides; biológicos, el cuerpo humano. Así, el águila no debe 
rendirse al sueño, sino a guardar el de los demás. Faetón e Ícaro representan la soberbia y la ambición: el 
hombre no debe aspirar a las cosas que le son imposible. El cuerpo humano nos enseña que lo más importante 
del hombre es el alma. Durante el viaje el alma analiza la realidad de forma deductiva, y su posición final es el 
escepticismo, aunque un escepticismo diferente de otros ejemplos anteriores. Por ejemplo, San Agustín afirma 
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que el escepticismo puede superarse de raíz sólo mediante la revelación. El punto de vista sorjuaniano en 
cambio nos lleva a la creatividad literaria para superarlo. Orienta todo su esfuerzo en el arte. No se debe 
renunciar al intento, ya que el propio esfuerzo realizado justifica esa búsqueda hacia el conocimiento. El poema 
comienza con la llegada inevitable de la noche, y termina con la aparición del sol, que con su luz ilumina el 
cosmos. Así, de forma cíclica, nuestro conocimiento también nos lleva a pasar por momentos de luz y de 
sombras. 

El ser humano tiene límites cuando se trata de apoderarse del conocimiento y aspirar al de Dios. Ése parece 
ser el mensaje del Sueño. El alma, para sor Juana, es la esencia del ser humano, es la inteligencia conocedora. 
Por eso intenta acercarse a Dios, por su sabiduría infinita. Por medio del sueño, finge que su entendimiento 
pretende apoderarse de todo el universo. Fracasa en su intento y fracasa el entendimiento. Ante el fracaso de 
su sueño, no lleva sin embargo a completa decepción;  el hecho de investigar y reflexionar sobre el mundo es 
ya inteligencia. 

ESE CONOCIMIENTO AL QUE ELLA ASPIRÓ Y ESA COMPRENSIÓN QUE NUNCA TUVO  

 

ά[ƻǎ ǎŀōƛƻǎ ǎƛŜƳǇǊŜ ǘƛŜƴŜƴ ƛƳǇŀŎƛŜƴŎƛŀΣ ǇƻǊǉǳŜ ŀǉǳŞƭ ǉǳŜ ŀǳƳŜƴǘŀ ǎǳ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŀǳƳŜƴǘŀ ƭŀ ƛƳǇŀŎƛŜƴŎƛŀ 
ŘŜ ƭƻǎ ǘƻƴǘƻǎέ 

                                                                            Baltasar Gracián El Arte de la Sabiduría (1647) 

 

 Juana Inés Ramírez de Asbaje vivió en un mundo que no supo comprender ni valorar su grandeza. Se movía 
en el claustro en un ambiente hostil, hasta el punto que la admiración no lograba contrarrestar el daño que 
άŎƻƴ ŘŜŎƭŀǊŀŘƻ ƻŘƛƻ ȅ ƳŀƭŜǾƻƭŜƴŎƛŀ ƳŜ Ƙŀƴ ǇŜǊǎŜƎǳƛŘƻέΦ 9ƴ ƭŀ Respuesta ella cita de Baltasar Gracián, 
afirmando que las ventajas en el entendimiento lo son en el propio ser, no ya 
riquezas ni poder.  

Nació el 12 noviembre de c.1651. Murió en 1695. Ingresó en el Convento de las 
Carmelitas Descalzas en agosto de 1667, y salió 3 meses después, seguramente 
debido a la férrea disciplina de este lugar. Entró en 1669 en el Convento de San 
WŜǊƽƴƛƳƻΦ {Ŝ ƳŜǘƛƽ ŀ ƳƻƴƧŀ ǇƻǊǉǳŜ ŜǊŀ άƭƻ ƳŜƴƻǎ ŘŜǎǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀŘƻ ȅ ƭƻ Ƴłǎ 
ŘŜŎŜƴǘŜ ǉǳŜ ǇƻŘƝŀ ŜƭŜƎƛǊέΦ Iǳȅƽ ŀǎƝ ŘŜ la vida ordinaria de las mujeres de su época. 
Después de haber vivido y convivido durante varios años en la Corte, con toda la 
dimensión social y humana que ello le ofrecía, además conocida por ser de una 
personalidad muy agradable y de amena conversación, su vida de monja supuso un 
contraste muy difícil de llevar. Luchó por hacer menos desagradable su cautiverio, 
muchas veces desesperante, en donde ella misma veía contrariada y humillada su 
propia vocación. 

Quedó su intelecto reducido a la autoridad del oǘǊƻΥ ά[ƻ Ƴłǎ ǇǊƻǇƛƻ ŘŜ ƭŀ ƴŜŎŜŘŀŘ Ŝǎ ƴƻ ŎƻƴƻŎŜǊǎŜ ȅ ǘŜƴŜǊǎŜ 
ǇƻǊ ǎŀōƛŀέΣ CǊŀȅ [ǳƛǎ ŘŜ [ŜƽƴΦ 9ƭ ǇŀŘǊŜ !ƴǘƻƴƛƻ bǵƷŜȊ ŘŜ aƛǊŀƴŘŀ ȅ ǎǳǎ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ ƘƛŎƛŜǊƻƴ ǘƻŘƻ ǘƛǇƻ ŘŜ 
cosas para disuadir a sor Juana: primeramente seguro que con actitud paternal, incluso considerándose 
benévolo, para luego exigir más y proponerle que renunciara a las letras y al estudio. Tuvo ella que pasar por 
un calvario ςsu propia via crucis- de retractaciones y abjuraciones. Pasó también por un humillante y 
desagradable periodo de confeǎƛƻƴŜǎΣ ǎŜƎǵƴ ƭŀ ŀǳǘƻǊƛŘŀŘ ŘŜƭ ƻǘǊƻ άǇƻǊ ƘŀōŜǊ ƻŦŜƴŘƛŘƻ ŀ 5ƛƻǎέΦ 
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Se juzgó mal su amor al estudio, sus escritos y su contacto con el mundo exterior (cartas, tertulias...) Se 
consideraba todo esto un pecado por ser ella religiosa y estar casada con Dios. En una carta de retractación al 
tribunal divino ella misma pide que se ha equivocado y que le sean perdonados todos sus pecados, que son 
muchos. Escrita de su puño y letra, el contenido de su discurso no es el suyo, son sólo fórmulas religiosas. Hace 
una petición al cumplir 25 años en la profesión, de 1669 a 1694, para vivir enteramente en la religión.  

Se tuvo que desapegar de sus libros, vendidos para pagar limosnas, más cierta cantidad de dinero que se le 
exigió para este fin. 

EL ESTUDIO Y LA ERUDICIÓN, VERDADERO TESORO DE SOR JUANA 

ά9ƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ Ŝǎ ǇƻŘŜǊέ  CǊŀƴŎƛǎ .ŀŎƻƴΦ Meditationes Sacrae (1597) 

En la famosa Respuesta Sor Juana afirma que los estudios, la lectura y la 
investigación la llevarían poco a poco a alcanzar al Altísimo, pues creía que 
άǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ŀǊǘŜǎΣ ƘǳƳŀƴŀǎ ȅ ŘƛǾƛƴŀǎΣ ǎŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀōŀƴ ȅ ǎŜ ŀȅǳŘŀōŀƴέΦ !ƘƝ Ŝǎ 
adonde ella pretende llegar con su conocimiento. 

Era consciente de que su anhelo de saber, su verdadero tesoro, 
despertaba todo tipo de comentarios negativos. Comparó su eminencia 
con laǎ ƻǘǊŀǎ ŜƳƛƴŜƴŎƛŀǎ ǉǳŜΣ ŘŜǎŘŜ ǳƴ ǇǳŜǎǘƻ ŜƴŎǳƳōǊŀŘƻΣ Ŝǎǘł ŜȄǇǳŜǎǘŀ ŀ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ŎǊƝǘƛŎŀǎΦ άbƛ ǎŜ ŎƻƳǇŀǊŀ 
Ŏƻƴ ƻǊƻ Ŧƛƴƻ ƴƛ Ŏƻƴ ŘƛŀƳŀƴǘŜ ǇǊŜŎƛƻǎƻ Ŝƭ ǾŜǊŘŀŘŜǊƻ ǎŀōŜǊέΦ 9ǎǘŀ ŦǊŀǎŜ ǎŜ ǾǳŜƭǾŜ Ƴǳȅ ŎƛŜǊǘŀΣ ƴƻ ǎƽƭƻ Ŝƴ Ŏǳŀƴǘƻ ŀ 

la valía del propio conocimiento sino, como en el caso de Sor Juana, a lo difícil de su obtención. ǒ 
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Un paseo por las parcelas amatorias y heroicas del 
jardín mitológico de Fernando de Herrera 

Título: Un paseo por las parcelas amatorias y heroicas del jardín mitológico de Fernando de Herrera. Target: Filología, 
Estudios Hispánicos. Asignatura: Literatura Española. Autor: Raquel Reyes Díaz, Licenciada en Filología Inglesa y 
Filología Hispánica, Profesora en Educación Secundaria. 

 

EL VALOR DEL MITO 

ά{ƛƴ Ŝƭ ƳƛǎǘƛŎƛǎƳƻ Ŝƭ ƘƻƳōǊŜ ƴƻ ǇǳŜŘŜ ŀƭŎŀƴȊŀǊ ƴŀŘŀ ƎǊŀƴŘŜέ 

                                  André Gide  The Counterfeiters (1925) 

 

Un mito es una leyenda, es una historia, es un símbolo, es una creencia. El mito, en todas las culturas, tiene 
un origen, y también una función. Es un modo de recuperar el pasado, de darlo a conocer y de vivirlo en el 
presente. Los mitos se refieren a realidades y, como tales, se consideran historias verdaderas. Relatan no sólo 
el origen del mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos que 
explica por qué el hombre ha llegado a ser lo que es hoy. Los sucesos se rememoran y se reactualizan, para 
usarlos a modo de justificación. 

{ŜƎǵƴ Ŝƭ ǇǊƻŦŜǎƻǊ ŘŜ ǊŜǘƽǊƛŎŀ ŎƭłǎƛŎŀ [ƽǇŜȊ 9ƛǊŜΣ Ŝƭ Ƴƛǘƻ άŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘƻ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ Ře las religiones, de las 
ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ȅ ŘŜ ƭŀǎ ƻōǊŀǎ ǇƻŞǘƛŎŀǎ ƻ ŎǊŜŀŎƛƻƴŜǎ ƭƛǘŜǊŀǊƛŀǎέ ȅ ŀǊǘƝǎǘƛŎŀǎ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭΦ ά9ƭ ƳƛǘƻΣ ŎƻƳƻ Ŝƭ ƭŜƴƎǳŀƧŜ 
mismo, enseña, entretiene, mueve a la acción y aporta un importante refuerzo de la cohesión social. El hombre 
no puede vivir como hombre, es decir, como animal político-social, sin mitos, del mismo modo que no puede 
ǾƛǾƛǊ ŘŜ Ŝǎŀ ƳŀƴŜǊŀ ǎƛƴ ƭŜƴƎǳŀƧŜΦέ 

El mito inicialmente se opone a lo que es racional, asociándose a lo fabuloso y maravilloso. A veces se asocia 
a relatos históricos. Esto ha llevado a definir el mito como una ficción realista, algo ficticio pero contado como 
verdad, transmitido de generación en generación con carácter paradigmático, con el fin de fortalecer la 
cohesión y la sociabilidad comunicativa de una comunidad determinada. Además nos sirve como elemento de 
referencia, ya que nos ilustra con una serie de hechos una imagen, un valor determinado.  

Desde otras disciplinas además de la literatura ha habido intentos de concretar lo que exactamente abarca el 
mitoΦ [ŀ ŀƴǘǊƻǇƻƭƻƎƝŀ ŘŜŦƛƴŜ ŀƭ Ƴƛǘƻ ŎƻƳƻ άǳƴŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ƻ ƴŀǊǊŀŎƛƽƴ ǎŀƎǊŀŘŀ ǉǳŜ ŜȄǇƭƛŎŀ ŎƽƳƻ Ŝƭ ƳǳƴŘƻ ȅ ƭŀ 
ƘǳƳŀƴƛŘŀŘ ƭƭŜƎŀǊƻƴ ŀ ǎŜǊ ǘŀƭ ȅ ŎƻƳƻ ƭƻǎ ŎƻƴƻŎŜƳƻǎ Ŝƴ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘέΦ  5ŜǎŘŜ ƭŀ ŦƛƭƻǎƻŦƝŀ ǎŜ ƭƭŀƳŀ Ƴƛǘƻ ŀ άǳƴ 
relato de algo fabuloso que se supone aconteŎƛŘƻ Ŝƴ ǳƴ ǇŀǎŀŘƻ ǊŜƳƻǘƻ ȅ Ŏŀǎƛ ǎƛŜƳǇǊŜ ƛƳǇǊŜŎƛǎƻέΦ  [ŀ ŜǘƴƻƭƻƎƝŀ 
ƴƻǎ ŘƛŎŜ ǉǳŜ Ŝǎ άǳƴ ǊŜƭŀǘƻ Ŧŀōǳƭƻǎƻ ŘŜ ƻǊƛƎŜƴ ǇƻǇǳƭŀǊ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ƭƻǎ ŀƎŜƴǘŜǎ ƛƳǇŜǊǎƻƴŀƭŜǎΣ ŀ ƳŜƴǳŘƻ ŦǳŜǊȊŀǎ ŘŜ 
la naturaleza, están representados en forma de seres personales cuyas acciones y aventuras tienen un sentido 
ǎƛƳōƽƭƛŎƻέΦ  

La mitología clásica ha estado muy vinculada a la religión. Varios motivos lo explican. La religión griega se 
caracterizaba por ser politeísta y antropomórfica. Muchas de las divinidades no eran primigenias, sino 
adaptadas, también se permitió la permeabilidad con cultos extranjeros ςGrecia de Egipto; Roma de Grecia, 
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etc- Carecen de libro sagrado que los guíe y de una carta sacerdotal que indique qué deben hacer los feligreses. 
No se vigilan los preceptos religiosos. 

Además de esta estrecha relación con lo religioso, la mitología clásica, sobre todo la griega, se caracteriza 
por incluir revelaciones de carácter histórico, de tener una fuerte asociación con la alegoría, de contener poca 
presencia de elementos fantásticos ςa diferencias de otras mitologías-, de tratar hazañas de héroes humanos ς
no sólo de deidades- y de existir en diferentes versiones locales. Es por ello que no nos sorprende lo 
intrínsecamente unida que estaba la vida cotidiana con los relatos mitológicos. 

 Cuando nos acercamos a estas historias nos encontramos con unos episodios llenos de simbología y muy 
cercanos a la sociedad, incluida la nuestra en el siglo XXI. También nos proporciona placer desde el punto de 
vista literario, y también artístico. El valor del mito no sólo está en sus orígenes y en su función sino también en 
ƭŀ ōŜƭƭŜȊŀ ǉǳŜ ǘǊŀƴǎƳƛǘŜΦ ά9ƭ ŀǊǘƛǎǘŀ ςcomenta Oscar Wilde en El retrato de Dorian Gray- es el creador de cosas 
ōŜƭƭŀǎέΦ  

EL AMOR Y EL HEROÍSMO COMO PARTE DE LOS SENTIMIENTOS HUMANOS UNIVERSALES 

En todas las culturas y en todas las épocas son y serán motivo de deseo, de ilusión, de miedo, de inspiración 
artística, de discordias, de conflictos, de odio, de abatimiento, de superación. Veremos cómo Fernando de 
Herrera trata el amor y el heroísmo a través de los mitos y cómo nos transmite esa emoción con su poesía. 

En las artes, la transmisión de esa emoción o pathos requiere el uso de unos códigos determinados, a fin de 
que el receptor de ese mensaje artístico reciba la información del modo esperado por el emisor. El sentimiento 
es evocado con la adecuada selección y distribución de sus elementos. Así, en la pintura se tienen en cuenta los 
colores, la luminosidad, el tamaño, la perspectiva, etc. El artista es siempre consciente de su sensibilidad 
estética, y esto plasma su obra del colorido que le quiere dar. En la música se utilizan también numerosos 
códigos. La mayoría de las personas, incluso las que no tenemos formación musical, somos capaces de sentir el 
pathos que se nos quiere transmitir. Remitiéndonos al tema de nuestro estudio, el amor y el heroísmo son 
evocados a través de la melodía, la velocidad, las pausas, los silencios o la selección de los instrumentos. Así, 
los instrumentos de cuerda ςpiano, guitarra, violín...- transportan al oyente al mundo lírico, sentimental, 
también amoroso. Por su parte, la heroicidad se evoca por medio de los instrumentos de viento ςtrompetas, 
oboes... También puede ocurrir que estos elementos aparezcan entrelazados. Nos viene a la mente el 
idealizado mundo bucólico con un pastorcillo tocando plácidamente la flauta. También esta imagen donde se 
aúnan dos sentimientos nos transmite la poesía herreriana, como veremos.  

 En la mitología clásica, y en consecuencia en las artes que la utilizan, se pinta el amor como un niño llamado 
Eros, Cupido o Amor. Tiene alas, porque se desplaza de un lado a otro rápidamente, para llegar a todo el 
mundo. Es un niño, juega, se divierte. Nos transmite la idea del amor como algo lúdico. Uno no elige su 
presencia, con sus flechas nos alcanza, porque nos llega de forma inesperada. Además  lleva los ojos vendados. 
{ƘŀƪŜǎǇŜŀǊŜ ƴƻǎ ŎƻƳŜƴǘŀ ǉǳŜ  άŜƭ ŀƳƻǊ ƴƻ ƳƛǊŀ Ŏƻƴ ƭƻǎ ƻƧƻǎ ǎƛƴƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƳŜƴǘŜΤ Ŝǎ ǇƻǊ Ŝǎƻ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ŝƭ ŀƭŀŘƻ 
ŎǳǇƛŘƻ Ŝǎ ǇƛƴǘŀŘƻ ŎƛŜƎƻέΣ Sueño de una noche de verano. También porque no elige premeditadamente al 
objeto de sus flechas; cualquier persona puede serlo. Ni siquiera Amor se libra del amor, como nos transmite la 
historia de Cupido y Psique. Cuando ese amor es correspondido se produce una de las dichas más grandes que 
ǇǳŜŘŜ ƘŀōŜǊΦ CǊŀȅ [ǳƛǎ ŘŜ [Ŝƽƴ ƴƻǎ ŀŦƛǊƳŀ ǉǳŜ άƴƻ Ƙŀȅ Ŏƻǎŀ ǘŀƴ ŜŦƛŎŀȊΣ ƴƛ ǉǳŜ ǇǳŜŘŀ ǘŀƴǘƻ Ŏƻƴ ǉǳƛŜƴ ŀƳŀ 
ŎƻƳƻ ǎŀōŜǊ ǉǳŜ Ŝǎ ŀƳŀŘƻΤ ǉǳŜ ǎƛŜƳǇǊŜ ŦǳŜ Ŝƭ ǾŜǊŘŀŘŜǊƻ ŎŜōƻ ȅ ǇƛŜŘǊŀ ƛƳłƴ ŘŜƭ ŀƳƻǊέΦ  [ƻ ŎƻƴŦƛǊƳŀ ±ƝŎǘƻǊ 
IǳƎƻΥ άƭŀ ǎǳǇǊŜƳŀ ŦŜƭƛŎƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀ Ŝǎ ƭŀ ŎƻƴǾƛŎŎƛƽƴ ŘŜ ǉǳŜ ǎƻƳƻǎ ŀƳŀŘƻǎέΣ Les miserables (1862). 

 Cuando ese amor que produce tanta felicidad nos falla, nos sentimos abatidos y con el corazón destrozado: 
ά9ƭ ŀƳƻǊ Ŝǎ Ŝƭ ƘƛƧƻ ŘŜ ƭŀ ƛƭǳǎƛƽƴ ȅ Ŝƭ ǇŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎƛƭǳǎƛƽƴέΣ aƛƎǳŜƭ ŘŜ ¦ƴŀƳǳƴƻΣ Del sentimiento trágico de la 
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vida (1913). Nos preguntamos si realmente es verdadero o si por el contrario es un espejismo, un engaño, o si 
ǘŀƭ ǾŜȊ CǊŀƴœƻƛǎ aŀǳǊƛŀŎ ǘŜƴƝŀ ǊŀȊƽƴ ŀƭ ŘŜŎƛǊ ǉǳŜ άŜƭ ŀƳƻǊ ƘǳƳŀƴƻ Ŝǎ ŀ ƳŜƴǳŘƻ Ŝƭ ŜƴŎǳŜƴǘǊƻ ŘŜ Řƻǎ 
ŘŜōƛƭƛŘŀŘŜǎέΣ Caín, ¿dónde está tu hermano? (1962). O ni lo uno ni lo otro sino una llama que se apaga pronto, 
o como dijo Julieta en la obra de Shakespeare una estrella fugaz tan bella pero tan fugaz que desaparece en el 
ŎƛŜƭƻ ŀƴǘŜǎ ŘŜ ǉǳŜ ǇƻŘŀƳƻǎ ŘŜŎƛǊ άΘaƛǊŀΗ Θ¦ƴŀ ŜǎǘǊŜƭƭŀΗέ.  

Las hazañas heroicas, por su parte, nos revelan la grandeza del individuo por superar con éxito unas 
ŘƛŦƛŎǳƭǘŀŘŜǎΦ ! ǾŜŎŜǎ Ŝƭ ŞȄƛǘƻ ƴƻ ƛƳǇƭƛŎŀ ǾƛŎǘƻǊƛŀΦ άaǳŞǎǘǊŀƳŜ ǳƴ ƘŞǊƻŜ ȅ ǘŜ ŜǎŎǊƛōƻ ǳƴŀ ǘǊŀƎŜŘƛŀέΣ CΦ {Ŏƻǘǘ 
Fitzgerald,  The Crack-Up (1945). El heroísmo implica genio y destreza, pero también abnegación, voluntad, 
ǎŀŎǊƛŦƛŎƛƻΣ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀΦ άtŀǊŀ ƳƝ ƴƻ Ŝǎ ƘŞǊƻŜ ǉǳƛŜƴΣ ǇƻǊ ƳŜŘƛƻ ŘŜ ŘŜǊǊŀƳŀǊ ǎǳ ǎŀƴƎǊŜ ŎƻƳǇǊŀ ƭŀ ŦŀƳŀΤ Ƴƛ ƘŞǊƻŜ Ŝǎ 
Ŝƭ ǉǳŜΣ ǎƛƴ ƳǳŜǊǘŜΣ ǎŀōŜ ƎŀƴŀǊ ŀƭŀōŀƴȊŀέΣ aŀǊŎƛŀƭΣ Epigramas (86 d.C.). Los héroes son tales por lo que han 
conseguido por sí mismos, no se les ha atribuido por azar ni por nacimiento. En este caso el propio sentimiento 
ŀƳƻǊƻǎƻ ǇǳŜŘŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊǎŜ ǳƴ ŀŎǘƻ ŘŜ ƘŜǊƻƝǎƳƻΦ CǊŀȅ [ǳƛǎ ǘŜƻǊƛȊŀ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ǘŜƳŀΥ ά!ǉǳŜƭ ŀƳƻǊ Ŝǎ 
verdaderamente grande y de subidos quilates, que vence grandes dificultades; aquél ama de veras, que rompe 
por todo; que ningún estorbo le puede hacer que no ame; que no tiene otro bien sino al que ama; que, con 
ǘŜƴŜǊƭŜ ŀ ŞƭΣ ǇŜǊŘŜǊ ǘƻŘƻ ƭƻ ŘŜƳłǎ ƴƻ ƭƻ ŜǎǘƛƳŀέΦ  

LAS PARCELAS AMATORIAS 

ά!ǉǳŜƭ ŀǊŘƛŜƴǘŜ ŘŜǎŜƻ ǉǳŜ ƭƭŀƳŀƳƻǎ ŀƳƻǊ όΦΦΦύ Ŝǎ ǳƴ ƭǳǎǘǊŜ ƻ ǳƴ ōƛŜƴ ǉǳŜ ŜƳŀƴŀ ŘŜ ƭŀ ōƻƴŘŀŘ ŘƛǾƛƴŀ όΦΦΦύΣ 
ŎƻƳƻ Ǌŀȅƻ ŘŜ ǎƻƭ ǉǳŜ Řŀ Ŝƴ ǳƴ ƘŜǊƳƻǎƻ Ǿŀǎƻ ŘŜ ƻǊƻ Ƴǳȅ ōƛŜƴ ƭŀōǊŀŘƻ ȅ ƭƭŜƴƻ ŘŜ ǇƛŜŘǊŀǎ ǇǊŜŎƛƻǎƝǎƛƳŀǎέΦ 

                                                B. Castiglione, El Cortesano (1528) 

 

     Amor o Cupido es el nombre más usado con diferencia en el jardín mitológico de Herrera. Amor aparece 
en la mayoría de sus versos de esta naturaleza. Aunque los hay de diferentes características, el amor cortés que 
reinaba los versos de los poetas de la época reina también en estos. España adoptó este modelo que venía de 
Petrarca. También fue también empleado en la Inglaterra renacentista por Philip Sydney, también por los 
sonetistas Edmund Spencer y William Shakespeare, pero es en el primero donde la tradición petrarquiana 
sentó escuela. Astrophil and Stella es su colección estrella. Son poemas ensalzan el amor cortés con todas sus 
características y con exquisito refinamiento. En ellos, Stella enamora a Astrophil con su mirada, a través de los 
rayos que Amor envía. Su belleza y su virtud quedan así patentes. 

La imagen preferida para representar pictográficamente los mitos clásicos es la de Venus. Es el personaje 
más representado de la mitología clásica en todas las épocas.  La aparición de Venus, pero no la Venus 
adúltera, sino la de su imagen más tierna, viene a ser la imagen en sus composiciones. En una elegía se cuenta 
ǉǳŜ άƭŀ ŘǳƭŎŜ ±ŜƴǳǎΣ ƳŀŘǊŜ ǊŜƎŀƭŀŘŀ κ ŘΩŜƭ ǘƛŜǊƴƻ !ƳƻǊΣ ŜǎǘŀǾŀ ƭŀǎǘƛƳƻǎŀΣ κ ƛ Ŝƴ ŦŀǘƛƎŀ contina congoxada, / 
ǇƻǊǉǳŜ ǎǳ ƘƛƧƻΣ Ŏǳȅŀ ǇƻŘŜǊƻǎŀ κ ŘƛŜǎǘǊŀ ǊƛƴŘŜΣ κ ƘŜǊƛŘƻ ƛ ǳƳƛƭƭŀŘƻΣ κ Ŏǳŀƴǘƻ ŎŜǊŎŀ ŘΩŜƭ ǎƻƭ ƭŀ ƭǳȊ ŦƻƎƻǎŀΣ κ ŀǳƴǉǳŜ 
ōŜƭƭƻΣ ƛ Ŝƴ Ŝƭƭŀ ŦƛƎǳǊŀŘƻ όΦΦΦύ κ ƴƻ ŎǊŜŎƝŀ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜȊŀ ƛ ŎƻƳǇƻǎǘǳǊŀέΦ bǳƴŎŀ ǎŜ ƘŀōƝŀ 
visto nada igual; es por eso que la diosa, triste y preocupada, se decidió a 
consultar. Temis, que adivinaba el futuro, le afirmó que su hijo estaba condenado 
a no crecer. La instó a que tuviera otro, y se llamara Contramor. Éste sería el 
amor espiritual, que complementaría a su hermano. 

Seguiremos la edición de Cristóbal Cuevas a la hora de ordenar los poemas. 
Están, por tanto, excluidos del corpus seleccionado para este pequeño estudio los 
sonetos no amorosos ni heroicos, la mayoría de las elegías y algunas canciones. 
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En el libro Poemas varios, Amor es como ya se dijo el personaje más aludido. Más adelante en estança B 128 v 
se nombra a uno de los seres mitológicos que más ha dado que hablar, el ave Fénix. Personaje inmortalizado en 
la literatura y en la astronomía, también sigue apareciendo en la era contemporánea en el mundo del cine, 
novelas, comics, etc. Es un ser fascinante pues representa la superación del individuo cuando parece que todo 
está destruido; es un mensaje de triunfo su solo nombre. En este poema hay un paralelismo con el amor del 
poeta, cuyo amor abrasador por su amada lo hace elevarse. 

Meleagro fue un cazador cuya vida estaba predestinada a durar lo que un trozo de leño en el fuego de su 
hogar. Por mucho que se pospuso, al final muere cuando el tizón es echado nuevamente en el fuego. 
Paralelamente, la llama del amor del poeta ya tiene su pronta caducidad predicha (composición 59). Reaparece 
ŜǎǘŜ ǇŜǊǎƻƴŀƧŜ  Ŝƴ ǳƴ ǎƻƴŜǘƻ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊΣ ǳƴƛŜƴŘƻ ǎǳ ƛƳŀƎŜƴ ŀǊŘƛŜƴǘŜ ŀ ƭŀ ŦǳŜǊȊŀ ŘŜ ǎǳ ŀƳƻǊΥ άCŜƭƛŎŜ aŜƭŜŀƎǊƻΣ 
cuya muerte / gastó su aǊŘƛŜƴǘŜ ƘŀŘƻΣ κ Ƴŀǎ ȅƻ ǾŜƻ ǉǳŜ ǊŜƴŀŎŜ Ƴƛ ǾƛŘŀ Ŝƴ Ŝƭ ǘƻǊƳŜƴǘƻέΦ  9ƭ ǎŜǊ ƳƛǘƻƭƽƎƛŎƻ Ŝǎ 
afortunado porque su llama finalmente se apaga; el amor del poeta no se extingue, sino que el fuego se sigue 
renovando, atormentándolo. Por culpa de este amor el amante sufre y siente gran agonía, y su tormento es tal 
ςa modo de mártir religioso para alcanzar la perfección- que es como el de Prometeo, aunque sin esperanza. En 
el monte Cáucaso es donde estuvo castigado este personaje, por castigo de Júpiter, y donde un águila le roía el 
hígado que volvía a crecer durante la noche. Hércules finalmente mata al águila con sus flechas y Prometeo es 
ƭƛōŜǊŀŘƻΦ 9ƭ ǇƻŜǘŀ Ŝǎǘł άŜƴ ƻǘǊƻ ƴǳŜǾƻ /łǳŎŀǎƻ ŜƴŎƭŀǾŀŘƻέΣ ǇŀŘŜŎƛŜƴŘƻ ŘƻƭƻǊ ǇƻǊǉǳŜ ƭŜ ŀǘŀŎŀƴΣ ƴƻ ȅŀ Ŝƭ 
hígado, sino su corazón por ser éste la causa de su desdicha. Mas no hay salvación, ya que nadie lo puede 
liberar de este tormento (Soneto XLVI). Más adelante, y evocando la misma imagen, aparece Ticio, gigante 
castigado por Zeus, al que dos buitres devoraban su hígado en el infierno, condenado a renovarse al estilo de 
Prometeo. 

El poeta tiene su universo particular. Cuando la dama lo mira, el sol brilla; cuando ésta lo rechaza el mundo 
se torna inhabitable. Bóreas es uno de los dioses del viento del norte y lo caracterizan la variabilidad y la 
ǾƛƻƭŜƴŎƛŀ ŘŜ ǎǳ ŎŀǊłŎǘŜǊΦ /ƻƴ Ŝƭ ŎƛŜƭƻ άŜƴ ƴŜƎǊŀ ǎƻƳōǊŀέΣ ȅ .ƽǊŜŀǎ ōǊŀƳŀƴŘƻ Ŏƻƴ ŦǳǊƻǊΣ ŀǎƝ ŀǘǊŀǾƛŜǎŀ Ŝƭ ǇƻŜǘŀ 
uno de sus más abatidos estados de ánimo, que naufragó en su viaje hacia la felicidad debido a una súbita 
ǘƻǊƳŜƴǘŀ ǉǳŜ ƭŜ άƴƛŜƎŀ ƭŀ ǎŀƭǳŘ ƛ ƭŀ ōƻƴŀƴœŀέΦ 

Pero no todo es tormento en este corazón herido. La belleza de su señora ilumina su jardín de nuevo y lo 
ƛƴǎǇƛǊŀ ŀ ǊŜŎǊŜŀǊǎŜ Ŝƴ ŞƭΣ ŀŘƳƛǊłƴŘƻƭƻΦ [ŀ ŘŀƳŀΣ ŀǎŜƳŜƧŀŘŀ ŀ άǇǳǊǇǵǊŜŀǎ ǊƻǎŀǎΣ ǇŜǊƭŀǎ ŘΩhǊƛŜƴǘŜΣ ƳŀǊŦƛƭ ǘŜǊǎƻΣ ƛ 
ŀƴƎŞƭƛŎŀ ŀǊƳƻƴƝŀέ Ŝǎ ƭo que el poeta más estima y admira. Esta bella imagen van precedida de otra no menos 
ŜȄŎŜƭǎŀ άƻǊƻ ŘŜ ŎŜƭŜǎǘƛŀƭ ŀƳōǊƻǎƛŀ ǊƻŎƛŀŘƻέΣ ŜƭŜǾŀƴŘƻ ŀ ŘƛǾƛƴƛŘŀŘ Ŝƭ ƻōƧŜǘƻ ŘŜ ǎǳǎ ŘŜǎŜƻǎ ȅŀ ǉǳŜ ƭŀ ŀƳōǊƻǎƛŀ Ŝǎ 
el perfume que los poetas atribuyen a los dioses (Soneto XXXIII). Las sirenas aparecen también en los versos de 
El Divino, para evocar no sólo la belleza sino la fuerza de atracción de su amada. La suya, aunque bella y tierna, 
es más peligrosa que Leucosía, se necesita aún más valor que el que tuvo Ulises para huir de su imán. Él 
buscasu mirada, su hermosura, incluso su calor, que al compararla con el Sol, él mismo se asemeja a un 
tornasol, utilizando el término Clicie, que fue en esta flor en la que se transformó esta persona, amada por el 
propio dios del Sol, en Elegía I (Algunas obras de Fernando de Herrera). Otros elementos de la naturaleza 
también tienen cabida. Hay un templo troyano llamado Apolo Timbreo. El paralelismo de los rayos del sol y de 
la luna cuando se hace de noche con la merma de sus fuerzas cuando ella lo mira se escenifican con esta 
imagen (Soneto IV- Versos de Fernando de HerreraύΥ άŎǳŀƴŘƻ ƳŜƴƎǳŀ ¢ƛƳōǊŜƻ ƛ /ƛƴǘƛŀ ŎǊŜŎŜ Ŝƴ Ŝƭ ƳŜŘǊƻǎƻ 
ƻǊǊƻǊ ŘΩŜƭ ƴŜƎǊƻ ǾŜƭƻέΦ 5ŜǎƛƎƴłƴŘƻƭŀ ŀ Ŝƭƭŀ ŘŜ ƴǳŜǾƻ Ŏƻƴ ǳƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻ ǉǳŜ ŘŜǎǇǊŜƴŘŜ ƭǳȊΣ ȅ Ŏƻƴ ǳƴ ƴǳŜǾƻ 
nombre, su dama es comparada en grandeza y hermosura con Diana. En este caso sería la imagen de la luna 
άŎƻƴ ƭŀ ƎƭƻǊƛŀ ŜǘŜǊƴŀ ǉǳŜ ƭΩƛƴǎǇƛǊŀΣ ƎƻȊŀΣ ŜŎŜƭǎŀ ƛ ōŜƭƭƝǎǎƛƳŀ 5ƛŀƴŀΣ Ŝƭ ǎŜǊŜƴƻ ŜǎǇƭŜƴŘƻǊ ŘΩŜƭ ŀƭǘƻ ŎƛŜƭƻέΦ  9ƭ 
contraste entre sol y luna, día y noche, aparece también en las figuras de Argo Panoptes y Fineo. De Argo se 
ŘƛŎŜ ǉǳŜ Ŝǎ άŜƭ ǉǳŜ ǾŜ ǘƻŘƻέΦ ¢ŜƴƝŀ ƴǳƳŜǊƻǎƻǎ ƻƧƻǎΣ ƴƻ Ƙŀȅ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŝƴ Ŏǳŀƴǘƻ ŀ ƭŀ ŎŀƴǘƛŘŀŘΣ ŀǳƴǉǳŜ ǎŜ ǎŀōŜ 
que nunca dormía con todos sus ojos. Fineo, en cambio, es el adivino ciego que aparece en la saga de los 
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argonautas. Su amada lo deslumbra, sea en la luz o en la oscuridad. Turbado por tanta belleza prefiere acaso 
estar que estar condenado a contemplarla siempre. 

El poeta desea el amor de su señora para sí, y busca un alivio para ese tormento engañándose a sí mismo. 
Teme convertirse en otro Salmoneo, quien pretendió fingir que él era Zeus, imitando el rayo del dios al arrojar 
antorchas encendidas para engañar a la población de la Élide. Esto le costó la ruina, ya que el propio Zeus lo 
fulminó con su rayo y quemó también la ciudad. El propio amor es lo que le está atormentando, quizás también 
como castigo a negar su sentimiento verdadero. 

 Junto al deseo de volar y de viajar en el tiempo, quizás el otro deseo del ser humano a nivel universal está el 
de cambiar su forma, desde hacerse invisible hasta transformarse en lo más inesperado para no ser visto. Esto 
último es lo que anhela el poeta para estar cerca de su amada y alude tanto a la transformación de Júpiter en 
cisne para acercarse a Leda, como en fina lluvia de oro para cohabitar con Dánae, encerrada y vigilada. 

En la égloga venatoria el tema amoroso toma un giro erótico, alejándose del desagradecido amor cortés. El 
poeta insta a Diana, que desprovista de toda connotación bélica se refiere a la diosa de los bosques, a que 
ȅŀȊŎŀ Ŏƻƴ 9ƴŘƛƳƛƽƴΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ŀ ǳƴ ƧƻǾŜƴ ǇŀǎǘƻǊΣ ǉǳŜ ŘƛǎŦǊǳǘŜƴ ŀƳōƻǎ ŘŜƭ ŀƳƻǊ ǉǳŜ ǎŜ ƳŜǊŜŎŜƴ άƛ Ŝƴ 
ōƭŀƴŘƻ ǎǳŜƷƻ ǇǳŜǎǘƻǎΣ ŀƭ ǊǳƛŘƻ κ ŘŜƭ ƳǳǊƳǳǊƛƻ ŜǎǇŀǊŎƛŘƻ κ ŘŜ ƭΩŀƎǳŀΣ ǘǵ Ŝƴ Ƴƛǎ ōǊŀœƻǎΣ ŀƳƻǊ ƳƝƻΣ κ ƛ ȅƻ Ŝƴ ƭƻǎ 
tuyos blancos ƛ ƘŜǊƳƻǎƻǎΣ ŀ ƭƻǎ Cŀǳƴƻǎ όƎŜƴƛƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ōƻǎǉǳŜǎύ ƘŀǊƝŀ ƛƴǾƛŘƛƻǎƻǎέΦ 

LAS PARCELAS HEROICAS 

ά¢ƻŘƻǎ ƭƻǎ ƘŞǊƻŜǎ ǎƻƴ ǳƴ {ŀƴǎƽƴΦ 9ƭ ƘƻƳōǊŜ ŦǳŜǊǘŜ ǎǳŎǳƳōŜ ŀ ƭŀǎ ƛƴǘǊƛƎŀǎ ŘŜ ƭƻǎ ŘŞōƛƭŜǎ ȅ ŘŜ ƭƻǎ ƳǳŎƘƻǎΣ ȅ ŀƭ 
final pierde toda su paciencia que destruye ambas cosas, ŀ ƭƻǎ ŘŜƳłǎ ȅ ŀ ǎƝ ƳƛǎƳƻέ 

           Schopenhauer  Parerga y Paralipomena (1851) 

 

Es increíble el enorme bagaje cultural que ostentaba el poeta para poder manejar a la perfección todos estos 
dioses y héroes, junto con infinidad de otros nombres. Según Oreste Macrí, Fernando de Herrera es el primero 
de los poetas renacentistas que hace ese derroche de erudición humanística. 

La primera aparición del mito de Ícaro es en un romance de Poemas variosΣ όa мфмǊύΥ ά5ŜǎŜǎǇŜǊŀŘƻ ŘŜǎǎŜƻ κ 
leuanta mi flaco buelo, / y aǳƴǉǳŜ ǎǳ ǇŞǊŘƛŘŀ ǾŜƻΣ κ ǇǊŜǘŜƴŘƻ ƭƭŜƎŀǊ ŀƭ ŎƛŜƭƻέΦ {ǳǎ ŀƭŀǎ ǎƻƴ ǉǳŜƳŀŘŀǎ ǇƻǊ Ŝƭ 
fuego abrasador del sol, que le produce la muerte de forma inevitable. En otro romance más adelante (M 193 
v) vuelve a utilizar la imagen del osado Ícaro para representar su máǎ ŀǊŘƛŜƴǘŜ ŀƴƘŜƭƻΥ  ά¢ŀƭ ƎǳŜǊǊŀ ŘŜƴǘǊƻ Ŝƴ 
mi pecho / Amor haze cada día, / que por librarme daría / estaría muerto y deshecho. / Con un desseo 
ŜƴŎŜƴŘƛŘƻ κ ƳŜ ƭŜǳŀƴǘƻ Ŝƴ ŀƭǘƻ ōǳŜƭƻ κ ȅ ǎƛƴ ǘŜƳƻǊΣ ŀǘǊŜǳƛŘƻΣ κ ƭŀǎ ŀƭŀǎ ǇƻƴƎƻ Ŝƴ Ŝƭ ŎƛŜƭƻέΦ 9ƭ Ŧƛƴŀƭ Ŝǎ ǇǊŜŘŜŎƛōle. 
Sus fuerzas flaquean y termina hundiéndose en el mar. Las alusiones a Ícaro se suceden a lo largo de toda su 
ƻōǊŀ ƭƛǘŜǊŀǊƛŀΥ ά5ƛŎƘƻǎƻ ŦǳŜΩƭ ŀǊŘƻǊΣ ŘƛŎƘƻǎƻ Ŝƭ ōǳŜƭƻέΣ άhǎŞ ȅ ǘŜƳƝΣ Ƴŀǎ ǇǳŘƻ ƭŀ ƻǎŀŘƝŀέΣ άΘhΣ ŎƽƳƻ ōǳŜƭŀ Ŝƴ 
alto mi desseo (...) ya las puntaǎ ŘŜ ǎǳǎ ŀƭŀǎ ǉǳŜƳŀ ŘƻƴŘŜ ƴƛƴƎǵƴ ǊŜƳŜŘƛƻ ŀƭ ǘǊƛǎǘŜ ǾŜƻέΣ άƛ ŘΩNŎŀǊƻ Ŝƭ ǎǳŎŜǎǎƻ 
ǇŜƭƛƎǊƻǎƻ κ ƳŜ ōǳŜƭǾŀ ǘŜƳŜǊƻǎƻέΦ {Ŝ Ƙŀōƭŀ ŘŜ Şƭ ǇƻǊ ŀƳōŀǎ ŎƻǎŀǎΥ ǎǳ ŀǊŘƛŜƴǘŜ ŘŜǎŜƻ ȅ ƻǎŀŘƝŀΣ ȅ ǎǳ ŎŀǘŀǎǘǊƽŦƛŎŀ 
caída en el mar. Nunca nos transmite la idea de intento descabellado o ejemplo a no seguir. Nos recuerda, si no 
Ŏƻƴ ǘŀƴǘƻ ƻǇǘƛƳƛǎƳƻΣ ǎƝ Ŏƻƴ Ŝƭ ƳƛǎƳƻ ǘŜǎƽƴ ŀ ƭŀǎ ǇŀƭŀōǊŀǎ ŘŜ ¦ƴŀƳǳƴƻΥ άaƻǊƛǊ ŎƻƳƻ NŎŀǊƻ ǾŀƭŜ Ƴłǎ ǉǳŜ ǾƛǾƛǊ 
ǎƛƴ ƘŀōŜǊ ƛƴǘŜƴǘŀŘƻ ǾƻƭŀǊ ƴǳƴŎŀΣ ŀǳƴǉǳŜ ŦǳŜǎŜ Ŏƻƴ ŀƭŀǎ ŘŜ ŎŜǊŀέΦ 

En cuanto a Faetón ocurre algo parecido. Sus imágenes parecen constituir el leit motif de su obra. En el 
ǊƻƳŀƴŎŜ a муф Ǌ ŎǳŜƴǘŀ ƭŀ ǘƻǊǇŜȊŀ ŘŜ ŞǎǘŜ ŀƭ ƭƭŜǾŀǊ ƭƻǎ Ŏŀōŀƭƭƻǎ ŘŜƭ {ƻƭΣ άǉǳΩŜƭ ƳǳƴŘƻ ŀōǊŀǎƽ Ŝƴ ŦǳŜƎƻΣ κ 
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ǇƻǊǉǳŜ ƴƻ ǎǳǇƻ ƎǳƛŀƭƭƻǎέΦ ¢ŀƳōƛŞƴ Ŝƭ ǇƻŜǘŀ ŦǊŀŎŀǎŀ ǇƻǊǉǳŜ άǘŀƴ ŀƭǘƻ ŜǎŦƻǊœƽ Ŝƭ ōǳŜƭo mi esperança, / que 
ƳŜǊŜŎƛƽ ǇŜǊŘŜǊǎΩŜƴ ǎǳ ƻǎŀŘƝŀέΦ 9ǎ ǇŜǊŦŜŎǘŀ ƭŀ ƛƳŀƎŜƴ ŘŜ NŎŀǊƻ ȅ CŀŜǘƽƴ ǇŀǊŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǊ ƘŜǊƻƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎǳ 
ƘŀȊŀƷŀ ŀƳƻǊƻǎŀΦ 9ǎǘƻǎ ǾŜǊǎƻǎ ŘŜƭ wƻƳŀƴŎŜ όa мфл Ǌύ ƭƻ ŜƧŜƳǇƭƛŦƛŎŀƴΥ  ά[ŜǾŀƴǘƻ ŀǘǊŜǾƛŘƻ Ŝƭ ǾǳŜƭƻ  κ ǇŀǊŀ 
començar mi guerra, / y aúƴ ƴƻ ǎŀƭƎƻ ŘŜ ƭŀ ǘƛŜǊǊŀΣ κ ȅ ŜǎǇŜǊƻ ƭƭŜƎŀǊ ŀƭ ŎƛŜƭƻέΦ 

! ǇŜǎŀǊ ŘŜ ǎŀōŜǊ ǉǳŜ ǎǳ ǾƛŎǘƻǊƛŀ ǇǳŜŘŜ ƴƻ ŎǳƳǇƭƛǊǎŜΣ ǎǳ ŘŜǎŜǎǇŜǊŀŎƛƽƴ Ŝǎ ǘŀƭ ǉǳŜ Ŝǎ ǇŜƻǊ ƴƻ ƛƴǘŜƴǘŀǊƭƻΥ ά9ƴ 
memoria del tormento, / permito mi perdición, / porque igualo el pensamiento / con mi desesperŀŎƛƽƴέΦ Iŀȅ 
casos en los que uno sirve de ejemplo de mejor juicio y el otro de desafortunado atrevimiento (Soneto XLIII). 
/ǳŜǾŀǎ ŎƻƳŜƴǘŀ ǉǳŜ άƳƛŜƴǘǊŀǎ 5ŞŘŀƭƻΣ ƎǊŀŎƛŀǎ ŀ ǎǳ ǇǊǳŘŜƴŎƛŀΣ ǎŜ ƳŀƴǘƛŜƴŜ ǾƻƭŀƴŘƻ Ŏƻƴ ŀƭŀǎ ŘŜ ǇƭǳƳŀǎ ȅ ŎŜǊŀΣ 
su hijo Ícaro acaba catastǊƽŦƛŎŀƳŜƴǘŜΣ Ŝƴ ŎŀǎǘƛƎƻ ŀ ǎǳ ǘŜƳŜǊƛŘŀŘέΦ 

Hércules no necesita presentación. Al igual que Sansón, permanece en nuestra cultura como símbolo de la 
fuerza humana bendecida por poderes divinos. La primera vez que aparece en la edición de Cuevas lo hace en 
una ŜƭŜƎƝŀ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀΣ άŜƭ ƛƭǳǎǘǊŜ ǇǊƝƴŎƛǇŜ ǘŜōŀƴƻέΦ {Ŝ ŀƭǳŘŜƴ ǎǳǎ ǾƛŎǘƻǊƛŀǎ ǎƻōǊŜ !ƴǘŜƻ ȅ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƧŀōŀƭƝ 
del Erimanto, las cuales no se pueden comparar a los triunfos del maestro Juan de Malara, a quien va dirigidos 
estos versos. También se le nombra en el soneto dedicado Al Ilustríssimo Señor Marqués de Tarifa (Algunas 
obras de Fernando de Herrera) y el poeta afirma que las columnas de Hércules serán derribadas con el paso del 
tiempo, aunque no la memoria de este ilustre Francisco de Medina, cuyo monumento literario erigido por él 
perdurará por siempre. Aludido de nuevo (Soneto LXXIII) por haber sustentado tremendas cargas, no puede sin 
embargo compararse con el peso aún mayor que tuvo que soportar el poeta en su desamor, por tratarse de un 
cielo estrellado hecho aún más grande por la belleza que contenía.  

Héroe de la lira y la poesía es, sólo superado por Orfeo, Zumeta, poeta contemporáneo al propio Herrera. De 
Orfeo se dice que con sus dulces cantos amansaba las fieras y hacía que los árboles y las rocas se inclinaran 
ante él. Incluso dulcificaba el carácter de los hombres. En el episodio de los argonautas desempeñó un gran 
papel en la expedición, calmando las tempestades con su canto y tranquilizando a los remeros. Se cuenta que 
las sirenas se suicidaron cuando se dieron cuenta de que los argonautas prestaban más atención a los cantos 
de Orfeo. 

Hay abundantes referencias al dios Marte. De hecho, junto con Ícaro es el personaje clásico más citado de 
esta parcela del jardín mitológico de Herrera. Destaquemos un soneto dedicado al río Betis, que tiene tanta 
fuerza y gloria que sosegará y domesticará al dios de la guerra, dejándolo reducido. En el mismo poema 
aparece Jano, que además de ser el dios de las entradas y salidas representa la paz. Las puertas del santuario 
de Numa permanecían abiertas durante el tiempo que Roma mantuviera alguna guerra. Es también el dios de 
todo comienzo, y siempre que cerraba sus puertas se abría un período de paz. En el soneto se ensalza el poder  
pacificador del río hispalense, que vence a Marte después de cerrar sus puertas Juno.  

El poderío de Marte para temas amatorios está representado en su máximo exponente en la composición 
76. Hay un paralelismo tanto temático como estructural de la fiereza de la divinidad y del abatimiento del 
poeta por su no alcanzado amor.  

Como rey de los mares, se evoca a Neptuno para hablar de las profundidades, a donde teme ir el poeta con 
ǎǳǎ ǎŜƴǘƛƳƛŜƴǘƻǎΣ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ǾƻƭŀǊ ǘŀƴ ŀƭǘƻ Ŏƻƴ ǎǳǎ Ŝƭƭƻǎ όάƧŀƳłǎ ŀƭœƽ ƭŀǎ ŀƭŀǎ ŀƭǘƻ ŀƭ œƛŜƭƻΣ κ ŘŜ ǊƻǎŀŘƻǎ colores 
ŀŘƻǊƴŀŘƻΣ Ƴƛ ǘƛŜǊƴƻ ȅ ŀƳƻǊƻǎƻ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻέύΦ bƻǎ ǊŜŎǳŜǊŘŀ ŀ ƭŀ ǘŀƴ ƴƻƳōǊŀŘŀ ƻǎŀŘƝŀ ŘŜ NŎŀǊƻΣ ȅ ƴƻǎ ǊŜŎǳŜǊŘŀ 
ǘŀƳōƛŞƴ ǳƴŀ Ŏƛǘŀ ŘŜ CǊŀȅ [ǳƛǎΥ ά!ƳƻǊ Ŏŀǎƛ ŘŜ ǳƴ ǾǳŜƭƻ ƳŜ Ƙŀ ŜƴŎǳƳōǊŀŘƻ κ ŀŘƻƴŘŜ ƴƻ ƭƭŜƎƽ ƴƛ Ŝƭ 
ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻέΦ 

Pegaso aparece en una canción όά/ŀƴŎƛƽƴ ŘŜ CŜǊƴŀƴŘƻ ŘŜ IŜǊǊŜǊŀέύ ǇŀǊŀ ǘǊŀƴǎƳƛǘƛǊ ŀƭ ƭŜŎǘƻǊ ǇƻŘŜǊƝƻΦ 9ƭ 
mágico caballo alado nació de la tierra por la sangre de Medusa, y su mito está ligado a las fuentes y a los 
manantiales. No extraña, pues, que Herrera lo emplee en esta canción escrita para engrandecer de nuevo a su 
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ŀƳŀŘƻ ǊƝƻ .ŜǘƛǎΦ tŜƎŀǎƻ Ŝǎ ǘŀƳōƛŞƴ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƴǎǘŜƭŀŎƛƻƴŜǎΣ ŀǳƴǉǳŜ άŜƴǘǊŜ ǎǳǎ ŀǎǘǊƻǎ ǘƛŜƴŜ Ŝƭ ŀƴŎƘƻ ŎƛŜƭƻΣ ƴƻ 
ƳŜǊŜŎŜ ƛƎǳŀƭŀǊǎŜ Ŏƻƴ ŀǉǳŜƭ ƎŜƴŜǊƻǎƻΣ ǉǳŜ ŞǎǘŜ ŜƴǎŜƷŀΣ ȅ ƭƻ ŜƴƎŜƴŘǊŀ ƴǳŜǎǘǊƻ ǎǳŜƭƻέΦ 

Desea gran suerte e inspirŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǇƻŜǘŀ /ŀƳƻŜƴǎΣ ŘŜǎŜŀƴŘƻ ǾŜǊƭƻ ŎƻƭƻŎŀŘƻ άŜƴ ƭΩŀƭǘŀ ŎǳƳōǊŜ ǉǳŜ 
/ŀǎǘŀƭƛŀ ōŀƷŀέ ό9ƭŜƎƝŀ LύΦ /ŀǎǘŀƭƛŀ ŜǊŀ ǳƴŀ ŦǳŜƴǘŜ ŘŜ 5ŜƭŦƻǎΣ Ŝƴ ƭŀǎ ŦŀƭŘŀǎ ŘŜƭ tŀǊƴŀǎƻΣ ŎƻƴǎŀƎǊŀŘŀ ŀ ƭŀǎ aǳǎŀǎΦ [ŀ 
estatua de Júpiter esculpida en marfil por Fidias o la eterna memoria que Homero le dio a Aquiles al 
inmortalizarlo en su obra Caliope fue una musa que enseñó el canto a Aquiles; se le suele considerar protectora 
de la poesía épica. (Soneto L). En el soneto que dedica a Pedro Moscoso, Herrera quiere hacer perpetuo el 
nombre de este poeta como Atenas hizo eterno el nombre de Minerva, como diosa de la sabiduría, de la 
guerra, y como protectora de la ciudad. 

Erídano es una constelación, formada por una larga cadena de estrellas en el hemisferio austral. El Soneto LV 
se refiere al río donde cayó el carro del sol. Otro poema dedicada al río Betis, donde ensalza su poder, 
arguyendo que tiene tanta gloria el Betis y lo que representa ςa los sevillanos- que merece lugar en el cielo al 
igual que Erídano. Ya que esto no es posible, sería venerado en tierra. La misma imagen se repite más adelante, 
ŘƻƴŘŜ Ŝƭ άƛǎǇŀƭƛƻ ǊƝƻέ Ŝǎǘł άŜƴǘǊŜ ƭǳŎƛŜƴǘŜǎ ŀǎǘǊƻǎ ŎƻƭƻŎŀŘƻέΦ  

A Fernando de Herrera le interesó el tema de los gigantes. Encélado, 
Oromedonte y Runco fueron tres de los titanes arrogantes fulminados. 
Acompañan a estos los retratos de Marte, Júpiter, Minerva, incluso César, para 
alabar a D. Juan de Austria (Canción III) y equiparar su grandeza a la de ellos. La 
canción dedicada a Doña Francisca de Córdoba, marquesa de Gibraleón, hermana 
de D. Gonzalo que había fallecido es otra alabanza a uno de sus contemporáneos.  
Este hombre, duque de combinaba por igual las artes bélicas y las intelectuales, 
cualidades deseables en el hombre del Renacimiento, tan alabadas por 
Castiglione.  Para transmitirnos más vívidamente esta imagen, Fernando de 
IŜǊǊŜǊŀ ƴƻǎ ŘƛŎŜ ǉǳŜ 5Φ DƻƴȊŀƭƻ ƭƻ ƘŀŎƝŀ άŜƴ ǎǳōƭƛƳŜ ƎǊŀŘƻΣ κ ƳŜȊŎƭŀƴŘƻ ŀƭ 
blando Cintio ςApolo- i a Belona ςŘƛƻǎŀ ŘŜ ƭŀ ƎǳŜǊǊŀέΦ vǳƛŜǊŜ ƭƭŜƎŀǊ ƭŜƧƻǎ Ŏƻƴ ǎǳ Ŏŀƴǘƻ ŀ ǎǳ ŀƳŀŘŀΣ ƛƴŎƭǳǎƻ ŀ 
ŘƻƴŘŜ άƻǇǊŜǎǎƻ !ǘƭŀƴǘŜ ƴƻ ǊŜǎǇƛǊŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǇŜǎŀŘŀ ŎŀǊƎŀέΣ ό9ƭŜƎƝŀ LύΦ !ŎƻƳǇŀƷŀŘƻ ǇƻǊ ά!ƳƻǊ ƛ hƴƻǊ ǉǳΩŜƴǎŀƭŎŜΩƭ 
ōǳŜƭƻ ŘŜ Ƴłǎ ƴƻōƭŜ ƻǎŀŘƝŀ ǉǳŜ tŜǊǎŜƻέ ό{ƻƴŜǘƻ ·LL ς Versos de Fernando de Herrera). Se alude aquí al episodio 
en que Perseo ha de matar a la Gorgona, monstruo marino, y liberar a Andrómeda, la que sería su futura 
esposa. 

CONSIDERACIÓN FINAL 

Algunos autores opinan que no hay demasiados episodios de mitos ovidianos en la poesía de Herrera. Al 
hablar de Garcilaso en su libro sobre éste no le quedó más remedio que hablar de las Metamorfosis. El 
alejamiento del poeta de los temas propiamente ovidianos merece considerarse. Tan sólo traducciones 
fragmentarias, impuestas por el estudio e ilustración de un texto ajeno, hemos podido ver en él. Según Cossío 
esto afirma su tesis de que estos temas fueron ignorados por el grupo más importante de Sevilla de aquella 
época. No obstante la cantidad de mitos usados en sus versos es abundante, sin compararlos a los de ningún 
otro poeta. 

El amor también se ve como una faena heroica. Al tratarse de amor cortés el poeta se recrea en mitos 
heroicos para corresponder a cómo él se debe dirigir para el amor. El amor, para profesárselo a su dama, 
necesita de su valentía. En este sentido sigue las convenciones líricas petrarquianas. 

 El amor cortés requiere valor para enfrentarse al desdén de su amada: 



 

 

46 de 178 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

                         Dama distante 

                                   i                         

                         Poeta amante 

       

Éste es el código propio del amor cortés, o descortés. Se vale de mitos clásicos para ilustrar su amor pero 
carece de la fuerza, la felicidad, la reciprocidad ςaunque no siempre-, y alegría que muchos de ellos disfrutaron. 
Él la alaba, la endiosa, la equipara al mejor astro del firmamento. Ella es fría, distante. El amor que siente el 
poeta es una empresa amorosa. Pero es una empresa no rentable. El máximo beneficio que obtiene es que la 
ŘŀƳŀ ƭƻ ƳƛǊŜΣ ƴƻ ǇǳŜŘŜ ŀǎǇƛǊŀǊ ŀ ƳłǎΦ [ŀ ŘŀƳŀ Ŝǎ άōŜƭƭŀΣ ŘǳƭœŜ ȅ ŎǊǳŜƭέ ŀ ǇŀǊǘŜǎ ƛƎǳŀƭŜǎ -composición 61 de 

Poemas varios. ǒ 
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Prevención de las alteraciones del lenguaje oral 
desde la escuela II 

Título: Prevención de las alteraciones del lenguaje oral desde la escuela II. Target: Educación Primaria. Asignatura: 
Educación Primaria. Autor: Maria José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía 
Terapéutica. 

 

El lenguaje en el ser humano es la base de la comunicación, por lo que es necesario conocer bien sus 
características para identificar las posibles alteraciones que puedan surgir durante su adquisición y desarrollo.  

Durante los primeros años de vida, el bebé de forma innata se comunica con los adultos mediante sonidos, 
movimientos y gestos; con el paso del tiempo, irá interactuando con su medio sociofamiliar y reproduciendo 
los sonidos que escucha y que serán la base para la adquisición de su lenguaje. 

Podemos decir que un trastorno o alteración del lenguaje es cualquier dificultad que afecte a la recepción, 
comprensión y elaboración del discurso comunicativo según las reglas de la comunidad lingüística a la que 
pertenece. 

Las causas de un trastorno o alteración del lenguaje son numerosas, aunque normalmente se deben a varios 
factores que confluyen en un mismo periodo de tiempo y suelen llevar asociadas otras dificultades como el 
aislamiento del alumno o un bajo rendimiento escolar. 

Las causas de un trastorno del lenguaje pueden ser orgánicas, funcionales, psicológicas, endocrinas o 
ambientales. 

Dentro de estos trastornos del lenguaje, podemos distinguir los trastornos del lenguaje oral y los trastornos 
del lenguaje escrito. 

En este caso, nos vamos a ocupar de prevenir y trabajar las alteraciones que puedan surgir a nivel oral, 
realizando actividades para el control de la respiración y del aire a la hora de hablar de forma adecuada, 
también los movimientos de la boca, lengua y labios para pronunciar de manera correcta, así como trabajar la 
atención y la relajación para mejorar tanto el rendimiento académico como personal. 

Destacar que cada niño/a tiene su propio ritmo de aprendizaje, por lo que es importante conocer los signos 
de alarma que debemos observar para reconocer cuando algo no va bien: 

¶ Que el niño/a, en los primeros meses de vida no balbucee. 

¶ Que entre el primer y segundo año no entienda frases sencillas y no hable de forma espontánea. 

¶ Que a los dos años no pronuncie palabras que se parezcan a las que quiere nombrar.  

¶ Que a los tres años y medio no se le entienda lo que dice. 

 

Debemos discriminar también otros factores importantes para alertarnos como: 

¶ ¿Comprende lo que le decimos? 
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¶ ¿Hay algún déficit en los órganos de fonación?  

¶ ¿Puede el niño estar sufriendo algún problema psicológico que influya en la adquisición del lenguaje? 

¶ ¿Su nivel de inteligencia es suficiente para comprender lo que le dicen? 

¶ ¿La estimulación que recibe de su ambiente es suficiente?  

¶ ¿Es posible que exista alguna lesión sensorial o neurológica? 

 

En el artículo anterior, abordamos: 

¶ Actividades de respiración y soplo. 

¶ Praxias de la lengua 

¶ Praxias de labios 

 

En esta segunda parte, vamos a trabajar con los alumnos mediante actividades de discriminación auditiva, de 
atención, de discriminación de letras y por último de relajación. 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

мΦ ά9[ W¦9Dh 59 [!{ t!w9W!{έ 

Se barajan las cartas y se reparte una carta a cada alumno. Ellos tienen que ver cada uno la suya pero nadie 
más podrá verla. Cuando todos tengas claro cuál es el sonido que emite el animal que le ha tocado, se 
levantarán de su sitio e irán por toda la clase buscando a su pareja, que irá emitiendo el mismo sonido que él. 
Para hacerlo más divertido, podemos pedirles que después busquen a otro animal semejante como por 
ejemplo, si le ha tocado la vaca, puede buscar otro animal de cuatro patas como el perro o el gato. 

нΦ ά[h{ {hbL5h{έ 

La maestra tiene sobre la mesa varios objetos escondidos detrás de una cartulina, por lo que los alumnos no 
los pueden ver. Poco a poco irá haciendo sonar cada uno de los objetos y éstos tendrán que adivinar de qué 
objetos se trata y si su sonido es fuerte o débil. Por ejemplo la campana: fuerte; sonajero: débil; papel de 
caramelo: débil; bocina: fuerte; tambor: fuerte, un chasquido de dedos: débil... 

оΦ ά[! .h[{! 59 [h{ {hbL5h{έ 

Dentro de una bolsa de basura,  la maestra esconderá varios objetos o instrumentos con diferentes sonidos. 
Los alumnos irán saliendo y cada uno cogerá un objeto de la bolsa sin que nadie más lo vea. A continuación se 
pondrán de espaldas a la clase y lo harán sonar. Los compañeros deben adivinar de qué objeto se trata. El 
primero que lo adivine será el encargado esta vez de coger un objeto y hacerlo sonar. 

пΦ ά 9[ t!b59whέ 

Les vendamos los ojos a todos los alumnos del aula, excepto uno de ellos que tiene que coger un pandero  y 
colocarse en una zona del aula de psicomotricidad. Cuando el pandero empiece a sonar, todos los alumnos con 
los ojos tapados tendrán que ir corriendo hacia él, sin miedo de tropezar porque el aula estará despejada.  El 
que antes llegue donde se sitúa el pandero, será el nuevo encargado de tocarlo. 
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рΦ ά /h/ILbL[[hέ 

[Ŝ ǾŜƴŘŀǊŜƳƻǎ ƭƻǎ ƻƧƻǎ ŀ ǳƴ ŀƭǳƳƴƻ ǉǳŜ ǎŜǊł ŀƭ ǉǳŜ ƴƻƳōǊŀǊŜƳƻǎ Ŝƭ άƎǊŀƴƧŜǊƻέΣ ȅ ǉǳŜ ǘŜƴŘǊł ǉǳŜ 
encontrar, mediante el sonido que emiten, al cochinillo que se le ha escapado de la granja. El resto de 
compañeros, para dificultar que lo encuentre, irán cruzándose por su camino emitiendo los sonidos de los 
demás animales de la granja, como el pato, cerdo, caballo, pollo, gallina, vaca... 

сΦ ά[! {L[[L¢!έ 

Haremos un círculo en medio de la clase formado por varias sillas, siempre una menos que el número de 
alumnos de la clase. El juego trata de que los alumnos tendrán que ir bailando alrededor de las sillas mientras 
escuchen el tambor que la maestra está tocando, y cuando éste se pare, todos se tienen que sentar 
rápidamente, cada uno en una silla que esté libre. El que se queda sin silla es el que quedará eliminado, hasta 
que solo quede un alumno, que será el ganador del juego. 

тΦ ά[h{ Lb{¢w¦a9b¢h{έ 

Dibujaremos en cuatro tarjetas cuatro instrumentos, uno en cada tarjeta: tambor, trompeta, pandereta y 
triángulo. 

Les daremos a cada alumno cuatro tarjetas con el dibujo de los cuatro instrumentos, y haremos sonar detrás 
de una cartulina cada vez uno de los instrumentos. Cuando finalice el sonido, los alumnos tienen que levantar 
la tarjeta que pertenece al instrumento que ellos han oído. 

уΦ ά 9[ 5!5h 59 [h{ {hbL5h{έ 

Confeccionamos un dado con cartulina, en el que en lugar de puntos pondremos el dibujo de un instrumento 
de la vida cotidiana que haga un sonido característico y que pueda reconocer sin mucha dificultad. Por ejemplo 
ǇǳŜŘŜƴ ǎŜǊ ǳƴŀǎ ƭƭŀǾŜǎΣ ǳƴ ǘŜƭŞŦƻƴƻΣ ǳƴ ǘƛƳōǊŜΧ  [ƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ƛǊłƴ ǘƛǊŀƴŘƻ Ŝƭ ŘŀŘƻ ǳƴƻ ŀ ǳƴƻΣ ȅ ǘŜƴŘǊłƴ ǉǳŜ 
realizar el sonido que corresponda al objeto que les haya salido. 

фΦ άw9t9¢Lah{έ 

La maestra va diciendo palabras, y todos los alumnos tienen que repetirlas. La dificultad del juego consiste 
en que tienen que ir añadiendo a la palabra nueva las anteriores que hayan escuchado. Por ejemplo: mesa, 
todos repiteƴ άƳŜǎŀέΤ  ŀ ŎƻƴǘƛƴǳŀŎƛƽƴ ǎƛƭƭŀΣ ȅ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ǊŜǇƛǘŜƴ άǎƛƭƭŀέ ȅ ŀƷŀŘŜƴ άƳŜǎŀέΤ  ŘŜǎǇǳŞǎ ƭƛōǊƻΣ ȅ 
ǘƛŜƴŜƴ ǉǳŜ ǊŜǇŜǘƛǊ άƭƛōǊƻέ ȅ ŀ ŎƻƴǘƛƴǳŀŎƛƽƴ άƳŜǎŀέΣ άǎƛƭƭŀέΦΦΦ Ǝŀƴŀ ŀǉǳŜƭ ŀƭǳƳƴƻ ǉǳŜ ǊŜǇƛǘŀ Ƴłǎ ǇŀƭŀōǊŀǎ ǎƛƴ 
equivocarse. 

млΦ ά9[ w9¸ 59[ {L[9b/Lhέ 

Se corona ŀ ǳƴ ŀƭǳƳƴƻ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ŎƻƳƻ ά9ƭ ǊŜȅ ŘŜƭ ǎƛƭŜƴŎƛƻέΣ ȅ Ŏƻƴ ǎǳ ōŀǎǘƽƴ ǘƛŜƴŜ ǉǳŜ ƛǊ ǘƻŎŀƴŘƻ ŀ ǳƴ 
compañero, uno por uno, que se irán levantando cuando él  les toque y tienen que ir sin hacer ruido alguno 
donde hay una hilera de sillas, delante de la pizarra, y sentarse. Al mínimo ruido que haga cualquiera de ellos 
quedará eliminado. El resto de la clase tiene que estar en absoluto silencio y en atención para escuchar 
cualquier ruido que sus compañeros produzcan, para eliminarlos. Gana aquel que no haga ningún sonido. 

ммΦ άt!D! ¢¨έ 
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IŀǊŜƳƻǎ ǾŀǊƛƻǎ ƎǊǳǇƻǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎŜΦ 9ƭ ŀƭǳƳƴƻ ǉǳŜ άǇŀƎŀ-2 se sienta en una silla con los ojos 
tapados con un pañuelo, y los compañeros del grupo contrario irán haciendo sonidos con objetos para que éste 
no los adivine, ǇƻǊ ƭƻ ǉ ǎŜǊłƴ  ǎƻƴƛŘƻǎ ǉǳŜ Ŝƭƭƻǎ ŜƭƛƧŀƴ ǳ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀǊłƴ άŘƛŦƝŎƛƭŜǎέ ŘŜ ŀŘƛǾƛƴŀǊΣ ȅŀ ǉǳŜ ǇƻǊ ŎŀŘŀ 
objeto que acierte sumará un punto a su propio equipo, y si no acierta el punto será para el equipo contrario. 
Gana el equipo que más punto consiga. 

мнΦ ά{ND¦9a9έ 

Se colocarán todos los alumnos por parejas. Uno de los dos miembros de la pareja se tiene que vendar los 
ojos, y acuerdan entre los dos un sonido que será el que les identifique. El alumno con los ojos tapados tendrá 
que ir buscando y siguiendo al compañero que irá emitiendo el sonido acordado, pero con cuidado porque 
podrá mezclarse con los sonidos de los demás compañeros y perderse. Gana el primer jugador con los ojos 
vendados que llegue a la meta. 

моΦ ά9at!w9W!5h{έ 

Encima de la mesa de la maestra pondremos una caja o una bolsa llena de tarjetas con animales diferentes. 
De uno en uno tendrán que ir saliendo los alumnos, coger una tarjeta sin que nadie más lo vea y hacer la 
onomatopeya correspondiente a ese animal. Los compañeros tendrán que acertar de qué animal se trata y a 
continuación imitar el sonido de ese animal todos juntos. El alumno que está fuera volverá a su sitio y cuando 
los compañeros vayan saliendo, tendrán que ir a buscar a la persona que tenía la pareja de su animal y sentarse 
con ella. 

ATENCIÓN 

мΦ άa9ahw¸έ  

Para practicar esta actividad, realizaremos un memory de tarjetas en la pizarra, que todos los alumnos 
tendrán que observar bien: entonces uno de los alumnos tendrá que salir del aula, y cuando esté fuera, los 
compañeros cambiarán las tarjetas de juego por otras muy similares. Cuando el alumno entre de nuevo al aula 
tendrá que adivinar cuáles son las tarjetas que se han cambiado mientras él estaba fuera y qué es lo que ha 
cambiado en ellas. Si acierta, puede elegir al compañero que tendrá que salir ahora, si no lo acierta deberá 
volver a salir del aula y repetir el procedimiento hasta que lo adivine. 

нΦ άt![a!5!{ 9b /Nw/¦[hέ 

Todos los alumnos formarán un círculo, inclusive la maestra, que será la que de una palmada en la dirección 
que quiera, y el alumno que tenga al lado de donde da la palmada la continuará hacia donde ella la ha dado, 
por ejemplo, si ella la da a la derecha, el alumno también lo hará hacia la derecha. Cuando la maestra diga 
άŎŀƳōƛƻέ ƭŀǎ ǇŀƭƳŀŘŀǎ ŎŀƳōƛŀǊłƴ ŘŜ ŘƛǊŜŎŎƛón rápidamente. 

оΦ ά!5L±Nb![hέ 

Para realizar esta actividad, uno de los alumnos de clase tiene que salir durante unos minutos al pasillo, 
mientras sus compañeros realizan un cambio en el orden habitual de la clase. Cuando el alumno entre de 
nuevo al aula, tendrá observar atentamente todos los elementos del aula para poder adivinar cuál es el cambio 
que se ha realizado. Cuando lo acierte, elegirá cuál es el compañero que quiere que salga ahora. 

пΦ ά[! 9{/h.!έ 
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Todos los alumnos se ponen en círculo y la maestra está en el medio sujetando una escoba. Cuando la 
maestra diga el nombre de uno de los alumnos del círculo, éste tendrá que salir corriendo porque ella soltará la 
escoba rápidamente y se meterá dentro del círculo. El niño que ha sido nombrado tiene que evitar que la 
escoba caiga al suelo, porque de lo contrario saldrá eliminado, así que la cogerá antes de que caiga al suelo y 
rápidamente pronunciará el nombre de otro compañero para que salga y evite que la escoba se caiga. 

рΦ ά[! tw9b5!έ 

En esta actividad, uno de los alumnos de la clase tiene que fijarse bien en la ropa que llevan todos sus 
compañeros de clase, y entonces saldrá un momento al pasillo mientras dentro del aula, dos de sus 
compañeros se intercambiarán una prenda de su ropa. Cuando el alumno vuelva a entrar a la clase tiene que 
adivinar cuáles son los dos compañeros que se han intercambiado la prenda de ropa. 

сΦ ά9[ /¦9b¢hέ 

La maestra contará un cuento y les pedirá a los alumnos que cada vez que oigan el nombre de la 
protagonista de este cuento, tienen que levantar las manos hacia arriba, cuando escuchen el nombre de su 
ŀƳƛƎƻ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŀǊłƴ ǳƴŀ ǇŀƭƳŀŘŀΧ ŀǎƝ ŜǎǘŀǊłƴ ǘƻŘƻǎ ŀǘŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ƴƻ ǎŜǊ ŜƭƛƳƛƴŀŘƻǎ ǎƛ ƴƻ ǎƛƎǳŜƴ ƭŀǎ 
instrucciones de la maestra. 

тΦ ά [!{ 5LC9w9b/L!{έ 

El juego consiste en el clásico pasatiempos en el que daremos dos dibujos a los alumnos casi iguales y ellos 
tendrán que encontrar las cinco diferencias que hay entre ellos, y hacer una cruz donde se encuentra la 
diferencia.  

DISCRIMINAR LAS LETRAS  D, R, L. 

мΦ ά[Nh 59 t![!.w!{έ 

El juego consiste en que la maestra repartirá a los alumnos del aula tres tarjetas con las letras R, D, L y ella irá 
contando una historia o un cuento en voz alta. Cada vez que diga una palabra que empiece por una de estas 
letras, los alumnos tendrán que levantar la tarjeta correspondiente, y ella parará la historia para ver si lo han 
hecho bien. 

нΦ ά/!ww9w!{έ 

En esta actividad se divide la clase en tres grupos. A uno de ellos se les dará un montón de fichas con dibujos 
que contengan la letra R, otro con la L, y otro con la D. Cada grupo hará una fila india, y el primero de la fila 
cogerá una ficha. Cuando suene el silbato éste tendrá que correr hasta el extremo de la clase donde habrá una 
papelera. Sólo el primero que llegue, podrá depositar la ficha en la papelera correspondiente a su grupo. Los 
demás la apartarán del juego. Al final ganará el grupo que más fichas tenga en su papelera. 

оΦ ά[! /!W!{ {hwtw9{!έ 

Cada alumno sacará una ficha de una caja de colores que habrá traído la maestra a clase. La ficha contendrá 
un dibujo del que el alumno tiene que decir el nombre en voz alta y decir si contiene la letra L, R o D. Según la 
letra que contenga, tendrá que meter la tarjeta en la caja que le corresponda ya que habrá tres cajas más, una 
por cada letra. Si no contiene ninguna de las tres letras, tendrá que dejarla aparte. 
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пΦ ά[h{ Dha9¢{έ 

Haremos dos filas de alumnos, y al primero de cada fila le daremos unos pequeños platillos. La maestra irá 
ŘƛŎƛŜƴŘƻ άǇŀƭŀōǊŀǎ ǉǳŜ ŜƳǇƛŜŎŜƴ ǇƻǊ 5έ ȅ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊƻ ŘŜ ƭƻǎ Řƻǎ ƎǊǳǇƻǎ ǉue toque el platillo antes dirá la 
palabra que ha pensado. Si está bien, se les pondrá un gomet en la frente, y si no lo está, se le pondrá al del 
equipo contrario. De esta forma, la maestra irá complicando el juego, pidiendo después de las letras que 
empiecen por L, R o D, otras palabras que contengan dos de esas letras, o una palabra que empiece y otra que 
acabe...  también podemos realizar el juego con palabras encadenadas, como por ejemplo: palabras de dos 
sílabas, de tres, de cuatro, de cinco...  

RELAJACIÓN 

мΦ ά9[ .h{v¦9έ 

Los alumnos se sentarán en la alfombra de la clase de psicomotricidad. Pondremos música de fondo, si 
puede ser música clásica, y vamos contándoles un cuento explicando como tienen que mover su cuerpo para 
relajarse; así también vamos bajando poco a poco el volumen de la música, las persianas, las puertas... porque 
se va haciendo de noche en el cuento. Cuando haya poca luz les decimos que ya se ha hecho de noche y que 
estamos en un bosque que está lleno de flores de colores, animalitos, árboles... que son ellos mismos, y que les 
está entrando mucho sueño, por lo que les van pesando los brazos, las piernas, la cabeza, los párpados... 
tumbándose sobre la alfombra y con cada vez más silencio hasta que no se oiga nada más que la música de 
fondo. 

нΦ άwh5!b5h ±!έ 

En esta actividad los alumnos se pondrán por parejas, sentados en la alfombra o tumbados boca abajo y 
cada pareja tendrá una pelota de tenis. Uno de los dos compañeros tiene que ir haciendo pequeños círculos 
con la pelota de tenis en la espalda de su compañero y apretando suavemente recorrerá toda su espalda. 
Después se intercambian la pelota y el que ya está relajado tiene que intentar relajar a su compañero. 

оΦ ά!.w!/L¢h{έ 

En esta actividad, les iremos enseñando fichas de abrazoterapia a todos los niños, y ellos tendrán que ir 
haciendo exactamente lo que se haga en las fichas, como por ejemplo puede ser abrazar a su compañero de al 
lado, cogerse de los hombros, rodearse las espaldas con los brazos, unir espalda contra espalda, hacer un 
abrazo de tres personas, de cuatro, de toda la clase, etc. 

пΦ άth{¢¦w!{έ 

La maestra les irá enseñando fichas a los alumnos en las que harán diferentes tipos de posturas que resulten 
relajantes para los niños, como por ejemplo descolgar los dos brazos, dejándolos como muertos, agitar las 
manos suavemente cuando tengan los brazos caídos, rodar el cuello suavemente hacia un lado y hacia otro... 
podemos acompañar el juego con una música de fondo que sea  muy suave. 

рΦ ά9[ ¢w9bέ 

Los alumnos se sentarán en círculo y a la vez formarán un tren. Así la actividad consiste en ir haciendo lo que 
diga la maestra sobre la espalda de su compañero de enfrente, como por ejemplo: apretarle los hombros 
haciéndole un masaje, darle golpecitos suaves sobre la espalda, pellizquitos, golpes pequeños con los dedos, 
con una pelota de tenis ir rodándola por la espalda, con un rulo ir rodándolo... 
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сΦ ά[! t[!¸!έ 

Se deja la clase en semipenunbra, se pone música de las olas del mar o de la naturaleza de fondo, pero muy 
bajita, y todos los alumnos se levantarán y se irán imaginando lo que la maestra les vaya diciendo: que acaban 
de llegar a una playa desierta, donde el agua es muy cristalina y se ven los peces de colores nadando, ellos 
entran dentro del agua, que está templada y van nadando suavemente, flotando, nadando de espaldas.... todo 
muy despacito. Después saldrán del agua y se tumbarán en la arena (que es la alfombra del aula) y se quedarán 
tomando el sol mientras notas como las gotas de su cuerpo se van secando. 

тΦ άC[hw9{έ 

Los alumnos estarán tumbados en una alfombra, con música suave de fondo, y se irán poniendo de pie 
lentamente al ritmo de la música, según las instrucciones de la profesora, como si se tratara de una flor que 
está creciendo y que va abriéndose poco a poco. Irán moviendo así los segmentos de todo su cuerpo hasta 
ponerse erguidos del todo. Después y conforme vaya bajando la música, irán tumbándose de nuevo, porque se 

ha hecho de noche y las flores se van a dormir. ǒ 
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ά9ǎǘƛƳǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƭŜƴƎǳŀƧŜ ƻǊŀƭΥ ƭŀ ƎǳƝŀ ǇǊłŎǘƛŎŀέΦ Juan Carlos Arriaza Mayas. Ciencias de la educación preescolar y 
especial. CEPE 2009. 

ά/ǳŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ƘŀōƭŀǊΥ ŎǳŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŜǎǘƛƳǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƭŜƴƎǳŀƧŜ ƻǊŀƭΥ ǇǊŀȄƛŀǎΣ ǊƛǘƳƻΣ ǾƻŎŀōǳƭŀǊƛƻΣ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ȅ 
ŜȄǇǊŜǎƛƽƴέΦ Wǳŀƴ /ŀǊƭƻǎ !ǊǊƛŀȊŀ aŀȅŀǎΦ /ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳcación preescolar y especial. CEPE 2002. 
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Identificación de plásticos del automóvil III 

Título: Identificación de plásticos del automóvil III. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: 
Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 

 

9ƴ Ŝƭ ŀǊǘƝŎǳƭƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊ άLŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ǇƭłǎǘƛŎƻǎ Ŝƴ Ŝƭ ŀǳǘƻƳƽǾƛƭ LLέΣ ǎŜ ŜȄǇƭƛŎƽ ƭŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 
plásticos mediante el código o nomenclatura impresa en la propia pieza. Como se pudo comprobar estos 
códigos indican el tipo de plástico o polímero de que se trata o las combinaciones de polímeros que puede 
tener en el proceso de fabricación, pero en este artículo se explicarán otros códigos que pueden aparecer junto 
con los vistos hasta ahora que podrán indicar más cualidades y características de las piezas de plástico. 

Cuando algún fabricante somete al plástico a algún proceso de fabricación diferente al habitual para que el 
plástico adquiera alguna característica especial, el fabricante también lo indica en el código o nomenclatura del 
plástico. Estos procesos hacen que los plásticos adquieran diferentes propiedades como el peso, la densidad 
del plástico, la flexibilidad, etc. A continuación se muestran los códigos que nos podremos encontrar en los 
plásticos indicándonos estas características: 

MODIFICACIONES DE LOS POLÍMEROS: 

SÍMBOLO MATERIAL 

D Densidad 

H Alto 

L Bajo 

M Medio 

P Plastificado 

U No plastificado 

F Flexible 

L Lineal 

C Clorado 

W Peso 

  

Cuando se aplican las modificaciones a los polímeros el código identificativo o nomenclatura se encuentra 
seguido de la nomenclatura del polímero identificando así la modificación de este. Como norma general entre 
el polímero y la modificación se suele colocar un guión para identificar la modificación.    
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En algunas ocasiones también pueden aparecer varias modificaciones en un mismo polímero:                                                                                                              
Ejemplos:  

> PP - HD <     (Polipropileno de alta densidad), 

> PC ς WM <   (Policarbonato de peso medio), 

> PE ς C <        (Polietileno clorado). 

 

Existen algunos plásticos que tienen que soportar fuerzas elevadas o esfuerzos que someten al plástico a 
condiciones que no son habituales. Para que los plásticos soporten estos esfuerzos los fabricantes de plásticos 
en muchas ocasiones en el proceso de fabricación de los plásticos, les aplican materiales de refuerzo de 
diferentes características y con diferentes estructuras, para que estos adquieran diferentes características.    

Cuando estos plásticos llevan materiales de refuerzo los fabricantes lo indica en la pieza junto con la 
nomenclatura o código principal, generalmente separado de un guión (foto I color rojo).   Como norma general 
después del guión el fabricante puede aplicar una letra en mayúsculas que indicará el material de la carga de 
refuerzo. Si el fabricante coloca en la nomenclatura dos letras en mayúsculas, estas indicarán la primera el 
material de la carga de refuerzo y la segunda la estructura del material de la carga de refuerzo. En ocasiones 
estas dos letras o una sola suele ir acompañada de unos números, estos indicarán como norma general el % de 
carga de refuerzo que lleva el plástico (foto I color azul). 

 

(foto I) 

 

A continuación se muestran los códigos que nos podremos encontrar en los plásticos indicándonos las 
diferentes cargas de refuerzo que nos podremos encontrar en los plásticos combinados con los polímeros, 
copolímeros o en mezclas de polímeros: 

CARGAS DE REFUERZO: 

SÍMBOLO MATERIAL 

B Boro 

C Carbón 
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E Arcilla 

G Vidrio 

K Carbonato cálcico 

L Celulosa 

M Mineral / Metal 

P Mica 

Q Silice 

R Aramida 

S Sintético / Orgánico 

T Talco 

W Madera 

X  Sin especificar 

Z Otros 

 

Como ya se ha comentado, algunas carga de refuerzo se pueden aplicar con diferentes estructuras y a 
continuación se muestran los códigos que nos podremos encontrar en los plásticos indicándonos las diferentes 
estructuras que podrán tener las cargas de refuerzo en los diferentes plásticos: 

ESTRUCTURA DE LA CARGA DE REFUERZO: 

SÍMBOLO ESTRUCTURA 

B Perlas, esferas, bolas 

C Trozos 

D Polvo 

F Fibra 

G Material molido 

H Fibra corta 
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L Capa 

M Fieltro 

N No tejido (tela) 

P Papel 

R Bobinado 

S Laminilla 

T Cordón 

V Chapa 

W Tejido 

X Sin especificar 

Y Hilo 

Z Otros 

 

Como la identificación del plástico como norma general se realiza porque la pieza de plástico ha sido dañada 
y necesita ser reparada, una vez se ha identificado el tipo de plástico el siguiente paso será su reparación, pero 
gracias a su correcta identificación sabremos qué tipo de plástico deberemos utilizar para la aportación de 

material. ǒ 
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Gesellschaft im Umbruch 

Título: Gesellschaft im Umbruch. Target: Estudiantes y profesores de Alemán. Asignatura: Alemán. Autor: Ana María 
González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI. 

 

Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert gerät die traditionale, in Stände gegliederte Gesellschaft zunehmend 
in Bewegung. Staatliche Reformen wie die Bauernbefreiung und die Einführung der Gewerbefreiheit in einigen 
Gebieten verändern die ihr zugrundeliegende wirtschaftliche Ordnung ebenso wie ein allgemeiner Aufschwung 
der gewerblichen Produktion. Hinzu kommen noch die Anfänge der Industrialisierung, deren Ausmaß allerdings 
von Region zu Region sehr unterschiedlich ist. 

Diese Kräfte der Veränderung drängen zugleich auf die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes in 
Mitteleuropa, wie er 1834 mit der Gründung des Zollvereins und dann auch verkehrspolitisch im Zeichen der 
Eisenbahn, Straße und Kanal zu entstehen beginnt. 

Dieser tiefgreifende Wandel ist begleitet von schwerwiegenden sozialen Problemen. Landwirtschaft und 
Handwerk, die traditionell dominierenden Wirtschaftsbereiche, können der sich vermehrenden Bevölkerung 
kein Auskommen mehr sichern. Auch die neue Industrie ist zu wenig entwickelt, sie verschärft als zusätzlicher 
Konkurrenzfaktor in einzelnen Gewerbesektoren sogar noch die Probleme. So ist die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts geprägt durch Massenarmut und Hungersnöte, durch Epidemien aufgrund unzureichender 
hygienischer Verhältnisse und große Auswanderungswellen. 

 Zugleich aber beginnt sich vor allem in den Städten eine neue gesellschaftliche Struktur auszuformen. Mehr 
und mehr regt sich ein selbstbewusstes Bürgertum, das zunächst auf der kommunalen Ebene seine Geschicke 
selber in die  Hand nimmt. Es entsteht das Modell einer sich politisch selbst bestimmenden, auf dem Prinzip 
ŘŜǊ α!ǎǎƻȊƛŀǘƛƻƴάΣ ŘŜǎ ŦǊŜƛŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴǎŎƘƭǳǎǎŜǎ ƛƴ ±ŜǊŜƛƴŜƴΣ ƎŜƎǊǸƴŘŜǘŜƴ ǳƴŘ ȊǳƎƭŜƛŎƘ ǇǊƻǎǇŜǊƛŜǊŜƴŘŜƴ 
Gesellschaft. Dieses Konzept entfaltet bald eine ungeheure Dynamik, die sich in den Jahren des Vormärz auch 
politisch in den Einzelstaaten auf der nationalen Ebene durchzusetzen versucht. 

DER WIRTSCHAFTLICHE WANDEL 

Die wirtschaftlichen Veränderungen, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollziehen, hängen 
auf das engste mit der Entwicklung vielfältiger neuer Techniken in Produktion und Kommunikation zusammen. 
Gerade der technologische Wandel nährt den bürgerlichen Fortschrittsoptimismus. Die Landwirtschaft bildet 
mit einem Anteil von weit mehr als 50 % der Beschäftigten nach wie vor den wichtigsten Wirtschaftszweig. Die 
Entwicklung auf dem Agrarsektor ist vor allem durch eine allgemeine Verbesserung der Produktionsmethoden 
bestimmt, die zunehmend systematisch erforscht werden. Ein dichtes Netz landwirtschaftlicher Vereine, die 
vom Staat nachhaltig gefördert werden, sorgt für die Verbreitung der neuen Erkenntnisse über 
Bodenbearbeitung, Fruchtanbau oder auch Tierhaltung. 

Der wirtschaftliche Aufstieg des städtischen Bürgertums beruht in den ersten Jahrzehnten nach 1800 noch 
überwiegend auf dem Aufschwung des Handels; hier werden, neben der Landwirtschaft, die meisten Kapitalien 
investiert und auch die größten Gewinne erzielt. Im Handel dominiert nach wie vor der klassische Typ des 
Großkaufmanns, der, oft spezialisiert auf bestimmte Produkte, entweder selber direkt oder auf 
Kommissionsbasis handelt und meist daneben auch Bank- und Wechselgeschäfte betreibt. Zur prosperierenden 
Entwicklung im Handelssektor trägt nicht zuletzt bei, dass die traditionellen Hemmnisse und Restriktionen 
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Schritt für Schritt abgebaut werden. Eine Vorreiterrolle übernimmt dabei Preußen, das mit seinem Zollgesetz 
von 1818 einen entschieden freihändlerischen Kurs einschlägt. Unter preußischer Führung schließt sich 1833 18 
Einzelstaaten mit 23 Millioneƴ 9ƛƴǿƻƘƴŜǊƴ ȊǳƳ α5ŜǳǘǎŎƘŜƴ ½ƻƭƭǾŜǊŜƛƴά ȊǳǎŀƳƳŜƴΦ 5ƛŜ !ƴȊƛŜƘǳƴƎǎƪǊŀŦǘ ǎŜƛƴŜǎ 
einheitlichen Wirtschaftsgebietes ist so groß, dass ς mit Ausnahme des schutzzöllnerischen Österreich ς in den 
folgenden Jahren fast alle übrigen deutschen Länder diesem Schritt folgen. Die wirtschaftliche Einheit, die der 
Zollvereinsvertrag mit seinem Inkrafttreten am 1. Januar 1834 für die Mitgliedsstaaten schafft, nimmt in 
gewisser Weise die kleindeutsch-preußische Lösung der staatlichen Einheit vorweg, wie sie sich ς nach dem 
Scheitern der Nationalstaatsbildung 1848/49 ς mit der Reichsgründung durchsetzt.  

Schon in der napoleonischen Zeit beginnt daneben mit dem Neubau leistungsfähiger Chausseen eine 
Verbesserung der Verkehrsverbindungen. Der Gütertransport auf dem Straßenwege kann wesentlich gesteigert 
werden, für die Personenbeförderung steht ein immer besser ausgebautes Postkutschennetz zur Verfügung. 
Weitreichende Möglichkeiten, vor allem für den Transport von Massengütern, eröffnen sich auf den 
Wasserwegen: Handelsrestriktionen wie Zölle und Zwangsstapel werden mehr und mehr aufgehoben,  Flüsse 
und Kanäle werden ausgebaut, die Transportleistungen mit dem Beginn der Dampfschifffahrt erheblich 
ausgeweitet. Den entscheidenden Schritt aber von der alten zur neuen Zeit, von der Muskelkraft zur Maschine, 
verkörpert im Verkehrssektor die Eisenbahn. Sie verändern stärker als alle anderen technischen 
Errungenschaften das öffentliche und private Leben. Weit über ihre verkehrspolitische Bedeutung hinaus 
nimmt die Eisenbahn eine Schlüsselstellung im Prozess des wirtschaftlichen Wandels ein. Sie eröffnet nicht nur 
ganz neue Handelswege, mit weitreichenden Folgen für die Produktionsstandorte, sondern kurbelt auch die 
Eisen- und Stahlproduktion sowie den Maschinenbau entscheidend an und wird damit zum Motor der 
Industrialisierung. 

Die industrielle Warenproduktion beginnt sich nach 1830 auch in Mitteleuropa mehr und mehr 
durchzusetzen. Während in der ersten Industrialisierungsphase die neuen Produktionsverfahren im 
Wesentlichen auf das Textilgewerbe beschränkt gewesen sind, vollzieht sich jetzt parallel zum Eisenbahnbau 
der Aufschwung der Eisen- und Stahlindustrie sowie des Maschinenbaues. Ein treffendes Beispiel für diese 
neue Phase der Industrialisierung bieten die Borsig-Werke in Berlin. Johann Carl Friedrich August Borsig (1804-
1854) hat seine praktischen Erfahrungen, nach einer Zimmermannslehre und zeitweisem Studium am 
Königlichen Gewerbeinstitut, vor allem als Angestellter einer Berliner Maschinenbauanstalt und Gießerei 
gewonnen, bevor er sich 1837 mit einer eigenen Firma am Oranienburger Tor selbstständig macht. Zum 
Zeitpunkt der Gründung 1837 beginnt Borsig seine Tätigkeit mit etwa 50 Arbeitern, zehn Jahre später, im 
gewerblichen Hochkonjukturjahr 1847, sind in seinem Werk bereits 1200 Arbeiter beschäftigt. Schon bald nach 
ihrer Gründung liefert die Firma Borsig auch Teile für den Eisenbahnbau. Bei der Reparatur englischer 
Lokomotiven erwirbt sie das nötige Know-how, um ab 1841 selbst Lokomotiven herstellen zu können. Binnen 
weniger Jahre steigt Borsig ς 1847 liefert das Werk 67 Lokomotiven aus ς zum größten Lokomotivproduzenten 
in Preußen und Deutschland auf.  

PAUPERISMUS UND SOZIALER PROTEST 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts steigt die Bevölkerungszahl Mitteleuropas um mehr als 60%. Der 
hohe Geburtenüberschuss ist teils durch eine zurückgehende Sterblichkeit, teils durch die nun ς nach 
Aufhebung ständischer Beschränkungen ς auch in den unteren Schichten stark zunehmende Zahl von 
Familiengründungen bedingt.  

Auf dem Land führt die Bauernbefreiung in vielen Gebieten nicht zu einer Vermehrung selbstständiger 
bäuerlicher Existenz. Sie kommt vielmehr eher den Guts- und Grundherren zugrunde. Vor allem in Preußen 
wächst daher die breite Masse der ländlichen Unterschiecht stark an. Aus ihr rekrutiert sich die neue soziale 
Gruppe der Landarbeiter, die oft am Rande des Existenzminimums leben. 
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In den Städten nimmt das Handwerk in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine von Gewerbe zu 
Gewerbe sehr unterschiedliche Entwicklung. Während etwa das Bau- und Metallhandwerk oder auch einzelne 
Nahrungsgewerbe wirtschaftlich expandieren, steigt in anderen Handwerkszweigen parallel zur 
Bevölkerungsexplosion die Zahl derjenigen Meister stark an, die ohne Hilfskräfte arbeiten und deren Betriebe 
dahinkümmern. Viele Handwerker wie Gesellen und Lehrlinge, steigen s i die soziale Unterschicht ab, deren 
Existenz gefährdet ist. 

Kinder aus Familien der ländlichen und städtischen Unterschichten müssen von früh auf durch Betteln oder 
Arbeit in Manufakturen und Fabriken zum Unterhalt beitragen. Nur sehr allmählich entwickeln sich Initiativen, 
die auf die gesundheitlichen und sozialen Gefahren der Kinderarbeit hinweisen und staatliche 
Schutzmaßnahmen verlangen. Neben den Kindern stellen auch Frauen einen hohen Anteil der Beschäftigten: 
So sind etwa in Sachsen 1846 36% der industriellen Arbeitskräfte, vor allem im Textilgewerbe, weiblich. Die 
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt drückt das ohnehin niedrige Lohnniveau so weit herab, dass selbst der Lohn 
eines qualifizierten Arbeiters nicht zur Ernährung einer Familie ausreicht. Zugleich löst sich die traditionale 
Familie mehr und mehr auf. Auf dem Land wie in der Stadt bestehen daher für große Teile der Unterschicht 
keine Möglichkeiten mehr sich durch Arbeit ein Auskommen zu sichern. Die staatliche Politik zur Bekämpfung 
der Massenarmut bleibt unzureichend, ja, vielfach verschärft sie, wie etwa da sozial höchst ungerechte 
Steuersystem in Preußen, noch die Notlage der unteren Schichten. Zudem bleibt trotz deutlich steigender 
agrarischer Produktion Ernährungskrisen keineswegs aus: Besonders 1816/17 und dann erneut 1846/47 erlebt 
fast ganz Europa nach Missernten noch einmal Hungernöten größten Ausmaßes. Die Massenarmut, der 
αtŀǳǇŜǊƛǎƳǳǎάΣ ƛǎǘ ŀƭǎƻ ŘƛŜ CƻƭƎŜ ŜƛƴŜǊ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {törung im Verhältnis von Bevölkerungsentwicklung 
und Nahrungsspielraum. 

Die soziale Not treibt eine sprunghaft steigende Zahl von Menschen zur Abwanderung aus ihrer 
angestammten Heimat, teils in andere deutsche Staaten, teils aber auch über die deutschen Grenzen hinaus, 
vor allem in die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Höchststand wird nach 1845 mit über 60.000 
Auswanderern jährlich erreicht. Sie kommen in der Mehrzahl aus den kleinbäuerlichen Regionen der 
hessischen Staaten, Frankens und des Südwesten. 

In den Städten wird das Bevölkerungswachstum vielfach noch im Rahmen der bestehenden Bebauung, 
innerhalb der alten Stadtmauern, aufgegangen. Die Bevölkerungsdichte steigt ebenso wie die  Belebung der 
einzelnen Häuser stark an, die sozialen und hygienischen Probleme nehmen massiv zu. Die Städtetechnik, 
Wasserversorgung und Abwässer Beseitigung, hält zunächst mit dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt. Die 
unzureichenden hygienischen Verhältnisse begünstigen die Verbreitung von Seuchen. Als ein Zeichen für  die 
Unabhängigkeit der traditionalen Stadt, mit den neu heraufkommenden Problemen fertig zu werden, wird 
schon von den Zeitgenossen der große Brand von Hamburg gesehen, der vom 5. Bis zum 8. Mai 1842 praktisch 
die gesamte, sehr dicht bebaute Altstadt zerstört. 

DIE NEUE BÜRGERLICHE GESELLSCHAFT 

Die Umrisse einer neuen, bürgerlich geprägten gesellschaftlichen Ordnung bilden sich zunächst in den 
Städten aus. Das städtische Bürgertum besteht auch nach den Neuregelungen der Reformzeit zunächst als eine 
Rechtsgemeinschaft. Zu ihr gehört jeder erwachsene Mann, der eine gesicherte Existenz nachweisen kann und 
das Bürgerrecht seiner Gemeinde erworben hat. Mit ihren Familien stellen die Bürger etwa ein Drittel bis die 
Hälfte der städtischen Einwohner. Die von den Bürgern gewählten Selbstverwaltungsorgane, die mit den neuen 
Gemeindeordnungen geschaffen werden, wecken zunehmend das allgemeine Interesse an der 
eigenverantwortlichen Regelung der die Stadt betreffenden Fragen. Den Ruf der größten Fortschrittlichkeit 
genießen die Gemeindereformgesetze des Großherzogtums Baden vom Dezember 1831. Die sich selbst 
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verwandelte bürgerliche Gemeinschaft in der Stadt wird im Vormärz zunehmend zum Leitbild der allgemeinen 
Mitbestimmungsforderungen, die das neue Bürgertum gegenüber dem Staat erhebt. 

Der Wandel der Gesellschaft wird nicht zuletzt von einer neuen bürgerlichen Öffentlichkeit begleitet und 
getragen. Technische Erfindungen für den Zeitungs- und Zeitschriftendruck wie die Schnellpresse und das 
lithographische Verfahren ermöglichen einen ungeheuren Aufschwung  der Publizistik. Zeitungen und 
Zeitschriften, aber auch die wichtigsten literarischen Neuerscheinungen werden vom städtischen Bürgertum 
meist gemeinsam in Kaffeehäusern und eigens gegründeten Gesellschaften gelesen und diskutiert. Darüber 
hinaus bilden sich kurz nach der Jahrhundertwende in fast allen großen Städten unter Bezeichnung wie 
α/ŀǎƛƴƻάΣ αIŀǊƳƻƴƛŜά ƻŘŜǊ αaǳǎŜǳƳά ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ƎŜǎŜƭƭƛƎŜ ±ŜǊŜƛƴŜΣ ŘŜƴŜƴ ǎƻǿƻƘƭ !ŘŜƭƛƎŜ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŘƛŜ 
führenden Köpfe des Stadtbürgertums angehören. In und mit diesen Vereinen erhebt das neue Bürgertum den 
Anspruch, Adel und Bürokratie gesellschaftlich ebenbürtig zu sein. Zugleich festigt sich in gemeinsamer Bildung 
und Diskussion, in Kunstgenuss und geselligem Beisammensein das Zusammengehörigkeitsgefühl, die neue 
bürgerliche Identität. Gerade der Musik, aber auch der Literatur und der bildenden Kunst kommt in diesem 
Prozess der bürgerlichen Selbstfindung eine herausragende Rolle zu. Dies zeigt sich besonders, als sich nach 
1830 das bürgerliche Vereinswesen in einer Fülle von Musik- Gesang- und Kunstvereinen differenziert und 
breiter entfaltet. 

Auch bei der wirtschaftlichen Interessenwahrnehmung setzen sich die neuen Organisationsstrukturen mehr 
und mehr durch. So wird etwa im gewerblichen Bereich die traditionale Form der Zünfte nach 1840 durch 
Handwerker- und Gewerbevereine abgelöst. Aufbauend auf den Prinzipien der gesellschaftlichen 
Selbstorganisation und des freiwilligen Zusammenschlusses in Vereinen versucht das vormärzliche Bürgertum 
zunächst auch, die schwerwiegenden sozialen Probleme der Zeit zu bewältigen. Dagegen ist die offene 
Vertretung politischer Ziele in Form von Vereinen aufgrund der restriktiven Haltung des Deutschen Bundes 
nicht möglich. Die bürgerlich-liberale Bewegung sucht sich daher, etwa in Festbanketten für ihre 
Abgeordneten, andere Möglichkeiten, die eigenen politischen Zielvorstellungen zu diskutieren und 

abzustimmen. ǒ 

Quellen 

www.wikipedia.de 

Fragen an die deutsche Geschichte, Varus Verlag 
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Números Complejos 

Título: Números Complejos. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván 
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Partiendo del conjunto R nos encontramos que ecuaciones como 012 =+x  no tienen solución, ello es 
debido a que no existe la raíz cuadrado (ó de índice par) de números negativos. Hemos de ampliar R para que 
se puedan calcular dichas raíces, obteniendo así el conjunto de los números complejos. 

En el siglo XVI se intentó dar solución a este problema y se definió 1-°=i y así se pueden resolver 

ecuaciones de la forma ixx °=-°==+ 1012  

2. NÚMEROS COMPLEJOS 

Definición: Llamamos conjunto de nos complejos a 2RRRC =³= . Es decir, ( ){ }RbabaC Í= ,, . A los 

elementos de C se les llama números complejos. 

Sea ,),( Cbaz Í=  si ( )0,0 azb ==  se dice que es un número real puro y si ),0(0 bza ==  se dice 

que es un número imaginario puro. 

 

OPERACIONES 

 

Definición: Definimos en C la operación suma de la siguiente forma: CCC ³+: : 

Cdcbadbcadcba Í"++=+ ),(),,(),(),(),(  

 

Propiedades (de la suma): 

Asociativa: [ ] ( )( )[ ] ( )Cfedcbafedcbafedcba Í"++=++ ,),,(),,(,,),(),(),(),(  

Conmutativa: ( ) Cdcbabadcdcba Í"+=+ ),(),,(,),(),(),(  

Elemento neutro: ( ) ( )CCba Í$Í" 0,0,  tal que ( ) ),(),()0,0()0,0(, bababa =+=+  

 A ( )0,0  se le llama elemento neutro de la suma. 



 

 

63 de 178 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

Elemento simétrico u opuesto:( ) ( )CbaCba Í--$Í" ,,  tal que ( )0,0(),(), =--+ baba  

 A ( )ba-- ,  se le llama elemento opuesto de ( )ba, . 

NOTA: Así, ( )+,C  tienen estructura de grupo abeliano y se llama grupo aditivo de los números complejos. 

Proposición: El grupo abeliano ( )+,C  contiene a ( )+,R . 

Sea 
( ) ( )

()( )0,
,,:

aaa

CR

=

++

j

j
. Tenemos que j es inyectiva: () () ( )( ) bababa === 0,0,jj  y que 

j es homomorfismo: ( )( )( )( ) () ()babababa jjj +=+=+=+ 0,0,0,  

Luego ( ) ( )+Ë+ ,, CR  

 

Definición: Definimos en C la operación producto de la siguiente forma: CCC ³Ö: : 

Cdcbacbdadbcadcba Í"Ö+ÖÖ-Ö=Ö ),(),,(),(),(),(  

 

Propiedades (del producto): 

Asociativa: ( )( )[ ]( )( )( )( )[ ]fedcbafedcba ,,,,,, ÖÖ=ÖÖ  ( )Cfedcba Í" ,),,(),,(  

Conmutativa: ( )badcdcba ,),(),(),( Ö=Ö    Cdcba Í" ),(),,(  

Elemento neutro o unidad: ( )CCba Í$Í" 0,1),(  tal que ( )( )bababa ,,)0,1()0,1(),( =Ö=Ö  

 A ( )0,1  se le llama elemento neutro o unidad del producto. 

Elemento simétrico o inverso: {} ( ) C
ba

b

ba

a
dcCCba Íö

÷

õ
æ
ç

å

+

-

+
=$¹-Í" *

2222
,,0),(  tal que 

( )( )( )0,1,, =Ö dcba . 

 A dicho elemento se le llama elemento simétrico del producto o elemento inverso. 

NOTA: Así ( )Ö*,C  tiene estructura de grupo conmutativo y se llama grupo multiplicativo de los números 

complejos. 

 

Proposición: El grupo multiplicativo ( )Ö*,C  contiene a ( )Ö*,R  

Demostración: 
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Sea 
( ) ( )

() ( )0,
,,:

aaa

CR

=

ÖÖ **

j

j
. Tenemos que j es inyectiva: () () ( )( ) bababa === 0,0,jj  y que 

j es homomorfismo: ( )( )( )( )( ) () ()babababababa jjj Ö=Ö+ÖÖ-Ö=Ö=Ö=Ö 00,000,0,0,  

Luego ( ) ( )ÖËÖ ** ,, CR  

 

Propiedad: En C se verifica la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Es decir,  

( )Cfedcba Í" ,),,(),,( , ( )( )( )[ ]( )( )( )( )febadcbafedcba ,,,,,,, ++Ö=ÖÖ  

NOTA: Así, ( )Ö+* ,,C  tiene estructura de cuerpo conmutativo, llamado cuerpo de los números complejos. 

 

Proposición: El cuerpo ( )Ö+* ,,C  contiene a ( )Ö+* ,,R  

Demostración: j es inyectiva: Visto anteriormente. j es homomorfismo porque hemos visto que 

( ) () ()baba jjj +=+ y que ( ) () ()baba jjj Ö=Ö . 

 

3. EL ESPACIO VECTORIAL DE C 

Definición: Definimos sobre ( )+,C  la ley externa llamada producto por un escalar  

( ) ( )bxaxbax

CCR

ÖÖÖ

³

,,
  ( )CbaRx Í"Í" ,,  

 

Propiedades (del producto por un escalar): 

Distributiva del producto con respecto a la suma: 

( )( ) ( )( )[ ] ( ) ( )dcxbaxdcbaxCdcbaRx ,,,,:,,,, Ö+Ö=+ÖÍ"Í"  

Distributiva de la suma con respecto al producto: 

( ) ( )( ) ( ) ( )baybaxbayxCbaRyx ,,,:,,, Ö+Ö=Ö+Í"Í"  

Asociativa: ( ) ( )( )( )( )bayxbayxCbaRyx ,,:,,, ÖÖ=ÖÖÍ"Í"  

  ( )( ) ( )( )[ ] ( )[ ]( )dcbaxdcbaxCdcbaRx ,,,,:,,,, ÖÖ=ÖÖÍ"Í"  

Elemento unidad: ( ) ( )( )( )bababaCbaquetalR ,1,1,1,,1 =ÖÖ=ÖÍ"Í$  
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Nota: Así ( )RC Ö+,,  posee estructura de espacio vectorial. Sea 2: RCj . j es biyectiva 2RC@Ý  

Observación: C no es un cuerpo ordenado. 

Notación: ( )CxxRx Í=Í" 0, . El número ( ) CÍ1,0  es tal que ( )( )( )0,11,01,0 -=Ö . Así la raíz cuadrada 

de RÍ-1  es: ( ) ( ) i¹=-=- 1,00,11 . Denotamos ( )1,0=i  

4. REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO EN FORMA BINÓMICA. 

Proposición: Todo ( ) Cba Í,  se puede escribir de forma única como bia+ . 

Demostración: Sea ( ) ( )( )( )( )( )( ) biabababaCba +=Ö+=+=Í 1,00,0,,00,,, . Veamos que es único: 

Supongamos que ( )badic ,=+$  

( )( )( )( ) ( )( )( ) ( )( ) dbycabadcbadcbadc ==Ý=Ý=+Ý=Ö+Ý ,,,,00,,1,00,0,  

 

Definición: El número complejo bia+  se dice que está escrito en forma binómica. 

Definición: Sea biazCz +=Í , . Se llama parte real de z y se denota )Re(z  al número a,  y parte 

imaginaria de z y se denota )Im(z  al número b. 

5. REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO EN FORMA GEOMÉTRICA 

Sea 2V  el plano euclídeo de OXY con ejes ortogonales, y sean 21 uyu
rr

 vectores de la base ortogonal. 

Proposición: La aplicación   
() 21

2:

ubuazbiaz

VC
rr

+=+=



j

j
  es un isomorfismo de espacios vectoriales. 

Nota: Así podemos identificar el número complejo bia+  con el vector 21 ubua
rr

+  

Definición: Llamamos afijo del complejo biaz +=  a un representante del vector 21 ubua
rr

+  con origen en 

)0,0(  y extremo ( )ba, . 

 

Definición: Dado el complejo biaz +=  llamaremos módulo de z y lo denotaremos por biaz +=  al 

número real positivo 22 baz += . Llamaremos argumento de z y se denota )arg(z  al ángulo a que 

forman los vectores 211 ubuayu
rrr

+ , siendo [ )pa 2,0Í  único. 
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6. CONJUGADO Y MÓDULO DE UN NÚMERO COMPLEJO 

Definición: Llamamos conjugado de un número complejo biaz +=  y lo denotamos por z  al número 

complejo biaz -=  (misma parte literal y opuesta la parte imaginaria). 

Proposición: La aplicación CC:j  con () zz =j  es un automorfismo y deja invariantes a los 

elementos de R. 

Demostración: Sea Cbiaz Í+=   y Cibaz Í¡+¡=¡  

j es inyectiva: 

() () zzibabiabbyaazibabiazzzSea ¡=¡+¡=+¡=¡=¡=¡-¡=-=¡=jj  

j es suprayectiva: 

Dado Cbiaz Í+=  como RbÍ , ( ) Rb Í-$  opuesto de b y así basta tomar ( ) biabia +=-j  

Luego j es biyectiva. 

j es homomorfismo Es inmediato ver que : ( ) () ()zzzz ¡+=¡+ jjj  y que ( ) () ()zzzz ¡Ö=¡Ö jjj  

Luego j es automorfismo. 

Veamos ahora que deja invariantes los elementos de R, es decir RxÍ" , () xx =j : 

Sea ( ) ixxxz 00, +=== : () () ( ) () xxxixixxz ==-=+== jjjj 00 . 

Nota: j es involutivo, es decir, Id=2j  

Demostración: () ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) zbiaibaibabiabiaz =+=--=-+=+=+= jjjjj 22 . Es decir, 

() () zzzz === jj2  

Propiedades: 

1) () ()zz ReRe =  

2) () ()zz ImIm -=  

3) () ( )zzz +=
2

1
Re  

4) () ( )ö
÷

õ
æ
ç

å
-= zzz

2

1
ImIm  
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5) () ( )zz
i

z -
Ö

=
2

1
Im  

Demostración: 

1) () ()zaz ReRe ==  

2) () ()zbz ImIm -=-=  

3) () () ( )zzzzazz +===+
2

1
ReRe22  

4) ( ) ( ) ()zbzzbizzbizz Im
2

1
Im

2

1
2 ==ö

÷

õ
æ
ç

å
-=-=-  

5) () ( )zz
i

bzbizz -
Ö

===-
2

1
Im2  

 

Proposición: Sea biaz += , entonces: 

1) zzRz =ÚÍ  

2) z imaginario puro 0=+Ú zz . 

Demostración:  

1) ziaiazRbiaz =-=+=ÚÍ+= 00  

2) ( )( ) puroimaginariozbizaabiabiazz Ú=Ú=Ú=Ú=-++Ú=+ 00200  

Proposición: 22 bazz +=Ö . 

Demostración: Sea biaz += . ( )( ) 2222 baabiabibabiabiazz +=+-+=-+=Ö  

Corolario: Dado *Í+= Cbiaz  su inverso es 
22

1

ba

bia

z +

-
=  

Demostración: 
22

1

ba

bia

zz

z

z +

-
=

Ö
=  

Nota: Esto nos permite dar una nueva definición del módulo de un número complejo. 

Definición: Llamamos módulo de un número complejo biaz +=  y lo denotamos z  al número real positivo 

zzbaz Ö=+= 22 . También se llama valor absoluto del número complejo z. 
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Propiedades: (del módulo): Czz Í¡",  se verifica: 

1) 000 =Ú=² zzyz  

2) zzezz ¢¢ ImRe  

3) zzzz ¡Ö=¡Ö  

4) zzzz ¡+¢¡+  

5) zzzz ¡-¢¡-  

7. REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO EN FORMA TRIGONOMÉTRICA Y EN FORMA POLAR. 
OPERACIONES 

Definiciones: 

Diremos que un número complejo CzÍ  está representado en forma trigonométrica si 

( )aa isenrz += cos  con zr =  y )arg(z=a . 

Diremos que un número complejo CzÍ  está representado en forma polar si arz=  con zr =  y 

)arg(z=a . 

Nota:  
í
ì
ë

( ) a

b
arctg

brsen

ar

ricatrigonométformaisenrz

binómicaformabiaz
=

í
ì
ë

=

=


+=

+=
a

a

a

aa

cos

cos
 

 

Operaciones de números complejos en forma polar y trigonométrica. 

Producto: 

Sean Crz Í=a  y Csw Í= b  entonces ( )ba+Ö=Ö srwz  

Demostración:  

( )( )
( ) ( )[ ] ( ) ( )( )[ ]( )bababababababa

bbaa

+Ö=+++Ö=Ö+Ö+Ö-ÖÖ

=+Ö+=Ö

srsenisrsensenisensensr

isensisenrwz

coscoscoscoscos

coscos

 

Corolario: Sean ()
i

ii rz
a

=  entonces 

ä
öö
÷

õ
ææ
ç

å
=

=

ÔÔ
==

n

i

i

n

i

i

n

i

i rz

1

11 a
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Demostración: Aplicando inducción. 

 

Potencia: 

Teorema: Fórmula de Moivre: Dado ZnyCz ÍÍ  ()annn rz =  

Demostración: Para NnÍ  visto en el corolario anterior. 

Para 1-=n : 

( )
( ) ( ) ( )[ ]( )aaaaa

aa
-

---- =-+-=-=
-

=
Ö

== 111

2

1 coscos
cos1

risenrisenr
r

isenr

zz

z

z
z  

Para 1-<n : ( ) Í-=
-- Nnconzz nn 1

 

( ) ( ) ( )( )[ ] ( ) ( )[ ]()aaaaa n

nnnnn rnisennrnisennrzz =+=-+-==
---- coscos
11

 

Así en forma trigonométrica podemos escribir: ( ) ( ) ( ) Znnisennisen
n

Í"+=+ aaaa coscos  

 

División: 

Sean Crz Í=a  y Csw Í= b , entonces 
ba-

ö
÷

õ
æ
ç

å
=

s

r

w

z
. 

Demostración: Aplicando la fórmula de Moivre para obtener el inverso de un número complejo. 

( )
ba

ba

-

-

--
ö
÷

õ
æ
ç

å
=Ö=Ö=

s

r
srwz

w

z 11
 

 

Raíces: 

Sea Crz Í=a , si bsw=  tal que n zw=  entonces n rs=  y 
n

kpa
b

2+
=  con 1,...,1,0 -= nk . 

Demostración: 

() () [ )pb
pa

bpabbba 2,0,
2

2 Í
+

==+=Ö===== kk
n

k

n

n

nnnn

n

k
yrsknysrssrwzzw

con { } nqueyank bb=-Í 01,...,1,0 . 
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Por tanto el número complejo z tiene n raíces n-ésimas y son 110 ,....,, -nzzz  con ( )
n

k
n

k rz pa 2+=  con 

1,...,1,0 -= nk  

 

Observación: Los afijo de las n raíces (n>2) n-ésimas de *ÍCz  son los vértices de un polígono regular de n 
lados y centro el origen de coordenadas. 

Si n = 2 las raíces cuadradas son opuestas una de la otra. 

8. APLICACIONES DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS 

Resolución de ecuaciones polinómicas de 2º grado: 

Toda ecuación polinómica de 2º grado de la forma 02 =++ cbxax  con Rcba Í,,  puede resolverse 

formalmente siendo las soluciones: 
a

acbb
xs

2

42-°-
=  

Si 042 ²- acb  las soluciones son reales. 

Si 042 <- acb  las soluciones son complejas y conjugadas entre si: 
a

ibacb
xs

2

4 2-°-
=  

Aplicaciones trigonométricas: 

Supongamos que tenemos que calcular asenya 55cos  conocidos asenyacos  

Tenemos, por la fórmula de Moivre y el binomio de Newton:  

( )

( ) ( )asenasenasenaaiasenaasenaa

aseniaseniaaseniaaseniaisenaaa

isenaaaisena

53244235

554433222345

5

cos10cos5cos5cos10cos

cos5cos10cos10cos5cos

cos55cos

+Ö-ÖÖ+Ö+Ö-

=+Ö+Ö+Ö+Ö+

=+=+

 

Luego:  

( )asenaasenaaa 4235 cos5cos10cos5cos Ö+Ö-=  

( )asenasenasenaaasen 5324 cos10cos55 +Ö-Ö=  

 

Análogamente se pueden calcular nasenynacos  
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Aplicaciones Geométricas: 

Recordar que CV @2 . Así biaz +=  lo podemos representar como el vector 21 ubua
rr

+  con { }21,uu
rr

 base 

ortonormal de 2V . Así podemos identificar los números complejos con vectores. 

 

A. TRASLACIONES 
 

Sea CvÍ . ivvv Ö+= 21 . Definimos 
() vzzz

CC

v

v

+=



j

j :
. ( )( )( )ivbvabiav Ö+++=+ 21j . 

Así, como () Czv Íj , ()
í
ì
ë

+=

+=
Ö+=

2

1

vby

vax
iyxzvj  

La aplicación vj  con CvÍ  recibe el nombre de traslación de vector v en el plano complejo. 

 

B. GIROS 
 

Sea { } b11 ==Í= zCzU . Sea b1. =Í uUu . 

Definimos ()

() baaba f

q

q

+=Ö==+=

Ö=



rrzrbiaz

zuzz

CC

u

u

u

1

:

 donde CzUu ÍÍ ,  

Se obtiene un número complejo con el mismo módulo. 

La aplicación uf recibe el nombre de giro de ángulo b, siendo b1=u  (un giro es el producto de un 

complejo de módulo uno). 

 

C. HOMOTECIAS CON CENTRO EL ORIGEN 
 

Sea *ÍRk . Definimos ()

() ikbkazbiaz

zkzz

CC

k

k

k

+=Y+=

Ö=Y

Y :

 como ()
ý
ü
û

í
ì
ë

=

=
+=Y

kby

kax
iyxzK  

La aplicación kY  con *ÍRk  recibe el nombre de homotecia de centro el origen y razón k en el plano 

complejo. 
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La composición de homotecias con traslaciones será:  

( )() ()( ) () vkzkzzzo vkvkv +==Y=Y jjj  

( )() ()( ) ( ) wkzkvkzvzzzo kvkvk +=+=+Y=Y=Y jj  

Así tenemos 
() CwyRkwkzzz

CC

ÍÍ+=



*,

:

f

f
 

La aplicación f recibe el nombre de homotecia de razón k y centro w siendo w el afijo del número complejo 

w. 

 

D. SEMEJANZAS CON CENTRO EL ORIGEN (homotecia compuesto con giro) 
 

Una semejanza con centro el origen es la composición de una homotecia con centro en el origen y un giro 

kuoyf . Basta componer ku y yf  en cualquier orden ya que el resultado es el mismo. 

Nota: ( )() ()( ) ( ) 1=Ö=¡Ö¡=ÖÖ=Ö== uyukzqueyazzzukzuzzo kukuk yfyfy  

Sea 
()wwzw

CC

z

z

m

m

=Ö

:
. Así ( )() ()zzzzo zuk ¡=Ö¡= mfy . Así: ukz ofym ¹¡  

Generalizando a semejanza con origen en cualquier punto basta componer una semejanza con origen en 
cero con una traslación de vector v  obteniendo así la aplicación: 

( )() ()( ) ( ) ( ) wzzvzzzvzzvzzzo zvzvz +¡=¡+¡=+¡=+== ¡¡¡ mjmjm  con Cwz Í¡,  

9. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Este tema se introduce en 1º de Bachillerato. Es importante expresar los números complejos en todas sus 
formas (polar, trigonométrica, binómica y geométrica), saber pasar de la expresión en una forma a otra y saber 
operar con ellos. 

Aconsejamos ejercicios en representación geométrica porque gráficamente es más sencillo de entender. Es 
importante que los alumnos conozcan la importancia de los números complejos sobre todo a la hora de 
resolver ecuaciones de 2º grado con el discriminante negativo, ya que hasta ahora para ellos no tenían 
solución. 

Representaciones geométricas sencillas pueden plantearse con números complejos. Por ejemplo: 

Representar geométricamente los números complejos que verifican la ecuación: 0
2

3
Re =ö

÷

õ
æ
ç

å

-

+

z

z
. 
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Solución: 

( )
( )

( )[ ]( )[ ]
( )

()( ) ( )( )[ ]

4

25

2

1
06

4444

6

44

322

2

23

2

3

2

3

2

2

22

2222

22

22

2

22

=+ö
÷

õ
æ
ç

å
+=+-+

-+-
-

-+-

+-+

=
-+-

++-++-
=

--

--++
=

+-

++
=

-

+

babaaai
baa

b

baa

baa

baa

baabia

ba

biabia

bia

bia

z

z

 

Se trata de la circunferencia de centro ö
÷

õ
æ
ç

å-
0,

2

1
 y radio 

2

5
. 

 

ǒ 
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Números Naturales 

Título: Números Naturales. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván 
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

[ƻǎ ƴǵƳŜǊƻǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ǎǳǊƎŜƴ ƭƛƎŀŘƻǎ ŀ ƭŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ άŎƻƴǘŀǊέ ȅ άƳŜŘƛǊέΦ !ƴǘŜǎ ŘŜ ǉǳŜ ǎǳǊƎƛŜǊŀƴ ƭƻǎ 
números para la representación de cantidades, el ser humano usó otros métodos para contar, utilizando 
ǇƛŜŘǊŀǎΣ Ǉŀƭƛǘƻǎ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀΣ ƴǳŘƻǎ ŘŜ ŎǳŜǊŘŀǎΣ ƭƻǎ ŘŜŘƻǎΣ ƳŀǊŎŀǎ Ŝƴ ǳƴŀ ǾŀǊŀΣΧ CǳŜ Ŝƴ aŜǎƻǇƻǘŀƳƛŀ όпΦллл 
a.C.) donde aparecieron las primeras señales de números que consistieron en grabados de señales en formas 
de cuñas sobre tableros de arcilla, adoptados más tarde en la Grecia antigua y en la Antigua Roma. 

Para contar: 

¶ Para saber la cantidad de elementos que tiene una colección de objetos (cardinal) 
¶ Para indicar el lugar que ocupa un objeto dentro de una colección ordenada (ordinal). 

 

Técnica de recuento con palabras: 

1.- Para obtener el cardinal de un conjunto: 

V {Ŝ ŀǇǊŜƴŘŜ ƭŀ ǎǳŎŜǎƛƽƴ ŘŜ ǇŀƭŀōǊŀǎ ƴǳƳŞǊƛŎŀǎΣ ǳƴƻΣ ŘƻǎΣ ǘǊŜǎΣΧ 
V A cada elemento del conjunto que queremos contar, se le adjudica una única palabra numérica, siguiendo 

el orden establecido, hasta llegar al último elemento. 
 

Se llama cardinal de la colección, a la palabra numérica adjudicada al último elemento del conjunto contado. 
Para la representación gráfica a cada palabra numérica se le representa por símbolos o cifras. 

 

2.- Para obtener el ordinal de un elemento en un conjunto ordenado: 

V {Ŝ ŀǇǊŜƴŘŜ ƭŀ ǎǳŎŜǎƛƽƴ ŘŜ ǇŀƭŀōǊŀǎΥ ǇǊƛƳŜǊƻΣ ǎŜƎǳƴŘƻΣΧ 
V A cada elemento del conjunto ordenado se le adjudica una sola palabra de la sucesión anterior, siguiendo 

el orden establecido hasta llegar al elemento elegido. 
V La palabra que le corresponde a dicho elemento es su ordinal. 

 

Para medir:  

¶ Algunas propiedades de los objetos son cuantificables y las llamamos magnitudes. 
¶ Medir es contar cuántas veces la unidad de medida elegida está contenida en una cantidad de magnitud.  
¶ Al número adjudicado a una cantidad de magnitud, la llamamos medida. 
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Puesto que los números naturales se utilizan para contar objetos, el cero puede considerarse el número que 
corresponde a la ausencia de los mismos. Por ello, el conjunto de los números naturales puede presentarse 
entonces de dos maneras distintas:  
 

Definición sin el cero: { },...3,2,1=N  

Definición con el cero: { },...3,2,1,0=N  

 
El uso del cero como numeral fue introducido en Europa en el siglo XII con la invasión musulmana en la 
Península Ibérica, pero no se consideraba número natural. Sin embargo con el desarrollo de la teoría de 
conjuntos en el siglo XIX, el cero se incluyó en las definiciones conjuntistas de los números naturales. 
 
Quien colocó al conjunto de los números naturales sobre lo que comenzaba a ser una base sólida, fue 
Dedekind, en el s. XIX. Este los derivó de una serie de postulados que después precisó Peano resultando así los 
famosos cinco postulados que llevan su nombre. Zemelo demostró la existencia del conjunto de números 
naturales dentro de su teoría de conjuntos y mediante el uso del axioma de infinitud permite construir el 
conjunto de números naturales como ordinales. 
 

Veamos ahora formalmente el origen del conjunto de los números naturales a partir de los axiomas de 
Peano, teniendo en cuenta la presencia del cero en el conjunto de los números naturales, análogamente sería 
comenzando el conjunto N con el número uno. 

 

Axiomas de Peano 

El conjunto de los números naturales, que representamos por N , posee las siguientes propiedades: 

Axioma 1: 

0 es un número natural. Luego f̧N  porque contiene un objeto, 0, que llamaremos cero. 

Axioma 2: 

Para cada NxÍ , ,1 naturalnúmero$  llamado sucesor o siguiente de x, que denotamos x¡. Al 

siguiente de 0, lo denotamos 1 y lo leeremos UNO. En consecuencia 10 =¡ . 

Axioma 3:  

NxÍ"  se tiene que 0̧¡x . 

Axioma 4: 

Si yxyx =Ý¡=¡ . 

Axioma 5: (Inducción) 

Sea A un subconjunto de N  con las siguientes propiedades: 

i) AÍ0  
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ii) Si AxAx Í¡Í  

En estas condiciones NA= . 

 

NOTA: Estos cinco axiomas son los que caracterizan al conjunto N  

 

Teorema: Sean Nyx Í, . Se verifica: 

a) yxyx ¡¡̧Ý¸  

b) NxÍ"  se verifica xx¡̧  

c) Si xuquetalNux =¡Í$¸ 10  

 

Demostración:  

a) Si 
}

yxyx

ax

=¡=¡

4

 absurdo. Luego yx ¡¡̧  

 

b) Sea { }xxNxA ¡̧Í= . Veamos que NA= . 

i) 
}

A

ax

Í¡̧ 000

3

 

ii) 
}
() AxxxxxAx

a

Í¡¸
¡
¡¡̧Í

)

 

En consecuencia por el axioma 5 de inducción NA=  

 

c) Sea B el conjunto de números naturales constituido por 0 y por los números naturales para los que 

existe tal u. Es fácil ver que NB=  utilizando el axioma 5. Además u es único, porque si 

}
vuxvu

ax

==¡=¡

4

. 
 

OPERACIONES EN N 

Adición en N 
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Definición: A cada par de números naturales yx,  le asignamos un número natural que denotamos yx+  

(que leeremos x más y) y llamaremos suma de x con y tal que: 

 a) Nxxx Í"=+0  

 b) ( ) Nyxyxyx Í"
¡

+=¡+ ,  

 

Teorema: NxÍ"   ( ) Nyyx Í"+$1  

Demostración: Supongamos que existen dos formas de definir yx+  de modo que se verifiquen a) y b) de la 

definición anterior. Sean )(yh  y )(yk  los números naturales obtenidos al sumar x con y, según esas dos 

formas y veamos que  )()( ykyh =  NyÍ" . Sea { })()( nknhNnM =Í= . 

i) Al ser )0()0( kxh == , tenemos que MÍ0 . 

ii) Si MnÍ , se verifica que ()( ) ()( )¡=
¡

nknh  por el axioma 2 de Peano. 

 ()
}
( ) ()( ) ()( ) ( )

}
Mnnknxnxnknhnxnxnh

sumadefsumadef

Í¡¡=¡+=
¡

+=
¡

=
¡

=
¡

+=¡+=¡ )(  

Luego por el axioma de inducción NM = . 

Nota: Si 0=y  tenemos ( ) xxxx ¡=
¡

+=¡+=+ 001 . Luego xx ¡=+1  

 

Propiedades de la suma: 

 

1. Asociativa: ( ) ( )zyxzyxNzyx ++=++Í" ,,  

 

Demostración: Inducción: Sea  ( ) ( ){ }zyxzyxNzA ++=++Í=  

 i) ( ) ( )000 ++=+=++Í yxyxyxporqueA  

 ii) Si AzqueVeamosAz Í¡Í . : 

 ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( )zyxzyxzyxzyxzyx ¡++=
¡

++=
¡

++=
¡

++=¡++  

Luego NA= . 

 



 

 

78 de 178 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

2. Conmutativa: xyyxNyx +=+Í",  

 

Demostración: Inducción: Sea { }xyyxNxA +=+Í=  

i) 000 +==+Í yyyporqueA  

ii) Sea AxqueVeamosAx Í¡Í . , es decir, que xyyx ¡+=+¡  

( ) ( )
( ) ( )

xyyx
xyyxyxxyxyxy

xyyxyxyxyx
¡+=+¡

ý
ü
û

í
ì
ë

+¡=¡+=++=++=++=¡+

+¡=¡+=++=++=+¡

111

11
 

 

3.Elemento neutro: xxxNx +=+=Í" 00 . Llamaremos a 0 elemento neutro. 

Demostración: 
} }

xxx

sumadefConm

=+=+ 00  

 

4. Si {}0-ÍNx  entonces yyx ¸+  

 

Demostración: Inducción: Sea { } {}0-Í¸+Í= NxconyyxNyA  

i) 000 ¸=+Í xxporqueA  

ii) Sea AyqueVeamosAy Í¡Í : ( ) Ayyyxyx Í¡¡¸
¡

+=¡+ . 

 

5. Sean Nyx Í, . Entonces Nzyzxzyx Í"+¸+¸  

 

Demostración: Inducción: Sea { } yxconyzxzNzA ¸+¸+Í=  

i) yxqueyayxporqueA ¸+¸+Í 000  

ii) Sea ( ) ( ) ( ) ( ) yzzyyzxzzxzxAzqueVeamosAz +¡=¡+=
¡

+¸
¡

+=
¡

+=¡+Í¡Í : . 
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Nota: El recíproco pone de manifiesto que en N  es válida la propiedad cancelativa para la suma, es decir,  
yxyzxz ¸+¸+ , o bien, yxzyzx ¸+¸+ . 

 

6. Nyx Í" ,  se verifica uno y sólo uno de los apartados siguientes: 

 a) yx=  

 b) {}01 -Í$ Nu  tal que uyx +=  

c) {}01 -Í$ Nv  tal que vxy +=  

 

Demostración: 

a) y b) son incompatibles por la proposición 4 
a) y c) son incompatibles por la propiedad 4. 

b) y c) son incompatibles porque caso contrario ( ) ( )uvxuvxuyx ++=++=+=  absurdo porque 

como ( ) ( )uvxvuxxvuvyu ++=++¸¸+¸¸ 000 . 

Luego a), b) y c) son incompatibles. 

 

Ahora bien, NxÍ"  fijado. Sea A el conjunto de N  (es decir NyÍ ) para los que se verifica a), b) ó c). Es 

fácil ver que NA= . 

i) Si Ayy Í== 00  porque verifica a) 

ii) Si AyÍ  vemos que Ayxy Í¡+=¡ 1  

De donde AÍ0  y si AyÍ  también Ay Í¡ . 

Luego NA= . 

 

Multiplicación en N 

 

Definición: A cada par de números naturales yx,  le asignamos un número natural que denotamos 

xyoyxÖ  (que leeremos x por y) y que llamaremos producto de x por y tal que: 

 a) Nxx Í"=Ö 00  
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 b) Nyxxyxyx Í"+Ö=¡Ö ,  

 

Teorema: Para cada NxÍ  Nyyx Í"Ö$ ,1 . 

Demostración: Supongamos que existen dos formas de definir yxÖ  de modo que se verifiquen a) y b) de la 

definición anterior. Sean )(yh  y )(yk  los números naturales obtenidos al multiplicar x por y, según esas dos 

formas y veamos que  )()( ykyh =  NyÍ" . Sea { })()( zkzhNzA =Í= . 

i) Al ser )0(0)0( kh == , tenemos que AÍ0 . 

ii) Si AzÍ , se verifica que () Azzkxzkxzhzhzkzh Í¡¡=+=+=¡= )()()()()( . 

Luego por el axioma de inducción NA= . 

 

Propiedades de la multiplicación 

1. Conmutativa: Nyx Í" ,  xyyx Ö=Ö  

Demostración: Inducción: Sea { }xyyxNyA Ö=ÖÍ= . Veamos que NA= . 

 i) 0000 Ö==ÖÍ yyporqueA  

 ii) Sea AyÍ . Veamos que Ay Í¡ , es decir, que xyyx Ö¡=¡Ö  

  
} } }

xyxxyxyxyx

defAydef

Ö¡=+Ö=+Ö=¡Ö

Í

 

 Luego por el axioma de inducción NA= . 

2. Distributiva del producto respecto de la suma: Nzyx Í" ,,  ( )
}
( )xzyzxyxzyx

Conm

Ö+=Ö+Ö=+Ö  

Demostración: Inducción: Fijados Nyx Í, . Sea ( ){ }zxyxzyxNzA Ö+Ö=+ÖÍ=  

 i) ( ) ( ) Axyxyxxyxyxyxyx ÍÖ+Ö=+ÖÖ+Ö=+Ö=Ö=+Ö 000000  

 ii) Sea AzÍ . Se tiene:  

  
( )

}
( )

}
( )

( )
}

Azzxyxxzxyxxzxyx

xzyxzyxzyx

proddef

proddefsumadef

Í¡¡Ö+Ö=+Ö+Ö=+Ö+Ö

=++Ö=
ùú
ø

éê
è ¡
+Ö=¡+Ö
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Luego por el axioma de inducción NA=  

 

3. Asociativa: Nzyx Í" ,,  () ()yzxzxy =  

Demostración: Inducción: Fijados Nyx Í, . Sea () (){ }yzxzxyNzA =Í= .   

Veamos que NA= . 

 i) ( ) ( ) ( ) ( ) Ayxyxyxxyx ÍÖÖ=ÖÖÖÖ=Ö==ÖÖ 0000000  

 ii) Supongamos que AzÍ . Veamos que AzÍ¡ . 

 ( )
}
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) Azzyxzyxzyx

yzyxyxzyxyxzyxzyx

def

Í¡¡ÖÖ=¡ÖÖ¡ÖÖ

=+ÖÖ=Ö+ÖÖ=Ö+ÖÖ=¡Ö  

Luego por el axioma de inducción NA= . 

 

4. Existencia de elemento unidad:  

El número natural 1, es el elemento unidad para el producto, es decir, Nxxxx Í"Ö==Ö 11 .  

Demostración: 

Existencia: 10 =¡ ; 
}

xxxxxxxx

def

=Ö=+=+Ö=¡Ö=Ö 10001  

Unicidad: Supongamos que existen dos elementos unidad, el 1 y otro llamado NuÍ . Entonces NxÍ"  

tenemos xxx =Ö=Ö 11  y xxuux =Ö=Ö . 

}
1111

111.

1.1
==Ö=Ö=

ý
ü
û

=ÖÍÍ"=Ö

=ÖÍÍ"=Ö
uuuu

uNComoNxxxu

uuNuComoNxxx
Conm

 

 

Nota: Teniendo en cuenta las propiedades de la adición y multiplicación de números naturales, podemos 

garantizar que ( )Ö+,,N  es un semianillo conmutativo con elemento unidad. 

 

ORDEN EN N 

Definiciones: 
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a) Si existe 0̧u  tal que yxuyx >+= , que leeremos x mayor que y. 

b) Si existe 0̧v  tal que yxvxy <+= , que leeremos x menor que y. 

Nota: Es inmediato ver que xyyx <Ú>  

c) yx¢ , que leeremos x menor ó igual que y yxóyx =<Ú  

d) yx² , que leeremos x mayor ó igual que y yxóyx =>Ú  

 

Nota: Es inmediato ver que xyyx ²Ú¢ . 

 

Propiedades de la relación ¢: 

 

Proposición: la relación ¢ cumple las siguientes propiedades: 

a) Reflexiva: Nxxx Í"¢  

Demostración: NxxxNxxx Í"¢Í"=  

b) Antisimétrica: Si Nyxyxxyeyx Í"=¢¢ ,  

Demostración: yx
yxóyxyx

yxóyxyx
=

ý
ü
û

=>²

=<¢
 

c) Transitiva: Si Nzyxzxzyeyx Í"¢¢¢ ,,  

Demostración: Veamos tres casos: 

zxzyxzyeyxSi ¢¢=¢=  

zxzyxyxyzySi ¢=¢¢=  

 

{}

( ) { { zxvuxvuxvyz

vyzuxyquetalNvuzyeyxSi

<

ö
ö
ö
ö

÷

õ

æ
æ
æ
æ

ç

å

++=++=+=

+=+=-Í$<<

¸

¸¸ 321
0

00

,0,

 

 

Definición: Con estas tres propiedades se dice que ( )¢,N  es un conjunto ordenado. 

 

Proposición: Nzyx Í" ,,  se verifican: 
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a) zyzxyx +<+Ú<  

b) zyzxyx +=+Ú=  

c) zyzxyx +>+Ú>  

 

Demostración: 

]Ý  Casos: 

¶ Sea {}0-Í$< Nuyx  tal que uxy += . 

Entonces ( )
}

( )
}

( )
}
( )

}
zxzyuzxuzxzuxzuxzy

AsocConmAsoc

+>+++=++=++=++=+

0̧

 

¶ Si  yx=  es evidente que zyzx +=+ . 

¶ Si  { zyzxzxzyxyyx
Caso

+>++<+<>
º1

. 

]Û  Casos: 

¶ Sea 0̧$+<+ uzyzx  tal que 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ++=+++=++=++=++=+ zuxzyzuxzuxuzxuzxzy  

{ { yxuxy
cancelprop

<+=
0̧

 

¶ Si zyzx +=+  es evidente que yx= . 

¶ Si { yxxyzxzyzyzx
Caso

><+<++>+
º1

 

 

Proposición:  

a) Si tyzxtzyx +¢+¢¢ , . Además si uno de los signos en la hipótesis es menor estricto ()<, 

entonces el signo de la tesis es también menor estricto ()<. 

b) Nxx Í"¢0  

c) yxyx ¢+< 1  

d) yxyx ¢+< 1  

 

Nota: a) se suele expresar diciendo que el orden es compatible con la suma. 

Definición: Un conjunto A se dice bien ordenada si es un conjunto ordenado (es decir, cumple las 
propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva) y además tiene elemento mínimo para cualquier subconjunto 
de A no vacío. 
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Teorema: ( )¢,N  es un conjunto bien ordenado. 

Demostración: Vimos que ( )¢,N  es un conjunto ordenado. Veamos que f̧Ì" AconNA , A tiene 

elemento mínimo. 

Sea f̧Ì ANA , . Sea { }AyyxNxB Í"¢Í= . 

Como { AyyNyy
NA

Í"¢Í"¢
Ì

00 , luego f̧Í BB0 . 

Sea AyÍ  (existe porque f̧A ) By Î+ 1  porque NBAyy ¸Í<¸+1  

Luego existe un número natural BaÍ  tal que Ba Î+1 , ya que en caso contrario NB= . 

Como BaÍ , se tiene que Axxa Í"¢ . Además AaÍ  ya que si AaÎ  se tiene 

Ayya Í"< BaAyya Í+Í"¢+ 11  lo que contradice que Ba Î+1 . 

Así hemos encontrado un elemento AaÍ  tal que Axxa Í"¢ , es decir, A tiene elemento mínimo 

{}Aa min=  

 

Corolario: f̧Ì" ANA  tal que está acotado superiormente (es decir, NkÍ$  tal que  

Axkx Í"¢ ),  existe AmÍ  tal que Axmx Í"¢ . Es decir, todo subconjunto de N no vacío, 

acotado superiormente tiene máximo. 

Demostración: 

Sea f̧Ì ANA  acotado superiormente. Sea { }AxzxNzB Í"¢Í= . 

Como A está acotado superiormente NkÍ$  tal que f̧ÍÍ"¢ BBkAxkx . 

Como ( )¢,N  es un conjunto bien ordenado, todo subconjunto no vacío de N  contiene un elemento 

mínimo. 

Como BBNB ¸Ì f  tienen elemento mínimo BbÍ$  tal que {}BbBzzb min=Í"¢  

Si vemos que AbÍ  ya está porque sería su máximo. Veamos que AbÍ  

1º) Si {} AbAb Í== 00  

2º) Si ubquetalNub ¡=Í$0̧ . Supongamos que 

BuAxuxuuxAxubxAb
Bdedef

ÍÍ"¢+=¡<Í"¡=<Î  1  con 
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buconBuuub <Í+=¡= 1  lo que es absurdo porque contradice que b sea el mínimo de B 

AbÍ . 

En ambos casos b es el máximo de A. 

Corolario: ( )¢,N  es un conjunto totalmente ordenado. 

Demostración: Sean a, b números naturales, hay que ver que aboba ¢¢ . En efecto, por el teorema 

que dice que ( )¢,N  es un conjunto bien ordenado, en el subconjunto { }ba,  a ó b son el mínimo. 

Propiedades: 

a) {}0-Í"<< Nzyzxzyx  

b) {}0-Í">> Nzyzxzyx  

c) Nzyzxzyx Í"==  

d) Nzyxyzxz Í"<<  

e) Nzyxyzxz Í">>  

f) {}0-Í"== Nzyxyzxz  

g) ytxztzyx <<<  

h) ytxztzyx <<¢  (tenemos en cuenta que 0̧t  porque Nentz< ). 

i) ytxztzyx ¢¢¢ ,  es decir el orden en N  es compatible con el producto. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En 3º ESO es donde se ha de afianzar el concepto de número natural. Dado el conjunto finito 

{ }gfedcbaA ,,,,,,=  Ŝƭ ŀƭǳƳƴƻ Ŝǎǘł ƘŀōƛǘǳŀŘƻ ŀ ƘŀŎŜǊ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜǊ Ŝƭ ƴǵƳŜǊƻ ƴŀǘǳǊŀƭ м ŀ άŀέΣ Ŝƭ н ŀ άōέΣΧΣ 

Ŝƭ т ŀ άƎέΦ 9ǎ ŎƻƴǾŜƴƛŜƴǘŜ ǉǳŜ Ŝƭ ŀƭǳƳƴƻ ǎŜǇŀ ǉǳŞ ƴǵƳŜǊƻ ƴŀǘǳǊŀƭ ŀǎƛƎƴŀŘƻ ŀ ŎŀŘŀ ŜƭŜƳŜƴto de A es el número 
ƻǊŘƛƴŀƭ ŘŜ ŘƛŎƘƻ ŜƭŜƳŜƴǘƻΦ άŀέ ǊŜŎƛōŜ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇǊƛƳŜǊƻΣ άōέ ŘŜ ǎŜƎǳƴŘƻΣΧΣ άƎέ ŘŜ ǎŞǇǘƛƳƻΦ ό9ǎǘƻǎ ǎƻƴ ƭƻǎ 
ordinales). 

Los alumnos se familiarizarán con el proceso de asignar a cada elemento de un conjunto su número ordinal, 
llamado operación de contar. También aprenderán lo que es el número cardinal de un conjunto finito, que será 
el ordinal de su último elemento. 

Es conveniente que  los alumnos utilicen bien los paréntesis en sumas y productos de números naturales. ǒ 
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Landau, E. Foundations of analysis. Chapter 1: Natural Numbers. 
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Unidad didáctica: A Picasso le gusta la Paz 

Título: Unidad didáctica: A Picasso le gusta la Paz. Target: Profesores de educación infantil. Asignatura: Todas las 
áreas de educación infantil. Autor: Adelina María Sirvent Gárriga, Licenciada en Ciencias de la Educación/ Doctora por 
la Universidad de Alicante, Profesora de Educación Infantil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con la presentación de esta unidad didáctica pretendemos un doble objetivo, por un lado trabajar la educación 
de la paz con motivo de la celebración el día 31 de enero de la paz escolar. Por otro, queremos acercar a los 
niños al conocimiento de grandes obras pictóricas y de sus autores.  

Trabajaremos en cada sesión con uno o dos bits de inteligencia sobre obras de Picasso. Partiendo de que la etapa 
de educación infantil el cerebro se desarrolla con mayor rapidez, pose una gran plasticidad y se encuentra muy 
receptivo para crear conexiones neuronales. Por ello nos planteamos en estas edades potenciar y estimular 
todas las capacidades del niño. En este sentido, la utilización de los bits, en este caso concreto de arte, estimulan 
las capacidades cerebrales y crean las bases para el conocimiento futuro. Se ha diseñado para descubrir a los 
niños aspectos de la realidad que no siempre tienen cerca y ampliar así los horizontes infantiles. Se trata de abrir 
campos de conocimiento, fomentar en ellos la curiosidad para aprender, facilitar la conexión neuronal, y en 
definitiva, consolidad redes de comunicación. 

El principio básico que debe presidir toda expresión pictórica en la etapa de Educación Infantil; es que sea ante 
todo una actividad lúdica. De esta forma queda asegurada la motivación, así como la vertiente expresiva, de 
proyección al exterior, del trabajo del niño. 

La actividad plástica del niño, tiene unos valores y una estética propios, que nada tienen que ver con los 
patrones que rigen la actividad artística del adulto. Por tanto es erróneo que el adulto pretenda imponer sus 
criterios estéticos o inferir en el trabajo expresivo del niño, exigiendo unos códigos establecidos, impulsando 
estereotipos o favoreciendo representaciones convencionales. El niño al pintar, no está aplicando unos criterios 
artísticos, sino que simplemente se está expresando, y desde esta necesidad de comunicación elige, con total 
libertad, los materiales, los colores, crea unas formas, etc. El profesor debe respetar la libertad expresiva del 
niño y conocer el nivel de maduración y desarrollo evolutivo para ayudarle. No se trata de dejar hacer sin más, 
sino de apoyarles con estímulos (bits de la obra de Picasso) y actividades enriquecedoras (propuesta didáctica) 
para que, de forma progresiva, el niño vaya diversificando sus esquemas gráficos y potenciando sus capacidades 
expresivas. En definitiva, esto es lo que pretendemos en el trabajo que presentamos. 

La manipulación, la experimentación y la observación es uno de los principios metodológicos en la etapa de 
Educación Infantil. Por ello, a través del conocimiento de uno de los pintores más importantes de España, esta 
unidad didáctica permite la manipulación de distintos materiales que pondremos al alcance de los niños y la 
utilización de diferentes técnicas de plásticas, así como la observación y valoración de importantes obras 
pictóricas. 

La observación es una tendencia espontánea en los niños pero las características psicológicas de éstos (el 
sincretismo, la centración y el egocentrismo) hacen que la observación sea asistemática. Pretendemos en esta 
unidad sistematizar las observaciones que los niños hagan de las obras de Picasso siguiendo los siguientes 
pasos: 
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1. Dejaremos que los niños realicen una observación espontánea con una libre interpretación de la obra, 
igualmente con manipulación y experimentación de las distintas sustancias y materiales que empleemos en 
cada momento. En este primer nivel de experimentación y observación, los niños recogen información 
ejercitando todos sus sentidos: ver, oler, tocar, gustar, oír.  

2. En segundo nivel de observación sistemática estructuraremos la información recogida y centraremos la 
atención de los niños en aquello que nos interese en cada momento. Para conseguirlo ayudaremos a los niños 
a través de preguntas como: ¿de qué color es?, ¿para qué sirve?, ¿a qué huele?, etc.  

3. Pasaremos a una observación comparada, que nos permitirá descubrir diferencias y semejanzas, 
utilizando en esta observación los conceptos básicos cómo: ligero-pesado, fuerte-flojo, cálido-frío, alegre-triste, 
seco, viscoso, etc. 

4. El último paso será la comunicación de lo observado en los distintos lenguajes existentes: oral, gráfico, 
plástico y dinámico. A través de esta comunicación el niño terminará por ordenar y estructurar las 
percepciones que ha efectuado en los niveles anteriores 

 

Del mismo modo, y debido a que nuestra unidad se realizará, entre otros, en el día de la paz, trataremos de 
llevar a cabo actividades que tengan relación con un mejor entendimiento. Le daremos un enfoque 
esencialmente comunicativo, ya que el lenguaje es la principal forma de resolución de conflictos y éste es un 
aprendizaje importante en esta etapa. 

 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Como ya indicamos al comienzo del planteamiento, eƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ Ǝƭƻōŀƭ ǉǳŜ ǇŜǊǎŜƎǳƛƳƻǎ ŜǎΥ άŘŜǎŎǊƛōƛǊ ŎƽƳƻ 
ǇǊƻƎǊŀƳŀǊƝŀƳƻǎ ǇŀǊŀ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ LƴŦŀƴǘƛƭ Ŝƭ ŎŜƴǘǊƻ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ά! tƛŎŀǎǎƻ ƭŜ Ǝǳǎǘŀ ƭŀ ǇŀȊέΦ 

Objetivos 

1.-9ǎŎǳŎƘŀǊ ȅ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊ Ŝƭ ŎǳŜƴǘƻ ŘŜ άtƛŎŀǎǎƻ Ŝǎ ŘƛǾŜǊǘƛŘƻέΦ 

2.-Leer e interpretar pictogramas sencillos. 

3.-Participar y colaborar en actividades colectivas tales como la decoración del aula. 

4.-Adquirir el vocabulario propio de la unidad didáctica. 

5.-Expresar ideas, deseos y sentimientos sobre las obras del autor. 

6.-Conocer algunos datos importantes de la vida de Pablo Picasso. 

7.-Identificar las distintas etapas de su obra mediante la observación de los cuadros. 

8.-Valorar la importancia de una sociedad pacífica, rechazando las injusticias y discriminaciones. 

9.-Participar activamente en las fiestas del colegio. 
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10.-Utilizar las diferentes formas del lenguaje como medio de expresión en los distintos contextos que sobre las 
actividades se plantean. 

11.-Memorizar y conocer las adivinanzas y los poemas de la unidad. 

12.-Realizar los trazos con la dirección correcta. 

13.-Iniciarse en el conocimiento y utilización de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), tomando conciencia progresiva de la necesidad de un uso moderado. 

14.-Mantener una actitud de escucha ante las audiciones de piezas musicales. 

15.-Discriminar sonidos propios de los instrumentos musicales. 

16.-Reproducir y dramatizar las canciones. 

17.-Utilizar las diferentes técnicas plásticas para elaborar los elementos decorativos de la unidad didáctica. 

18.-Interesarse y apreciar las producciones propias y las de los demás, y por algunas obras artísticas que se le 
presenten, aproximándose a la comprensión del mundo cultural. 

19.-Desplazarse autónomamente por el espacio educativo. 

20.-Reconocer sus propias posibilidades de acción. 

21.-Identificar y comunicar sentimientos, emociones y vivencias. 

22.-Adquirir actitud de respeto hacia las características y opiniones de los demás. 

 

Contenidos 

Para lograr dichos objetivos se trabajará los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales). 

Conceptos: 

- Vocabulario.  

- Textos orales: el cuento  

- Pautas de comportamiento y normas básicas de comportamiento. 

- Posturas y movimientos del cuerpo. 

- Datos importantes de la vida de Picasso. 

- Etapas importantes de la obra de Picasso. 

- Paz y cooperación en la convivencia. 



 

 

89 de 178 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 29 Septiembre 2012 

 

- Textos literarios: cuentos, canciones, poesías y adivinanzas. 

- Técnicas plásticas. 

- Obras artísticas: obras de Picasso  

 

Procedimientos: 

- Comprensión de la importancia de la paz y la cooperación en la convivencia. 

- Coordinación y colaboración con iguales y adultos en la resolución de tareas cotidianas. 

- Coordinación y control motor en las actividades y adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas.  

- Planificación y secuenciación de la propia actuación. 

- Utilización y comprensión del lenguaje oral. 

- Utilización del vocabulario básico relacionado con el tema. 

- Comprensión de cuentos leídos por el adulto. 

- Discriminación auditiva de distintos sonidos. 

- Iniciación en el uso moderado de los medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

- Observación, interpretación y conocimiento de obras de arte. 

- Utilización de las diferentes técnicas plásticas. 

- Acercamiento a piezas musicales clásicas. 

 

Actitudinales: 

- Interés y colaboración en la resolución de conflictos a través del diálogo. 

- Valoración de la importancia de la convivencia pacífica. 

- Respeto a las normas básicas de convivencia.  

- Interés por participar en las actividades que se propongan.  

- Valoración y cuidado por los objetos y los espacios.  

- Disfrute con las actividades de movimiento. 
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- Interés por expresar oralmente las propias necesidades  y deseos. 

- Valorar el lenguaje como medio de comunicación y disfrute. 

- Aprecio por los textos literarios. 

- Disfrute de obras de arte. 

- Gusto y disfrute de piezas musicales clásicas. 

Estos contenidos nos darán la oportunidad de trabajar la Educación en Valores a través de temas como: 
Educación Moral y para la Paz, potenciando la resolución de conflictos a través del diálogo y valorando los 
juegos no violentos y la Educación para la igualdad de sexos, analizando que las profesiones no tiene sexos, 
sino que una persona puede tener la profesión que quiera independientemente de si es hombre o mujer. 

 

Actividades 

Una vez establecidos los objetivos, contenidos diseñaremos las experiencias de enseñanza aprendizaje que 
llevaremos a cabo con los niños. Se desarrollarán primero las actividades de motivación y evaluación de 
conocimientos previos, en segundo lugar las de desarrollo y de análisis, y, por último, de generalización, 
aplicación y síntesis.  

Estas actividades serán del siguiente tipo: 

1ª sesión: Presentación, motivación y evaluación de los conocimientos previos. 

Los niños entrarán a clase y encontrarán diversos materiales relacionados con la pintura, tales como un 
caballete, pinceles, paleta, etc. Hablaremos de qué puede significar eso y les diremos que vamos a estudiar a 
un pintor y descubriremos una foto del pintor que teníamos tapada. Levantamos el paño que cubre el caballete 
y allí está Picasso. Dejaremos que los niños se expresen libremente y después les contaremos su vida 
brevemente como un cuento.  

 

Para finalizar la asamblea repartiremos una ficha informativa con la foto de Picasso y un breve texto debajo, 
que tendrán que completar copiando de la pizarra las palabras que faltan. A la derecha de la ficha, realizarán el 
retrato del pintor. 

Tarde: Taller de Plástica 

La obra de Picasso se puede dividir en varias etapas. En esta sesión presentaremos la época azul (1901/04). Se 
caracteriza por el empleo de colores fríos en sus pinturas: azul, violeta,.. Representa temas de la realidad social 
que a Picasso le entristecían. Podemos mostrar obras como: Pobres a orillas del mar, El viejo guitarrista.  

Los pasos que seguiremos para la presentación de las obras de Picasso son: 

1. Observación espontánea, por tanto asistemática. Primero dejaremos que los niños observen y opinen 
ƭƛōǊŜƳŜƴǘŜ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǎǳƎƛŜǊŜ ƭŀ ƻōǊŀ άtƻōǊŜǎ ŀ ƻǊƛƭƭŀǎ ŘŜƭ ƳŀǊέΦ  
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2. Observación dirigida, sistemática. Después mediante preguntas reconduciremos la observación de los niños 
hacia aquellos aspectos que nos interesa que descubran: colores, formas, trazos, luces y sombras, intención del 
autor, etc.  

3. Observación comparada Una vez presentado el primer bit de arte (por ejemplo, Pobres a orillas del mar), les 
enseñaremos otro (El viejo guitarrista). Aquí nos interesa que los niños descubran las semejanzas y las 
diferencias.  

4. Expresión de lo observado. En esta fase de la observación nos interesa utilizar varios lenguajes para la 
expresión: oral, plástico y dinámico. El lenguaje oral será el más utilizado, pero también los niños pueden imitar 
a los personajes que aparecen en las obras Y para finalizar realizaremos la expresión plástica por parte de los 
niños en los que tendrán que elaborar una versión personal sobre lo observado. 

NOTA: Siempre seguiremos el mismo proceso para la presentación de las obras, por lo que no lo repetiremos. 

- En esta sesión que presentamos la etapa azul y representa la tristeza, estableceremos un diálogo con los niños 
para que nos digan qué situaciones les producen tristeza. (Recordemos que estamos trabajando también la 
paz). Para finalizar, daremos una ficha en la que les sugerimos que la pinten toda de azul como hizo Picasso y, 
encima dibujar sobre algo que los ponga tristes con cera negra. 

- Expondremos los trabajos de los niños en un lugar visible de la clase. Disfrutar de la exposición valorando cada 
uno de los dibujos realizados. Preguntarles sobre qué han querido expresar, por qué han elegido esos colores, 
si creen que hay similitudes con la época azul de Picasso, etc. 

Actividades de desarrollo 

2ª sesión:  

·Época rosa (1905/06): colores suaves y tonos claro. Temas caracterizados por la vitalidad y la alegría, 
sobretodo personajes de circo 

- Presentaremos la etapa rosa de Picasso, que corresponde a una época alegre. Explicaremos la relación 
existente entre esta etapa y el circo. 

- Enseñaremos las obras: Familia de acróbatas y Acróbatas de la bola.  

- Primero nos fijaremos en Familia de acróbatas ¿cuántas personas hay? ¿Qué hacen?... Les diremos que este 
cuadro también se conoce por el nombre de familia de saltimbanquis. Después de la conversación, 
escribiremos la ficha del cuadro en la pizarra y los niños la copiarán más tarde detrás de la ficha informativa.  

- Presentación de Acróbatas de la bola los compararemos y comentaremos lo que nos aparece en cada uno. 

- Conversar con los niños sobre situaciones que les producen alegría: la celebración de su cumpleaños, fiestas, 
juegos,etc. 

- Repartiremos una ficha en la que aparece la silueta de los personajes del cuadro de Picasso llamado Familia 
de acróbatas. Los niños tendrán que pintar el dibujo de manera similar al cuadro, imitando la etapa rosa. 
Seriarán gomets alrededor de toda la imagen. O bien hacer un dibujo, utilizando los colores de Picasso, de la 
situación que les ponga más alegres.  
























































































































































