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ll. ll~TRODUCCION. 

1.1.- Justificación. 

Siendo la Universidad de Guadalajara una corporación 

p11blica dotada de capacidad jur:!dica, destinada a. cumplir en el' 

campo de-l~ cultura superior·la misión que en este orden ~e co

rresponde: al Estado y t-eniendo como fines la. cons-ervación y .:. 

transmisión de la cultura, la educación superior, la> forl1!8ici6n 

de:· profesionales y técnicos, la investigación cient:rfica y el e~. 

tudio·de los: problemas actuales de la convivencia. humana y pe:rt_! 

cularmente de México, se· ha caracterizad-o através de su historia 

por haber desarrollado una enseñanza> cient:!fica en contra de la 

enseñanza dogmática, por pugnar por la educación como instrumen

to 'de transformación y no perpetuante y que sea esta educación -

para. l&.libertad y no para la dominación de las clases desprote

gidas de: nuestra· sociedad. 

Por otro lado, dado que la Universidad es del pueblo y 

para el pueblo, tiene el compromiso social de buscar el pensamien 

to cr:!tiao en él respecto a sus problemas, encabezando as:! la 1.);!

cha. soc~al por sus derechos •. Todo es~o es posible solamente' si -

se· logra desarrollar una capacidad de reflexión en los alumnos -

de la institución, en todos los aspectos de su formación, por lo 

que a. esto no escapan los conocimientos técnicos y científicos

que en la formación sean adquiridos, lo que implica en otr&s 'P.! 

labras, que los conocimientos, sean del tipo que fueren, d'eben -

ser reflex-ionados y no adquiridos como meras reglas. 

De acuerdo a la experiencia. adquirida como profesor de 

la materia. de Matemáticas V (Geometría. Analítica), he notado que 

los alumnos tienen un esquema· cognoscitivo respecto al ~lgebra, 

al nivel de regla, es deair, sin la debida aprehensión del cono-
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cimiento correspondiente, razón por la cual, el proceso de apre~ 

diza:je de la Geometria Analítica se ve entorpecido, debido a la 

necesidad de aplicación de desarrollos y conceptos algebraicos -

en loa nuevos conocimientos. 

La mayoria de los profesores que impartimos la materia 

de Matemáticas V, tenemos tipificados los errores de aplicación 

del álgebra por parte de los alumnos, tal es el caso de despejar 

una incógnita de una expresión algebraica, la factorización, etc.; 

para subsanar estas deficiencias, generalmente recurrimos a la -

explici tación de aquellos errores a·lgebraicos que no debe cometer 

el e·lumno para· que le sea posible ir construyendo los nuevos co

nocimientos de ~temáticas V. Estas. soluciones, aunque resuelven: 

el problema parcialmente, siguen dejando de lado l.a base concep

tual de los mencionados conocimientos algebraicos y es que no se 

han hecho investigaciones al. respacto en los Centros Vocaciona

les donde se ~arten estaa materias, lo que impide tener una -

tendencia de solución a·l problei1181. 

Por otro lado, si se toma en cuenta que existen, tan -

solo en el Centro Vocacional de Activ.idades Industriales, alred~ 

dor de 85 grupos de Matemáticas V y suponiendo un promedio de 15 

alumnos por grupo, vemos que la población estudiantil que se. · ~ 

ouentra inmersa en este problema es de cerca de 1300 estudiantes, 

solo de Matemáticas V y si se considera que este mismo problema 

subsiste. en las materia:a de Matemáticas IV y Matemáticas VI, y -

que existen varia-a dependencias de la: Universidad de Guadala.jara 

dbnde se· imparten los mismos programas, es. obligado el inferir

la,magnitui?.ael pr~blema y con ello la necesidad de hacer inves

tigación al respecto. 

Además, en el caso de los alumnos del adiestramiento -
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en Propagación de Plantas de Ornato el problema empeora aún mas. 

dado que, y esto de acuerdo a interrogatorio verbal hecho at~ 

vés de los semestres., ellos consideran, a pesar de haberse ubic!! 

do en el adiestramiento proped~utico a la carrera de Ingeniero -

Agrónomo, que en esta· licenciatura no es importante el conocimi~ 

to matemático dado que no la conciben como una de las ingenierías. 

~.2.- Descripción de la población. 

Trartando de ubicar esta población dentro del universo 

llamado nivel medio supeior en la Universidad. de Guadalajaxa y -

respecto al tema de· interés, se dirá que loa estudiantes al in

gresar a· la preparatoria asisten, durante el primer semestre, 

exclusivamente a dependencias de este tipo, compartiendo, ~ pa~ 

tir del segundo semestre·, sus horas-aula en dos dependencias di! 

tintas que son las escuelas preparatorias y los centros voce:cio-

na,les, dedicando su asistencia cuatro y dos dias a la semana, 

respectivamente. 

Centros vocacionales existen tres: Centro Vocacional -

de Actividades Médico-biológicas (C.V.A.M.B .. ), Centro Vocacional 

de Actividades Adminiatrartivas y Humanidades (C.V.A.A.H.) y: C9E; 

tro Vocacional de Actividades Industriales (c·.v.A.I.); siendo e! 

t~último el d~ interés en este caso. 

Al ingreso de loa estudiantes a este Centro Vocacional, 

en el segundo semestre de su formación media superior, se. inte .. 

gran a un periodo propedéutico ~ loe adiestramientos, que en la. 

mayoria de los casos abarca el segundo y tercer semestre, aunque 

existen algunos adiestramientos, como el de Propagación de Plan

tas de Ornato, que inicia a partir del tercer semestre, quedando 

como propedéutico solo el segundo. 
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En este Centro Vocacional se imparten los adiestramie,a 

Dis~~o y Construción (D.C.) 

T op ografia ( T op. ) 

Máquinas y lierramientas (M.H.) 
Motores de Combustión Interna {M.C .I.) 

Reparación de Motores y Transformadores Eléctricos (R. 
M.T.E.) 

Reparación de Aparatos Electrónico-domésticos {R.A.E.D.) 

Análisis Qu:!micos {A .. Q.) 

Propagación de Plantas de Ornato (P.P.O.) 

que· como se deduce a. partir de sus nombres, cada uno de• ellos 

tiene un enfoque relacionado con alguna de las licenciaturas en 

ingenieria que existen en la· Universidad de Gue.dalajara.; siendo 

el adiestramiento en Propagación de Plantas de Ornato el que se 

encuentra relacionado con la carrera de Ingeniero Agrónomo. 

En todos y cada. uno de estos adiestramientos se inclu

ye la: asignatura de· Mateméticas a partir del cuarto semestre, 

mando los temas:- Trigonometr:!a para: Matemáticas IV, Geometr:[a -

Analitica en 1~temáticas V y paxa el caso del sexto semestre, 

Cálculo Diferencial. Cabe aclarar aqui que en las escuelas prep~ 

ratoria·s se imparten asignaturas de matemática·s de primero 81 te,!_ 

cer semestre y entre los cuales por cierto, en el segundo semes

tre el tema de estudio es el Algebra. 

Ahora: bién, la carga. horaria semanal que los alumnos

cumplen en la· gran mayoria de los adiestramientos es de 10 horas 

en todos los semestres y de éstas, dos horas son dedicadas a la 

asignatura. de matemáticas que les corresponde en ese semestre. 

De acuerdo con una encuesta aplicada a los alumnos bajo 

estudio y cuya concentración se encuentra en el Cuadro No. 3 del 
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Apéndice B, el 93.7% de ellos tienen una edad que fluctúa entre 

los 16 y 19 affos, el 93% son varones, el 99.4% son solteros, so

lamente el 35.4% tiene trabajo remunarado, mientras que el 85.4% 
vive en casa propia. Con estos datos se puede inferir que los -

alumnos que asisten al bachillerato no pertenecen a los estratos 

mas bajosde la sociedad. 

Por otro lado, el 79.1% de los alumnos eligió el Cen-, 

tro Vocacional de Actividades Industriales por ser el área prOP2. 

déutica a la licenciatura que desean cursar, haciendo intersec

ción con el deseo de trabajar en esta rama, dado que el 63.9% -
expuso esta raz6n para su elección. 

Ahora: bi4n, de la Preparatoria N·o. 6 y de la Escuela -

Vocacional es de donde procede la mayoría de los alumnos con 24 

y 23.4% respectivamente, mientras que de la freparatoria No. 2 -

proviene el 12.7%, de la No. 5 el 12%, de la No. 1 el 6.3%, de -

la No. 4 el 5.1%, de la. No, 7 el 4.4% y de la No. 3 solamente el 

1.9%. 

En cuanto a· los cursos de matemáticas que han llevado 

en: el bachillerato, el 85.4% de los alumnos los considera. inter_! 

santes, liti~es. el 89.2% y difíciles solamente el 45.6%, esto e~ 

.cide de alguna manera con el hecho, de: que alrededor del 7ol> no 

ha presentado ~en extraordinario en la materia. en alguno de -

los semestres ya cursados y que aproximadamente el 75% no ha si

do irregular en dicha materia. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1.- Determinar si es o no conveniente que los cursos 

de Geometría Analítica, en el Centro Vocacional de Actividades -

Indu,striales, deban ser complementados con desarrollos e'Pistemo

lógicos de los conceptos algebraicos utilizados en ellos, para -

su mejor aprovechamiento. 

2.2.- Determinar si la complementación de los cursos -

de Geometría Analítica, con desarrollos epistemológicos de los -

conceptos algebraicos utilizados, influye en el nivel de conoci

miento matemático de los posibles aspirantes a la licenciatura -

de Ingeniero Agrónomo, respecto a los. de otras ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara. 

J. HIPOTESIS. 

3.1.- Es conveniente que los conocimientos matemáticos 

de· la Geometría Analítica, y en general de cualquier nivel mate

mático posterior al álgebra elemental, sean complementados con -

los desarrollos epistemológicos de los conceptos algebraicos uti 

lizados, para lograr una mejor reconstrucción de los ~smos. 

3.2.- La complementación de los cursos de Geometría 

Analítica con desarrolLOS epistemológicos de los conceptos alge

braicos: utilizados, no influye en el nivel de conocimiento mate

mático de los aspirantes a la licenciatura de Ingeniero A~6nomo, 

respecto a los de otras ingenierías de la Universidad de Guadal~ 

jara. 
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4. MARCO TEORICO. 

Es común suponer como profesores, que en los alumnos, 

al transitar por un curso de matemáticas y aprobarlo, no se ga

rantiza una similación del conocimiento matemático. Sin embargo, 

en el ambiente de los docentes prevalece, en lo general, la con

cepciórr de que todo alumno que aprobó algún curso de matemática~, 

tiene la construcción lógico-matemática (l) y está preparado pa

ra continuar con otro conocimiento más avanzado y por lo tanto -

es innecesario repetir o vincular lo "aprendido". 

Se considera que los alumnos que cursan la asignatura· 

de lf~temáticas V (Geometria Analitica) tienen errores de aplica

ción del conocimiento algebraico adquirido en cursos anterioree

Y precisamente, en el desarrollo de la investigación, entre 

otras cosas, es propósito detectar la tendencia de errores de -

aplicación del álgebra· necesaria para construir los nuevos esqu! 

mas (2} y apoyar la construcción de éstos através de anexos epi~ 

temológicos, con su explicación, cosa que se considera apropiada 

ya que (3): 

(l) Piaget considera la experiencia lógico-matemática, la que 
consiste en operar sobre loa objetos pero sacando conocimientos 
a partir de la acción y no de los objetos mismos. Jean Piaget., -
"El mito del origen sensorial de los conocimientos científicos". 
En Psicologia y Epistemologia, Cap. 4, pp 85-112, Edit. Ariel, -
Espa.fia 1981. 

(2) Se considera un esquema de memoria como un conjunto de cono
cimientos que describen las propiedades del concepto que repre
sentan. Edward A. Silver, "La organización del conocimiento y re 
solución de problemas matemáticos". Programa Nacional de ~'For.ma-:: 
ción y Actualización de Pro:fl!!sores de Matemáticas. 

( 3) GarciS' Pérez, J. Roberto, "Reflexiones sobre el trabajo de -
aula", Trabajo núcleo V: Trabajo de aula realizado en el Progra• 
ma·. de Formación de Profesores para la Fórmaci6n de Recursos Huma. 
nos, pp 15-17. Octubre 1988. -
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- El conocimiento de un objeto o fenómeno no se adqui~ 

re por contemplación o es una copia de la realidad, sino que pr~ 

supone una interacción del alumno con el objeto de conocimiento. 

- El conocimiento no se ~uede transmitir de un objeto 

a. otro (profesor-alumno) en tanto que tiene que mediar la :~pe

riencia directa del alumno con el conocimiento, matemático en e~ 

te caso. 

- La construcción del conocimiento matemático implica

un proceso de descubrimiento o reconstrucción que se d~ cuando -

el sujeto capta los mecanismos de transformación en su interac

tuar con el objeto de conocimiento, ya sea integrándolos a sus. -

estructuras cognoscitivas o modificando éstas. 

Sin embargo, lo que sucede es que, como menciona Mo

rris Kline en su libro El fracaso de la matemática moderna·: Por

qué Juanito no sabe sumar, "En cada. caso se les pide (a loa al~ 

nos) que imiten lo que el maestro hace. Por tanto, los alumnos 

se enfrentan con una• vaTiedad desconcertante de procedimientos 

que aprenden de memoria a. fin de dominarlos". Además, "aunque el! 

tos procedimientos contribuyen al objetivo de lograr que los 

alwnnos realicen operaciones algebraicas, en matemáticas superi_g 

res, por lo que los alumnos alcanzan a ver, los temas son inco

nexos. Son como páginas arrancadas de un centenar de libros dif~ 

rentes ••••• ". 

Por otro lado, y de acuerdo con el propio Kline, 11 las 

matemáticas se desarrollan en forma acumulativa y es practicame~ 

te imposible aprender los últimos procesos si no se conocen los 

anteriores", que ea, en cierta medida:, el problema. tratado en e~ 

te trabajo. 

- - -----------------
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Aunque estos conocimientos no se deben adquirir en la 

forma que Pascal criticaba en sus Cartas Provincianas (menciona

do por Kline) al decir que "el alumno querrá fijar estos térmi

nos (matemáticos) en la memoria porque no significan nada para -

la inteligencia" sino, corno ya se mencionó, interactuando con -

ellos para lograr su reconstrucción. 

Es importante explicitar la posición tomada con respe~ 

to al origen del conocimiento matemático, su construcción y que 

necesidades satisface; as!, se considera que el conocimiento ma

temático surge de la necesidad· de entend'E!r las propiedades y r! 

laciones: cuantitativas y espaciales que el ser hU!lla.llo percibe 

d~l mundo físico en que Vivimos. Sin embargo, a medida que la 

construcción del conocimiento avanza o adquiere estructuras CO,!!! 

plejas, los problemas. que se abordan trascienden· la realidad in

mediata; el conocimiento matemático adquiere una cierta " auton.2 

mis." sobre la realidad:. No obstante, esta' autonomía es relativa, 

pues las raices de todo conocimiento por abstracto que éste pa

rezca, siempre.podrd encontrarse en la realidad~ de· otro modo,

dicho conocimiento ca·recer!a de valor. 

La construcción del conocimiento matemático combina 

dos métodos o procesos complementarios,. el formal y claramente -

estructurado (el deductivo}, que es, ordenado y lógicamente fund! 

mentado y que se utiliza para validar o rechazar los resultados· 

descubiertos mediante el método informal (el inductivo), que in• 

cluye varias formas de proceder, tales como la observa~i6n, la 

experimentación, la analogía, la intuición, etc. En el método in 

forma~ no existe ord~ ni estructura, no tiene una base lógica -

sólida, pero éste se utiliza en la fase productiva del conocimi~ 

to matemático, para formular problemas y descubrir resultados iS 
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teresantes porque, como el propio Kline menciona, "el argumento 

deductivo no da idea de las dificultades que hubo que superar al 

hacer por prii!lera vez u...11a demostración formal". 

El conocimiento matemático satisface dos tipos de nec~ 

sidades, :prácticas e intelectuales. Las primera·s se refieren a. -

la actividad del ser humano como el comercio, la ingenier:!a, la 

econom:!a, producción, etc. Las segundas han surgido del esp:!ritu 

inquieto del :pensamiento humano,encontrand~ en la matemática. una 

fuente inagotable de retos a su capacidad intelectual (Garc:!aP~ 

rez, ya citado). 

La experiencia como :profesores de m&temáticas nos dice 

que los· hechos de la vida cotidiana no son necesariamente los m~ 

jor comprendidos (Piaget, ya citado),, esto por el hecho de que -

el alumno cotidianamente escucha la clase de matamáticas y en a1 

gunos casos pregunta, lo cual no garantiza la construcci6ru del -

conocimiento matemático; se estima que para que éste se dé, es -

necesario un esfuerzo de .. coordinación, algo que sobrepase el si,!a 

ple·registro perceptivo. 

Hay coincidencia con Piaget en el sentido de que la o~ 

jetividad! del conocimiento no se identifica jamás con el contac

to perceptivo directo, con el registro pasivo de los hechos. La 

objetividad coincidirá con el máximo de actividad del sujeto. 

El pensamiento en sus comienzos es deformante, porque 

se basa· en consideraciones aisladas de ciertas relaciones, asi, 

el alumno al tener los primeros contactos con el conocimiento 

(las clases), se forma el esquema de memoria deformante, incom

pleto, aislado. El progreso en el desarrollo: del pensamiento COB 

sistirá en la integración de los sistemas de relaciones estruc~ 
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ralea de conjunto y son éstas las que garantizan la construcción 

y asimilación del conocimiento. Asi, el alumno pasa por dos mo

mentos, con su información previa procesada (esquemas referenci~ 

les conceptuales) que en el caso del conocimiento matemático pu~ 

de ser objetiva -cuando coincide con una teoria matemática.-, pa_! 

cialmente objetiva -con algunos errores conceptua:~es y lingUíst! 

cos- o deformante, asi observamos que los alumnos resuelven pro~ 

blemas matemáticos adscritos a ésta últ~ clasificación• En e~ 

te primer momento el alumno aplica sus esquemas referenciales -

conceptuales que ha construido en el transcurso de su vida; se -

insiste que no son completos y que además esto es normal, dado -

que el conocimiento es inacabado (KEW:l!. ). 

El segundo momento se ca·racteriza cuando el all.unno, a'l 

enfrentarse con nuevos conocimientos matemáticos (Geometría A~ 

l.ítica en este caso), interpreta y codifica esta inf'orma.ci6Ir, 

as:[ la elaboración cognoscitiva es un mecanismo através del cual 

se procesa la información nueva, y al ponerse en práctica esta -

estrategia de aprendizaje (Zarzar) el estudiante crea una estru~ 

tura simbólica que se combina· con sus esquemas referenciales co~ 

ceptuales y el nuevo conocimiento para hacerlo más relevante. 

Weinsten, Underwoo, Wickex y Cubberly amplian el con

cepto antes mencionado afirmando que, la elaboración cognosciti

va. no solo relaciona el nuevo material con el conocimiento pre

viamente adquirido (ya· se~. directamente o por analogía), sino 

que construye una serie de relaciones lógicas entre los componea 

tes. del nuevo conocimiento, estimulando la. creación de inferen

cias e implicaciones. 

Asi, la estrategia de construcción de nuevos conocimie~ 
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tos reside en que el alumno le confiera, a la información nueva, 

más significado mediante le construcción de una relación entre -

el conocimiento nuevo y el ya asimilado. Las. habilidades pare );1~ 

var acabo estas relaciones determinan el desarrollo cognoscitivo 

del .:j.ndividuo. 

Al estar cursando la carrera de Ingeniero Agrónomo, t]; 

ve la oportunidad de iniciar labores como docente en cursos de 

Trigonometría, Geometría Analítica y Cálculo Diferencial en el 

nivel medio superior, logrando asi involucrarme en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los dos aspectos, como el alumno y -

como el profesor, lo que abrió la posibilidad de analizar cómo -

el alumno adquiere los conocimientos ~r cómo el profesor los 

transmite. Esto originó la inquietud de estudiar la posición de 

especialistas en este asunto y después de algunos cursos y lecty 

ras al respecto, considero, como ya lo mencioné antes en este 

mismo capitulo, que: 

e). Los conocimientos matemáticos no son reconstruidos 

por el alumno, provocando asi la memorización d.e las reglas que· 

los rigen, en términos de la aprobación del curso, pero sin la -

conceptualización correspondiente. 

b). No se hace una contextualización de los diferentes 

temas, por lo que el alumno no logra la relación entre los -mis

mos y aparecen a su entender como islas en un gran océano. 

e). Al abordar los temas no se parte de situaciones 

reales, razón por la cual no existe motivación en el alumno y 

asi los cursos de matemáticas son una obligación más a cumplir, 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, considero 

que para que un alumno reconstruya. para.- si los conocimientos de• 
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.Matemáticas V (geometria Analítica:), es necesario que éstos sean 

relacionados, explícitamente y tanto como sea. posible, con los

conceptos y desarrollos algebraicos que se encuentran implicitos 

ahi, dado que existen en los alumnos serias deficiencias conceR 

tuales y de lenguaje del álgebra, y a este aspecto es precisamell 

te al que se ha enfocado el proyecto de investigación, lo cual -

implica que para llevarlo -,acabo se tratará de dejar constantes,. 

tanto como se pueda, a toda la gran variedad de factores restan

tes que influyen en la aprehensión de los conocimientos de la 

asignatura mencionada. 

--~ 
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5. METODOLOGIA. 

El presente trabajo fué realizado con grupos de quinto 

semestre de los ocho adiestraiilientos que se imparten en el Cen

tro Vocacional de Actividades Industriales, durante el semestre 

89-B. es decir, de septiembre de 1989 a enero de 1990. 

Por razones de operatividad del trabajo se tomaron pa

ra estudio~ 4 grupos del adiestramiento en Propagación de Plan

tas de Ornato, 1 de Análisis Químicos, 4 de Reparación de Apara

tos Electrónico-domésticos, 1 de Reparación de Motores y Trans

f.ormadorea Eléctricos, ! de Motores de Combustión Interna, 4 de 

Máquinas y Herremientaa, 1 de Topografía y 2 de Diseño y Constru~ 

ci6n. 

Se consideró conveniente trabajar con el quinto semes

tre debido a: que, respecto al cuarto semestre, éste tiene mayor 

carga.. algebraica en aus contenidos y además a este nivel, el 

alumno ya se ha formado una idea clara del campo de acción de la 

carrera a: la. cual apoya. el adiestramiento que cursa. 

Para llevar acabo este trabajo se. rea;lizaron activida

des que se pueden clasificar, cronológicamente, en tres etapas¡ 

tal y como se muestra:. en el cronograma. del apéndice B y del cual 

se describen las actividades a continuación. 

5 .l.- Actividedes previas al curso de Matemáticas V: 

5.1.1.- Tomando en cuenta los contenidos considerados 

en la materia en cuestión, plasmados éstos en el programa. y en -

los apuntes correspond-ientes:, y de acuerdo con la' experiencia de 

algunos profesores de la mate:t'ia, se elaboró un test de diagnós

tico del nivel de conocimientos algebraicos en los alumnos. Dicho 

test acompaña al presente reporte· en el a.~éndice A del mismo. 
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5.1.2.- Considerando los requerimientos algebraicos de 

la materia de Geometria Analitica y los resultados del test de -

diagnóstico que aparecen en el Cuadro No. 2 del apéndice B, se~ 

laboraron anexos a los apuntes de la materia en cuestión y que -

engloban los conceptos aritméticos y algebraicos necesarios. para 

abordar dicho curso. Tales anexos se adjuntan a este documento

en el apéndice·A. 

5 .1.3 .- Se elaboró ade.llk1.s uno.- sintesis de los anexos -

algebraicos mencionados en la actividad anterior. Dicha sintesis 

se encuentra en el apéndice A del presente trabajo. 

5.1.4.- Se elaboró un sistema de evaluación para el 

curso de Geometria Analítica con el fin de determinar la califi

cación para· los alumnos, lo que originó la plane¡:¡,ción del curso 

de ·~mtemáticas V y en donde se consideraron seis elementos prin

cipales, que están estrechamente relacionados entre si, pero que 

para efectos de organización se clasificare~ de la siguiente ma-

nera: 

Estudio de la· bibliograf:!a (apuntes y anexos) 

Tareas (individuales y colectivas) 

Participación por escrito 

Reconocimientos parciales 

Examen ordinario 

Asistencia 

Los seis elementos anteriores se describen y justifican 

a continuación: 

Estudio de la bibliogra~ia. 

Como se mencionó en el marco teórico, la construcción 

del conocimiento matemático se da en dos formas: deductiva e in

ductivamente. Se considera que el método deductivo es aquel ord! 
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nado y lógicamente fundamentado y que se utiliza para validar o 

rechazar los resultados descubiertos mediante el método informal 

o inductivo, debido a· lo cual se tomó como guia orientadora de -

este proceso en el alumno, a los apuntes de Geometria Analítica, 

que como ya se dijo, engloban los contenidos considerados en el 

programa de la materia. Complementando lo anterior se encuentran 

los anexos ya mencionados, los que no pretenden ser cursos c·om

pletos ya aprobados por los estudiantes, sino un simple recorda

t.orio de los mismos. 

Para fines de control de lecturas previas. al abordaje 

de los temas, se pidió a los alumnos la entrega de un resumen 

por unidad de los apuntes y anexos, trabajo que se cuantificó 

con 20 puntos. 

Ta·reas. 

Se conformaron con los ejercicios que están contenidos 

en los apuntes de la materia, que por supues.to tienen· relación -

directa con los contenidos de la misma, y donde se consideran 

distintos grados de dificultad. Be éstos, algunos se resolvieron 

en casa y otros en el salón de clase, de dos ~~neras: una en fo~ 

ma colectiva o sea por equipos y la otra en forma. individual. 

La. realización de las tarea·s. pretendió permitiera. inf~ 

rir el grado de construcción del conocimiento matemático en cue~ 

ti6n. 

Los ejercicios se distribuyeron durante el curso de 

acuerdo al avance en los contenidos, y su entrega se consideró -

como la asistencia a la clase. 

Al concluir cada unidad se dejaron como tarea unos cuan 

tos ejercicios globalizadores del tema, que si.!'vieron de basepa 

ra. los reconocimientos y exámenes. 
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Este rubro tuvo una puntuación de 20. 

Participación por escrito. 

Reconociendo la amplitud del significado de esta· pala .... 

bra·, en es.te caso solo se consideraron las participaciones por -

es.cri to de dos formas, la ptimerR cuando el alumno expresa sus 

dudas teóricas y los obstáculos para resolver las tareas, o bién 

alguna otra que el profesor considere, lo anterior permitió re.:.. 

gistrar las dudas epistemológicas y operativas durante el proc.e

so de aprendiza-je. A este aspecto se le asignaron 5 puntos. 

Reconocimientos parciales. • 
Son aquellos que se aplicaron al terminar la segunda -

unidad y otro que incluyó el estudio de las cónicas. Las pregun

tas que los constituyeron se tomaron de los ejercicios globaliz~. 

dores: de cada unidad, teniendo un va·lor de 15 puntos cada uno. 

Examen ordinario. 

Tuvo, como todos los exámenes de este tipo, la inten

ción de que el alumno plasmara la integralidad de los conocimiea 

t.os construidos durante el curso. A éste se le asignaron 20 pun

tos. 

Asistencia. 

Se considera• importante la asistencia al curso, ya que 

la construcción del conocimiento tiene una lógica y programación 

de· los contenidos, a lo cual se le asignó 5 puntos si se cumple 

con el total, o bién proporcional a su porcentaje de asistencia. 

La suma• de puntos asignados. a- los elementos del siste

ma de evaluación hacen un total de lOO, mismo que representa la 

calificación del estudiante, base del análisis estadístico de- e-2 

ta investigación. 
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Se: consideró en el desarrollo de las clases y para ob

tener los indicadores de los elementos del sistema de evaluación, 

tipificar tres tendencias de desarrollo de las sesiones en el a~ 

la·, la. primera consistió en la exposición de los resúmenes elab,2 

rada~ por los alumnos, pretendiendo analizar la teoría del tema 

correspondiente, así como la mostración de algunos conceptos y -

teoremas para la reconstrucción de dichos conocimientos matemát~ 

cos;· también el profesor infirió algunas deficiencias de índole 

aritmético y algebraico, auxiliándose de dinámibas de grupo. La 

segunda tendencia• se caracterizó por la solución de los problemas 

incluidos en los apuntes,, en gru-pos de traba·jo supervisados por 

el profesor, obteniendo así las dificultades de índole conce:ptual 

lingUistica y operativo, mismas que se aclararon al final de la 

sesión, así como registraron en una hoja de observaciones para.

analizarlas después, con .el fin de determinar la tendencia' de 

los obtáculos y fa-cilitadores. Por último, en el proceso de ens~ 

fiaje se llevaron acabo las sesiones de solución de ejercicios de 

manera indiv.idual, en elgunos casos con la· asesoría. del profesor 

y en otros sin ésta, cuando se· trató de ejercicios de reconoci

miento; por supuesto que en·. estas. sesiones también se aclararon 

dudas. y se· registraron en la hoja de observaciones. 

Estos elementos se registraron en la hoja. llamada "Col! 

trol de evalua-ción", forma No. 2 en el apéndice A. 

5.1.5.- Con el fin de obtener información acerca· de la 

situación socio-económica de los alumnos, por un lado, de la ra;

z-6n por la cual eligieron este Centro Vocacional por otro lado y 

de su opinión y antecedentes. respecto a la materia de Matemáticas 

se e3:abor6 una encuesta, la. cua·l se presenta en la forma: No. 1 -

del apéndice A. 
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5.2.- Actividades durante el curso de Lla:temáticas V. 

5.2.1.- Se aplicó el test de diagnóstico a los alumnos 

de los grupos que participaron en el trabajo. Dicho test aparece 

en el apéndice A como la forma No. 3. 

5.2.2.- Se aplicaron los siguientes tratamientos, uno 

a. cada· grupo y con repeticiones: 

Tratamiento A (testigo) 

Los grupos bajo este tratam~ento contaron con los ap~ 

tes de matemáticas V, se les aplicó el test de diagnóstico, se -

les dejaron tareas del problemario incluido en los apuntes y se· 

lea aplicaron los reconocimientos. ~arciales. 

Las explicaciones para subsanar las deficiencias alge

braicas se· realizaron, por el profesor, a nivel de regla es de

cir, sin desarrollo epistemológico. 

Tratamiento B 

A los grupos bajo este tratamiento se les proporcionó 

lo del tratamiento A, mas una síntesis epistemológica de los an~ 

xos que contienen los conceptos algebraicos detectados como def! 

cienciasr asimismo, la explicación de dichos conceptos por parte 

del profesor, fué al nivel de profundidad. considerado en dicha.

sintesis. 

Tratamiento C 

Los grupos bajo este tratamiento recibieron lo del ti! 

tamiento A, mas un desarrollo epistemológico de la·s deficiencias 

algebraicas detectadas (anexos) y las explicaciones del profesor 

fueron a ese mismo nivel de profundidad. 

El diseño estadistico planeado para la aplicación de. -

estos. tratamientos. fué el Bloques al azar, en el cual cada prof~ 
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sor, que fungi6 como el "bloque", aplicó los tres tratamientos, 

teniendo as! con cada· docente, una repetición de los tratamientos 

y como requerimiento mínimo, se consideraron necesarios tres pr~ 

fesores para> el trabajo, aunque en realidad participaron seis d~ 

centes con tres grupos cada uno. Los tratamientos se asignaron -

al azar a. los grupos de cada profesor, quedando la siguiente di~ 

tribuci6n: 

trat. 

e 
B 

A 

B 

e 
A 

A 

B_ 

e 

A 

e 
B 

A 

e 
B 

A 

e 
R' 

grupo dias 

5 e v 
5 A J-S 

5 e 

5 B 

5 e 
5 A 

5 A. 

5 B 

5 e 

5 B 

5 B 

5 B 

5 B 
5 B 

5 A 

5 e 
5 B 

5 e 

V 

J,.:,;S 

J;_S 

V-S 

11-Mi 

L-Mi 

!.1-Mi 

1\1-l/ii 

J 

V-S 

M-111 

'M-Mi 

J-V 

L-Itli 

L-Mi 

J-S 

turno adto. 

V :M.H. 

V :lll.H. 

V 

V 

M 

M 

V 

V 

V 

R..A .E.D. 

D .. e. 
R .A .1:: .D. 

TOP. 

R.A .E.D. 

R.A •. E.D. 

.M.H. 

horario 

17-19 

17-18 

19-21 

18-19 

7-8 

8-9 

18-19 

19-20 

16-17 

l't1 

M 

M 

A.Q. 10-11 

M 

M 

M 

M 

Li •. e .r. 11-13 

R.M ... T .• .E. 9-10 10-11 

P.P.O. 

D.e. 
P .P •. O. 

P.P.O. 

P.P.O. 

7-8 

11-13 

8-9 

7-8 

9-10 

T-8 

profesor 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

El análisis estadístico se hizo en base a la media de 

las calificaciones de cada grupo. 
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Para. contra·star la posible infiuencia de los tratamie~ 

tos sobre los probables aspirantes a la Facultad de Agronomia -

respecto de los aspirantes a otras ingenierías, se obtuvo la me

dia de las cali~icacionea de los alumnos por adiestramiento y se 

compararon entre sí mediante la praeea '.de Duncan para comparaci,2 

nea m1ll tiples.. 

5.2.3.- Se alJlic6 la encuesta socio-econ6mica y de an.:.. 

tecedentes respecto a las materias de Matemáticas, a los estudia!! 

tes. de los grupos que participaron en el presente trabajo y cu

yos datos se concentran en el cuadro No. 3 que se presenta en el 

apéndice B. 

5.3 .- Actividades posteriores a.1 curso. 

5.3.1.- Con la información obtenida de las etapas ant~ 

riores se hizo el análisis estadístico de los resultados para 

contra·star la veracidad de las hip6tesis propuestas, así como 

las comparaciones' menciona.da.s en la actividad 5.2.2 • 

5.3'.2.- Se elaboraron las conclusiones y recomendacio

nes pertinentes a partir del análisis de los resultados. 

5.3.3.- Se elabor6 el reporte de la investigaci6n. 

5.4.- Requerimientos. 

De acuerdo con la metodología de trabajo expuesta y 

por las necesidades del diseño experimental, fué indispensable -

que los profesores que paTticipa.ron en el proyecto contaran, cua~ 

do menos, con tres grupos de W~temáticas V cada uno. 

Por otro lado, dada la necesidad de reproducción de ma 

terial impreso, se tuvieron los siguientes requerimientos: 

- - - --------
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concepto páfQ. estén grupos juegos hojas a 

nas ciles imprimir 

Test de diagnóstico 2 2 1'8 360 720 

Anexps 32 32 6 120 3,840 

S:!ntesis de anexos 5 5 6 120 600 

Reconocimientos parci~ 

les 10 10 18 360 3,600 

Encuesta 1 1 18 360 360 

TOTALES 50 a·,g2o 

Cabe mencionar que para· las cantidades del cuadro ant~ 

rior; dado que su elaboración se planeó antes del curso, se con

sideraron los 18 grupos de los seis profesores participantes y -

se supuso un promedio de 20 alumnos por grupo. 

Aunado a loa requerimientos anteriore·s se consideró n~ 

cesario contar con un folder tamaño carta por grupo, para. el ar

chivo de sus datos. 

-., 
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6. ANALISI.3 DE RESULTADOS. 

Se iniciar<~> este capitulo con el análisis de los re

sultados obtenidos del test de diagnóstico ~ue por su importancia 

en términos de los conceptos contemplados en él, resulta impres

cindible hacer algunos comentarios al respecto dado que, como se 

mencion& antes, la impresión original del ~roblema de aprendiza

je de la Geometria Analitica estriba precisamente y en gran par

te en la aprehensión de estos conceptos. 

La concentración de los resultados de dicho test se e~ 

cuentra en el Cuadro No. 1 del apéndice B y respecto a esos da

tos es ~ue se harán las, reflexiones ~ue aparecen a continuación. 

Cabe aclarar primeramente ~ue de 330 alumnos ~ue con

formaron los 18 grupos bajo estudio·, solo 157 se sometieron: al -

test de diagnóstico, esto debido a ~ue dicho test se aplicó en -

la primera clase del curso, a la cual generalmente la asistencia 

es muy pobre en todos los grupos. 

Tal vez el primer uso que les.:damos a los números en -

nuestra vida y muy posiblemente la primera neceside.d ~ue tuVie

ron nuestros ancestros, es: y fué contar, además es lo primero 

que aprendemos de las. matemáticas, por lo ~ue seria lógico supo

ner ~ue si los números Naturale.s. nos sirven para. eso precisamen• 

te, al nivel ~ue se aplicó este trabajo· si no todos, al menos la' 

gran mayoria de los alumnos deberia tenerlos muy claramente ide~ 

tificad·os, sin embargo de acuerdo con los datos del Cuadro No. 1 

(punto 1, inciso a·); solo aproximadamente el 63% de ellos los 11! 
ce y practicamente el 31% carece de dicho concepto. 

Respecto a los Enteros (punto 1, inciso b) y a la· ope

ración suma con ellos (p~~to 4, inciso a) se encuentran datos 
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contradictorios porque por un lado solo poco más del 26% tienen

el concepto, sin embargo poco más del 8o% opera correctamente 

con ellos. Esta contradicción se puede decir que no aparece en -

el caso de los Racionales (punto 1, inciso e) y su operación 

(punto 4, inciso b) dado que los porcentajes son muy parecidos,

aproximadamente 20 y 3o% respectivamente. 

Por otro lado, pocos son los ~ue tienen los conceptos

de número Irracional y número Real, aproxi~~damente 3 y 9% respe~ 

tivamente, segun el cuadro. 

En cuanto a los signos de operación (punto 2, inllliso a) 

poco más del 7o% los distingue, sin embargo, en cuanto a las L~ 

yes de los signos (punto 4, inciso e) solo poco más del 32% ope

ra adecuadamente con ellos; algo similar sucede con los signos -

de' agrupación (punto 2, inciso e) respecto a su operación (punto 

4, inciso a) cuyos porcentajes respectivos son aproximadamente -

89 y 33;~. 

En cuanto a los signos de relación casi el 74% los di2 

tingue, pero cabe mencionar que muchas de las respuestas no con

sideraban el signo de "igual" como un signo de relación. 

En los conceptos relacionados con "término algebraico" 

(punto 3, inciso a,b,c y d), las cosas se presentan estimulantes 

dado los porcentajes respectivos. Cosa totalmente contraria suc~ 

de en las operaciones con potencias (punto 4, inciso e) y CQrr ra 

dicales (punto 4, inciso g) dado que aproximadamente solo e1 53-

y 20t~ respectivamente, operan correctamente en estos casos. 

Mención especial merece la división de ~ y~ (punto 4, 

inciso f) dado que menos del lo% contestaron bién estas pregun

tas, lo cual indica que no se tiene el concepto de la operación• 

de di visión.· 
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De acuerdo con los resultados descritos hasta el momen 

to, es de esperarse el porcentaje de solamente poco más de 40 P§ 

ralos alumnos que si despejan correctamente una incógnita de 

una' expresión algebraica. 

Habrá que decir respecto al inciso b del punto cinco, 

que no fué posible hacer la concentración correspondiente debido 

a que la estructura· del test en esos puntos no lo perrni tió. 

En cuanto a la encuesta socio-económica, es importante 

mencionar que el nrunero de alumnos encuestad-os no corresnonde 

con todos los alumnos que conforn~n los grupos bajo estudio, da

a·o que por razones de falta de hojas no fue posible imprimir el 

número adecuado de encuestas y de los dieciocho grupos en cues

tión, solo ae encuestaron diez, que son los que aparecen concen

trados en el mencionado Cuadro No. 3 del Ap~ndice B. 

Pasando ahora al análisis de las calificaciones fina

les:de les alumnos de los grupos en estudio, se hace la aclara

ción de que se tomó la· primera de las calificaciones registradas, 

es decir, que hubo alumnos por ejemplo, con 50 de calificación -

en ordinario y 80 en extraordinario, esto debido a su examen y -

que de, estas se tomó el 50, asi también existieron aquellos ca

sos en que no tuvieron calificación de ordinario debido a que no 

obtuvieron el derecho a presentarlo dado su porcentaje de asis

tencia, y en estos casos se tomó su calificación de extraordina

rio. 

Los datos que se presentan a continuación son las me

dias de calificaciones por grupo ar.,..eglad'os de acuerdo al trata,... 

miento que les corres~ondió y conforme al ~rofesor que se hizo -

cargo de ese grupo. Este arreglo corresponde con las necesidades 

del diseño experimental ''Bloques al azar'' que, como ya se ha me,9; 
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cionado, se planeó para el pre$ente trabajo: 

P n O F E S O n E S 

TF.AT. I II III IV V VI 

A 78.33 62.69 70.88 73.89 52-.11 70.62 

B 73.16 78.05 69.17 78.33 62.87 52.14 

e 73.12 66.67 66.92 57.83 62.68 78.33 

El análisis de· varianza correspondiente se presenta·. a -

continuación: 

FUENTE DE 
gl 

SUMA DE CUADRADO 
Fe Ft 

VARIACION CUADRADOS MEDIO (o. 25) 

BLOQUES 5 393.8977 78.7795 1.004 1.59 

T?.ATAMIENT OS. 2 39.2997 19.6498 0.2505 1.60 

ERROR 10 784.4049 78.4405 EXPERL\iENTAL 

TOTAL 17 1217.6023 

Para el análisis anterior, y dado que se trata de una

investigación en el campo social, se considero conveniente utili 

zar un nivel de seguridad del 75%, sin embarg~ como se puede ob

servaT, estad:!sticamente no existe diferencia significativa en

tre los tratamientos aplicados. 

Por otro lado, para poder compa.ra·r al adiestramiento -

de· ?ropagación de ?lantas de Ornato, que incluye a los aspiran

tes a la Facultad de Agronomia, y tomando en cuenta que, a la -

vez que no hubo diferencia significati~ entre los tratamientos 

NS 
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y que.no participó el mismo número de grupos por adiestramiento 

en el trabajo, se obtuvo la media de calificaciones por adiest~ 

miento, a fin de aplicar la prueba de Duncan para comparaciones 

múltiples; los resultados ya ordenados ascendentemente, fueron -

los siguientes: 

.MCI 

''57.83 

PPO , TOP 

59.44 62.69 

DC 

69.6 

RAED 

70.57 

L1H AQ 

71.78 73.89 

R11TE 

78.33 

A estos datos se les calculó su desviación estandar -

que resultó ser SX = 7.2678, que es necesaria· para calcular-los 

Rangos .Minimos Significa:tivos (RMS) tomando en cuenta también -

los Rangos Significa ti vos de Student' ( RSS) c:on una seguridad del 

957&, de lo cual resultó la• siguiente tabla: 

RANG'O 2 3 4 5 6 7 8 

RSS · 3.35 3.47 3.54 3.58 3.60: 3.61. 3.61 

RliiS 24.35 25.22 25.73 26.02 26.16 26.24 2'6.24 

Se presenta a continuación las diferencias correspon

dientes para comparar con los Rangos Minimos Significativos de -

la tabla anterior. 

RM.TE - MCI = 20.5 AQ. - MCI = 16.06 

RMTE - PPO ::. 18.89 AQ - PPO = 14.45 

:Ril'tfE - TOP = 15.64 AQ - TOP = 11.2 

RMTE:- DC = 8.73 AQ- DC = 4.29 

RMTE -RAED = 7.76 AQ·- RAED = 3.32 

RMTE- MH = 6.55 AQ.- MH = 2.11 

P.MTE - AQ = 4.44 
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MH - MCI = 13.95 RAED - mcr = 12.74 

MH - PPO = 12.34 RAED - PPO = 11.13 
MH - TOP = 9.09 RAED - TOP = 7.88 

WI- DC = 2.18 RAED - DC = 0.97 

II'!H - RAED = 1.21: 

DC - IiiCI = 11.77 TOP - MCI = 4.86 

DC - PPO = 10.16 TOP- PPO = 3.25 

DC - TOP = 6.91.. 

PPO - MCI = 1.61: 

Hac-iendo las comparaciones correspondientes, se conclEI_ 

ye que· estadisticamente no existe diferencia significativa. entre 

los niveles de conocimiento matemático de los alumnos de los di

ferentes adiestramientos. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOillEND.ACIONES. 

Este punto se abordará considerando dos aspectos, lo -

que se refiere al planteamiento y desarrollo del trabajo y lo c_2 

rresp~ndiente a sus resultados. 

En lo que respecta al primer as~ecto, se concluye que 

existieron varias deficiencias tanto de planea.ción como de des~ 

rrollo, además de las dificultades administrativas que implica -

la aplicación del proyecto planteado. 

Por una parte, fué muy difícil conjuntar un grupo de· 

profesores que contaran con tres grupos de la materia. de 11atemá

ticas. V y que además dispusieran del tiempo suficiente para· deS! 

rrollar las tareas extras que el trabajo pre:suponia y por otra·,

algunos de los formatos utilizados presentaron; deficiencias; tal 

es; el caso de la Forma' No. 1 del ápendice A en la cual por el -

planteamiento de la última pregunta, no permite obtener resulta

dos claros. dado que confunde al alunmo la pregunta de que si fue 

irregular en el primer semestre, porque se supone que al iniciar 

los estudios de bachillerato, todos los alumno·s son regulares. 

Otra deficiencia de formato es la que se aprecia. en la Forma No. 

3 del mismo ápendice que corresponde con el test de diagnóstico 

y en el cual, también la última pregunta im~ide clasificar ade

cuadamente, debido a su planteamiento, la razón por la cual no -

se despeja correctamente. 

Además existieron dificultades re.specto al suministro· 

adecuado de formas, en cuanto al número se refiere, dado que h~ 

bo insuficiencia de material para impresión en algunos casos y 

en otros el proceso se di6 extemporaneamente en comparación con:. 

lo planeado. 
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Por lo anterior, seria recomendable afinar los deta

lles que no se desarrollaron adecuadamente y repetir el trabajo· 

en condiciones de mejor planificación y con alumnos del calenda

rio A y del calendario B, además de que se diera mayor apoyco pa'

ra que los profesores participantes pudieran dedicar más tiempo· 

al proceso. 

En lo que se refiere a los restütados obtenidos, exis

ten dos cuestiones a tratar, una respecto a los tratamientos 

y la otra la comparación del adiestramiento en Propagación de -

Plantas de Ornato con los aemás que se cursan en el Centro Voca

cional de Actividad·es Industriales. 

A pesar de. que el análisis estadístico no determina di 

ferencia significativa entre los tratamientos, considero que es-

to se debió a que el proceso no se pudo llevar acabo tal y como

se: había planeado y que en rea·lidad, debido a esto, no hubo dif~ 

rancia sustancial en el trabajo desarrollado por los grupos 1)er-· 

tenecientes a diferentes tratamientos. Esto se apoya en el he

cho de que, por poner un ejemplo, el 80'% de los alumnos saben ~ 

mar enteros, mientras que el conjunto de enteros solo lo distin

gue el 26%, lo que indica que muchos de los conceptos matemáticos 

no son claros en el alumno y solamente ha aprendido a trabajar -

mecanicamente con ellos pero sin razonamiento del porqué lo hace. 

Esto lleva a concluir la conveniencia de aplicar de nuevo el pr2 

ceso aunque con mayor cuidado y detalle, tal y como ya se menci,.2_ 

nó. 

Por lo que respecta a la comparación del adiestramien

to en Propagación de Plantas de Ornato, aunque la pr~eba de Dun

can arroja un resultado de no diferencia significativa entre los 

adi-estramientos, dicho adiestramiento es el segundo más mal ubi 

cado con un promedio reprobatorio, solo por encima del de ?.iotores 
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de Combustión Interna; la posible ex-plicación a esto, y basando

se: en el común comentario de los alumnos, es que la carrera de -

Agronom:!a no se entiende como una ingeniería, y de ahí el desint~ 

rés por la materia de materr¿ticas; esto se debe obviamente al 

desconocimiento del campo de acción y los requerimientos de la -

caTrera, por lo que seria recomendable una campaña de información 

al respecto. 

Además de las recomend:o>.ciones del trabajo en si, ya 

presentadas, y a pesar de los resultados estadísticos obtenidos, 

considero conveniente hacer las siguientes proposiciones para el 

desarrollo del curso de Geometría Análitica en el Centro Vocaci_Q 

nal de Actividades Industriales: 

Primeramente, debe cont~rse con apoyos bibliográficos 

y didácticos para el curso, de tal forma que el alumno pueda 

leer con anticipación el tema de la clase y de esta. manera se e~ 

tablezca una discusión al respecto y no ru1a explicaci6n por par

te del profesor; en este sentido el profesor será el moderador y 

guía de dicho debate. 

Por otro lado, el ingrediente motivador debe ser, en -

todo lo pasible, un problema o inquietud real de los estudiantes, 

buscando con ello que el alumno sienta la necesidad del conoci

miento matemático que está por tratarse; esto obligará a que el 

trabajo en el salón de clases se haga en ocasiones individualme,a 

te y otras veces en equipos, d-e-pendiendo de la afinidad de inte

reses respecto al problema o inquietud que los alUI!lllos tengan. 

Es importante que al tratar algún tema en particular,

este se lleve de lo intü.±tivo a lo formll'l dn.ndo prioridad a la -

conceptualización res:oecto a la mecanización del conocimiento, -

debiendo quedar todo perfectamente explícito y en los. casos don-
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de se requiera el uso de algún conocimiento previo y este no sea 

claramente recordado por el alumno, deberá hacerse ln. retroalimeE 

taci6n correspondiente; en este sentido debe especificarse cla~ 

mente el concepto previo que se está utilizando a. fin de contex

tualizar los conocimientos y que no se sientan como entidades t2 

talmente separadas. 

Lo anterior conlleva obligadamente a que la califica

ci6n del alumno resulte de todo un proceso, que en tiempo corre~ 

ponde con el semestre, y no de uno o dos reconocimientos o exá

menes que, dicho sea de paso, generalmente reflejan poco o nada 

de lo que el alumno ha aprendido de un tema. 
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8r R:ESTTh'IEN. 

8.1.- Introducción. 

8.1.1.- Justificación. 

Como la Universidad de Guadalajara se ha caracterizado 

a-trav~s de su historia por haber desarrollado una enseñanza· cie.!r 

tifica, en contra de la enseñanza dogmática y dado que es del 

pueblo· y para el pueblo, tiene el compromiso social de buscar el 

pensamiento critico en él y esto solo es posible si los conoci

mientos son reflexionados y no adquiridos como meras reglas. 

De acuerdo a la experiencia como ~~ofesor de la mater~ 

de Matemáticas V, he notado que los alumnos tienen un esquema 

cognos.ci ti vo respecto al álgebra al nivel de regla, razón. por la 

cual el proceso de· aprendiz~je de la Geometria Analitica se ve -

entorpecido. PaTa subsanar estas deficiencias generalmente recu

rrimos a la explicitaci6n de aquellos errores algebraicos que no 

debe cometer el alumno; estas soluciones siguen dejando de lado 

la base conceptual de los mencionad.'os conocimientos ~lgebraicos. 

Por otro lado vemos que alrededor de 1300 estudiantes 

de: l\'la.temáticas V en el Centro Vocacional de Actividades Industi1,! 

les. se encuentran inmersos en este problema que subsiste también: 

en ~.'latemáticas IV y VI y que existen varias dependencias de la -

Universidad de Guadalajc.ra donde se Lnparten los mismos progra

mas, lo que obliga a inferir la magnitud a dicho problema·. El e~ 

so de los alumnos del adiestramiento en Propagación de Plantas -

d·e Ornato ea peor, dado que ellos no conciben a la carrera de I,!! 

geniero Agrónomo como una Ingenieria. 

8.1.2.- Descripción de la población. 

Tratando de ubicar esta población dentro del universo 
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llamado nivel medio superior en la Universidad de Guadalajara, -

los estudiantes comparten, a partir del segundo semestre, sus h2 

ras aula en dos dependencias distintas que son las escuelas pre

paratorias y los centros vocacionales. Al ingreso de los alumnos 

al Centro Vocacional de Actividades Industriales, se integran a. 

un periodo propedéutico a los adiestramientos, que en la mayoría 

de los casos abarca el segundo ~r tercer semestre. 

En este Centro Vocacional se imparten ocho adiestramien, 

tos teniendo en cada uno Utl enfoque rela.cionado con algu."las de -

las ingenier!as que existen en· la Universidad de Guadala.jara, 

siendo el adiestramiento en Propagación de Plantas de Ornato el 

que se encuentra relacionado con la carrera de Ingeniero Agróno-

mo. 

En todos y cada uno de estos adie8tramientos se inclu

ye la asignatura de matemáticaa a·. partir del cua:rto semestre, 

siendo la: Geometr:[a Analítica• el tema del quinto semestre. La 

carga. horaria semanal dedicada a esta asignatura es de dos horas. 

Ahora bién, de acuerdo con una encuesta aplicada a los 

alumnos bajo estudio, la mayoria tiene entre 16 y 19 años de 

edad', son varones, solteros y tiene casa propia, mientras 

que solamente alrededor de la tercera parte tiene tra·b~ 

jo remunerado. 

En cuanto a los cursos de Ma·temdticas que han llevado 

en el bachillerato, la mayoria los considera interesantes y úti

le~ mientras que poco menos de la mitad los considera difíciles. 

8.2.- Objeti~os. 

8.2.1.- Determinar si es o no conveniente que los cur

sos de· Geometría Analítica sean complementados con desarrolios -

epistemológicos de los conceptos aolgebraicos utilizados. 
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8.2.2.- Determinar si la complementación de los cursos 

de Geometria Analitic~ influye en el nivel de conocimiento mate

mático de los posibles aspirantes a la ca·rrera de Ingeniero Agr_2 

no::no, respecto a· otras ingenierias. 

8.3.- Hipótesis. 

8.3.1.- Es conveniente que los conocimientos matemáti

cos de la Geometría Analitica sean complementada·s con los desa

rrollos epistemológicos de los conceptos algebraicos utiliza~s. 

8.3.2.- La complementación de los cursos de Geometria 

Arial:ítica no influye en el nivel de conocimiento matemático de< 

los aspirantes a la licenciatura de Ingeniero Agrónomo, respecto 

a otras ingenierías. 

8.4.- Marco teórico. 

En el ambiente de. los docentes prevalece la concepción 

de que todo alumno que aprobó algún curso de matemáticas, tiene 

su construcción lógico-matemática, y es innecesario repetir o Vil! 
cular lo aprendido. 

Se considera que los alumnos que cursan la asignatura 

de :Matemáticas V tienen errores de aplicación del conocimiento -

algebraico adquirido en cursos anteriores, por lo que es propós_! 

to apoyar la reconstrucción de éstos através de anexos epistemo

lógicos, cosa que se considera apropiada ya que: 

~ El conocimiento de <L, objeto o fenómeno no se adqui! 

re por contemplación. 

- El conocimiento no se puede transmitir de un objeto 

a otro. 

- La construcción del conocimiento matemático implica 

un proceso de descubrimiento o reconstrucción. 
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Sin embargo, lo que sucede es que a los alumnos se les 

pide que imiten lo que el maestro hace y muchas veces, por lo -

que los alumnos pueden ver, los temas son inconexos. 

Por otro lado, en matemáticas es casi imposible apren

der los últimos procesos si no se conocen los anteriores y estos 

conocimientos deben darse interactuando con ellos para lograr su 

reconstrucción. 

Se considera que el conocimiento matemático surge de -

la necesidad' de entender las proT~iedades y relaciones cuan ti tat,i 

vas y espacia·les que el ser hU1113.no percibe del mundo f!sico; las 

raices de todo conocimiento por abstracto que est.e parezca·, sie,!!!: 

pre podrá encontrarse en la realidad. 

La construcción del conocimiento matemático combina -

dos métodos, el formal y claramente estructurado (el deductivo), 

que se utiliza para validar o rechazar los resultados descubier

tos mediante el método informal (el inductivo), el cual se util,i 

zapara formular problemas y descubrir resultados interesantes. 

El conocimiento matemático satisface dos tipos de nec~ 

sidades, prácticas e intelectuales; las primeras se refieren a -

la actividad del ser humano, mientras que las segundas han sur~ 

do del espiritu inquieto de su pensamiento. 

El alUmno al tener los primeros contactos con el cono

cimiento mate~tico se forma el esquema de memoria deformante, -

incompleto; el progreso consistirá en la integración de los cong 

cimientos a los esquemas referenciales conceptuales, que garant! 

zan su construcción y asimilación. 

Considero que: 

a). Los conocimientos matemáticos no son reconstruidos 

por el alumno, provocando as! la memorización de las ~eglas, pe

ro sin la conceptualización correspondiente. 
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b). No se hace una contextualización de los diferentes 

temas y aparecen como islas en un gran oc~ano. 

e). Al abordar los temas no se parte de situaciones 

realesy raz6n por la cual no existe motivación. 

8.5.- Metodología. 

El presente trabajo fu~ realizado con grupos de quinto 

semestre de los ocho adiestramientos que se imparten en el Centro 

Vocacional de Actividades Industriales, durante el semestre 89-B. 

Se consideró conveniente trabajar con el quinto semestre debido 

a que tiene mayor ca·rga algebraica:. en sus contenidos y además el 

alumno ya se ha formado una idea clara del campo de acción de la 

carrera a la cual a~oya el adiestramiento que cursa. 

Se realizaron actividades que se pueden clasificar en 

tres etapas: 

8.5 .l.- Actividades previas al curso de l'.'latemáticas V. 

8.5.1.1.- Se elaboró un test de diagnóstico del nivel 

de conocimientos algebraicos en los alumnos. 

8.5.1.2.- Se elaboraron anexos·a los apuntes de lama

teria> en cuestión y que engloban los conceptos aritméticos y a1 

gebraicos necesarios para abordar dicho curso. 

8.5.~;3.- Se elaboró una síntesa de loa anexos algebrai 

cos mencionados en la actividad anterior. 

8.5 .1.4.- Se elaboró un sistema de evaluación para el 

curso de Geometría Analítica, lo que originó la planeaci6n del -

mismo y en donde se consideraron seis elementos principales: 

Estudio de la bibliografía (apuntes y anexos) 

Tareas (individuales y colectivas) 

- Participación por escrito 

- Reconocimientos parciales 
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Ex2Een ordinario 

- Asistencia 

Se consideraron tres tendencias de desarrollo de las -

sesiones en el aula, la primera consistió en la exposición de 

los resumenes elaborados por los alumnos, la segunda se caracte

rizó por la solución de· problemas y por último se llevaron acabo 

las sesiones de solución de ejercicios de manera individual. 

El alumno formó un album durante el curso con el pro

ducto de las actividades propuestas. 

8.5 .1.5 .- Se elaboró una encuesta socioeconómicn.. 

8.5.2.- Actividades durante el CQrso de Y~temáticas V. 

8.5.2.1.- Se aplicó el test de diagnóstico. 

8.5.2.2.- Se aplicaTon los siguientes tratamientos: 

Tratamie~to A (testigo). 

Los grupos bajo este tratamiento contaron con los apug 

tes de ~~temáticas V, se les aplicó el test de diagnóstico, se

les dejaron taTeas del problemario y se les aplicaron los recon.2 

cimientos :¡¡arciales. Las explicaciones; para subsanar las deficie!! 

cias algebraicas se re8Jlizaron a·l nivel de regla. 

Tratamiento B. 

A los grupos bajo este tratamiento se les proporcionó .. 

lo del tratamiento A, más una sintesis epistemológica de los an! 

xos y la explicación fué al nivel de profundidad considerado en 

dicha síntesis. 

Tratamiento C. 

Los grupos recibieron lo del tratamiento A más un des! 

rrollo episteológico de las deficiencias algebraicas detectadas 

(anexos) y las explicaciones fueron a ese mismo nivel de profun-
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didad. 

El diseño estadístico planeado fué el Bloques al azar, 

en el cual cada profesor, que fungió como el bloque, aplicó los 

tres tratamientos, teniendo asi con cada docente una repetición. 

Los tratamientos se aplicaron al azar a los grupos de cada prof~ 

sor. 

El análisis estadístico se hizo en base a la media de 

las calificaciones de cada grupo. Para contrastar la posible in

fluencia de los tratamientos sobre los probables aspirantes a la 

Facultad de Agronomia respecto de los de otras ingenierias, se

obtuvo la media de las calificaciones por adiestramiento y se 

compararon entre si med-iante la prueba de Duncan. 

8.5.2.3.- Se aplicó la encuesta socio-económica. 

8.5.3.- Actividades posteriores al curso. 

8.5.3.1.- Se hizo el análisis estadístico de los resUb 

tados para contrastar la veracidad de las hipótesis propuestas, 

asi como las comparaciones mencionadas. 

8.5.3.2.- Se elaboraron las conclusiones y recomendac~ 

nes pertinentes. 

8.5.3.3.- Se elaboró el reporte de la investigación. 

8.6.- Análisis de resultados. 

Se iniciará este cawítulo con el análisis de los resua 

tados obtenidos del test de diagnóstico, aclarando que de 330 

alumnos que conformaron los 18 grupos bajo estudio, solo 157 se 

sometieron al test. 

Con respecto a los núme::-os r:atura·lee, el 63~~ los iden

tifica, es decir, el 37~~ carece del concepto. Respecto a los En-
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teros y su suma, el 26% tiene el concepto, pero el 80% opera con 

ellos mientras que en el caso de los racionales, estos porcenta

jes son del 20 y 30 respectivamente. Los conceptos de número 

Irracional y número Real solo lo tienen el 3 y 97~ respectivamen

te. ~os signos de operación el 7o% los distingue, pero las leyes 

de los signos son operadas adecuadamente por solo el 32ii, algo -

similar sucede con los signos de agrupación donde los porcentajES 

res~ectivos son de 89 y 33. Los signos de relación casi el 74% -

los distingue. En los conceptos relacionados con término algebral 

e o las c·osas son estimulantes, situación contraria sucede en las 

operaciones con potencias·y radicales donde los porcentajes son

de 53 y 20 respectivamente. La división de Q y e menos del -
e O 

10% contestaron bién, lo que indica que no se tiene el concepto 

de la operación de división. Por lo anterior es. de esperarse que 

solo poco más del 4o% despeje correctamente una incógnita. 

En cuanto a la encuesta socio-económica, el número de 

alumnos encuestados no corres-ponde con todos los alumnos que con 

forman los grupos bajo estudio, d~.do que no fue posible imprimir 

el número adecuado de encuestas. 

Pasando ahora al análisis de las calificaciones finales, 

se hace la aclaración de que se tomó la primera que fué regist~ 

da •. Los datos que se presentan a continuación son las medias de-

las calificaciones por grupo: 

p RO F E 3 O RE S 

TRAT. I II III IV V VI 

A 78.33 62.69 70.88 73.89 52.11 7Q.62 

B 73.16 78.05 69.17 78.33 62.87 52.14 

e 73.12 66.67 66.92 57.83 62.68 78.33 
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El análisis de varianza corres~ondiente es: 

FUENTE DE 
gl SID1IA DE: CUADRADO Fe ·Ft 

VAIUACION CUADRADOS MEDIO (o. 25) 

BLOQUES 5 393.8977 78.7795 1.004 1.59 

TRATA~.íTENTOS 2 39.2997 19.6498 0.2505 1.60 

ERROR 
lO 784.4049 78.4405 EXPERIMENTAL 

T"OTAL 17 1217.6023 

PaTa el análisis anterior se consideró conveniente ut1 

lizar un nivel de seguridad del 75%·. Por otro lado, para poder -

comparar al adiestrruniEmto en ProjJagación de Plantas de Ornato -

se -obtuvo la media de calificaciones por adiestramiento· a fin de 

NS 

aplicar la prueba de Duncan y cuyos resultados fueron los sigui E!,!! 

tes: 

MCI PPO TOP DC RAED MH AQ RM.TE: 

57.83 59.44 62.69 69.6 70.57 71.78 73.89 78.33 
cuya desviación estand~r resultó ser Sx = 7.2678 y con una segt.l,!j. 

dad del 95% resultó la siguiente tabla: 

RANGO 2 3 4 5 6 7 8 

RSS 3.35 3.47 3.54 3 .58' 3.60 3.61. 3.61 

RMS 24.35 25.22 25.73' 26.02 26.16 26.24 26.24 

para comparar con las diferencias correspondientes, en donde, e.!!_ 

tadisticamente no existió diferencia. significativa. 

8.7.- Conclusiones y recomendaciones. 

Este punto se abordará considera.nd'O dos aspectos, pri

mero se concluye ~ue existieron varias deficiencias tanto de pl! 
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neación como de desarrollo del pro~,recto planteado; fué muy difí,.. 

cil conjuntar el grupo de profesores, algQ~os de los formatos 

utilizados presentaron deficiencia·s además existieron d:ificulta.

des respecto al suministro adecuado de fo~mas, dado que hubo in

suficiencia de material para impresión y en algunos casos este -

proceso se dió extemporaneamente. 

En lo que se refiere a los resultados obtenidos y a p~ 

sar de que el análisis estadistico no determina diferencia signi 

ficativa entre los tratamientos, considero que esto se debió a -

que el proceso no se pudo llevar acabo tal como se hab:!a planea

do, esto lleva a. concluir la conveniencia de aplic.ar de nuevo el 

proceso aunque con mayor cuidado y deta,lle. Por lo que respecta 

a la com¡,aración del adiestramiento en Propagación de Plantas de 

Ornato, aunque la prueba de Duncan arroja un resultado de no di

ferencia significativa entre los tratamientos, dicho adiestra.m.ie,a 

to es el segundo más mal ubicado con un promedio reprobatorio; Ja 

posible explicación a esto es que la car~era de Agronomía no se 

entiende como un~ ingenieria y de ahi el desinterés por la mate

ria de matemáticas, por lo que seria recomendable una campaña de 

información al respecto. 

Además de las recomendaciones del trabajo en si, consi 

dero conveniente hacer las siguientes proposiciones para el de~ 

rrollo del curso de Geometr:!a Análitica:: 

- Debe contarse con apoyos bibliográficos y didácticos 

para el curso. 

- El ingrediente motivador debe ser, en todo lo posible, 

un problema/inquietud real de los estudiantes. 

- Al tratar algún tema· en -particular, éste se debe 11~ 

var de lo intuitivo a lo formal dando prioridad a la conceptualj 

zación respecto a la mecanización. 
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- Lo anterior conlleva a que la calificación resulte -

de todo un proceso y no de uno o dos reconocimientos y exámenes. 
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1 R I ~ ~ E T I 8 A 

INTRODUCCION 

tos l--'revios p::.:.ra l~Jgrar los ohj e ti vos r;lte .indica el pr0,:~:r~::.EJ.D. de 

~ate~1ticas V de este Centro Vocacion~l. 

Es la un~6n ne los n15:ner.os RA.C:ICJHAL:SS ( Q) y los mwero 

~ 

.ti.. .:J rr r 

--: 
N =[r, 2, 3, ... j !Ü¡;:unos auto1.·..:;:;;, t<.tr:1bién .los ll;:,ms,n ~l 

( 3) NUliiE103 :2::iEIWS ( Z) 

1 
= ( 

·¡ 
-3t -2, -I, O, I, 2, 3, ••• j 

Son los enteros positivas, los ent~:!l':J5 !!et-:?~tivos ~t el cero. 

otros, pcr cje~plo: 



r 
2 

20 = IO x 2 = 20 x I ; 30 = 15 X 2 IO X 3 = 30 X l 

Te.mbi~n :::e cor.sider2.n los n6me:cos ''Primos", cuyos UNICOS fac-

tores son el mismo número y la tu1idad, ejemplo:. 

7 = 7 x I , 27 = 27 x I (otros autores los llaman, absoluto o -

simple) 

As! tenemos QUe todo entero n>~ puede descomponerse en pro-

duetos de números primos. 

n = 
, 

donde: B.,., B..,, B son mumeros entero3 
J.. c. n 

Ejemplo: 

18 = 
..., 

180 = 2<.. 5 

f 4) I-.1ULTIPLO. Es el :-rti"'ero que contiene a o·nw, un :d.:11ero exe.cto ele 

vece::: .. 

I8 es múltiplo de 9 porq_u.e contiene ~ 9 a~s vects, 9 X 2 IB 

Los múltiplos Ü.(; 11!"1 ccter.::imcdo nó.mcro se form~:n :r.ultiplicnnoo 

B3TE imM:EiO T;or lr.c r,<erie infinita de 1::>~3 r..Ú:1;cros n:1turales, s.rci -

tenemos la serie infinit~'l. c1e los nÚ.r;lt:;ros de e; 

o X 9 - o ~.6.ltiplns 
I X 9 ::: 9 del w~merc 
,, 

X o -- 18 n-'E:Ve "- -'. 

3 X ';! 27 

... 
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( 5) SUB!11UM'IPLO, I?ACTCH O DIVI:JOR DE UN ?rum;;w, e:? e 1 nÚ.'Itero e¡ u e es-

t1 contenido en el pr:i.mcro cm n15.mero exacto de veces. 

Nueve es subm6.1 t:i.plo ele 27 por est:~r contenido en 27 tr·es veces. 

Nueve es factor o divisor de 27 

9 + .9 + 9 = 9 (~ + ~ ~ 1) 9 X 3 = 27 

) NL'D1EUO I'AR. Todo n1rnero múltiplo de 2 

(extraer :;-. 9 cowo fac

tor) 

Expresión peneral ele los números pnre8 " 2 • n " r-iendo n un n~

mero entero cu.Llotti8ra. 

Para calcular los factores primos de un n~~ero, indicaremos algu-

nos criterios de divisibilidad. 

( 7) DIVISIBILIDAu FOH 2 

Cuando U!l n6nero termina en cero o cifro. par e<: civisible por dos. 

, ( 8) DIVISIBILLCAD :P.:}R 3 
Cuando la suJna cl.e los dígitos de un m1:r.ero, es el múlti-plo de 3 es 

di~isible por t~es. 

96 es divisible por tres, aplicando el criterio tenemos: 

9 + 6 15, el cual es múltiplo de tres, 5 X 3 = 15. 

(9) DIVISIBILIDAD POR 5 

Cu2.ndo un número termina en cc.:-o o €n Cii."lco, este es civisible :por 

5. 
II5 7 5 = 23 o bién 23 x 5 = II5 . 

- _____ __J 
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(IO) :')!VISIBILIDAD FOR 7 

Un número es divh:iblt: por 7 aplic::.nco la sie:uiente regla: 

por 2, el llr"OC.ucto se re uta de lo que queds. a la izouierda -

del n~ero en cuestión y asi sucesiv~mente, si el último nú-

mero es siete o cero lueco es aivisible p::1r 7. Ejemplo: 

1554 
155 

8 -

147 

14 
14 

o 

( II) MAX:TiflO CO!iíDN DIVISOR (!ii.CD) 

4 X 2 = 8 

7 X 2 14 

De c'cos o m{s ::1ÚWC:c'C <:s el !!.il.YCR né::ttero que los C:ivj.de _. todos 

exa-ctamente. 

El PCD se ~v.cdc obtene::· por dos ::·".·:_,):~os: 

Por divisiones sucesivas :r por éle:::conposición en ~?act;?res :pri-

mes, rn u:=t~ anexo solo c··msiderare:::os el se[':1)..."'1.CO. 

Para c:::.lcuhr ~.:1 rn~.::ür:~o comt~.n c;ivisol' por c1escomposici6n en 

factores 1:riuos: 

Se descomponen los núr::eros dado>.; C':1 i2ctores rricos. 

~1 r::CD se fonna con el producto de los fc..ctores :primos coources 

con su menor exponente. 

Ejemplo: Calcul:;.r el ECD c.e 90, 8 ,¡ 
...,t 360 

-¡ 
1 

1 
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DESCOl''\FOSIGION 1-:~1 ~'ACTORES PaHOS fiT'LICi~;;:::,:{) LOS CRITERIOS DE DIVI-

SIBILIDAD 

90 4 

45 3 

15 3 

5 5 

I 

Asi tenernos q_ue 

90 = l1 

84 ~, 

L. 

"" ,L. 2 

2I 3 

7 '7 

I 

... 1 
j 

260 

1 

" .< .. 

Ié:o 2 
1 

90 2 

45 3 

I5 3 

5 5 

:1 

3 ---~.2 • 51 360 = 2 • 

4 4 
Luego, los factores primos comúnes son el 2 y 3. Que aparecen como 

2~ 22 , y-~~ 32 , 3 y 32 respectivamente. 

Los de menor exponente 2 y 3 as{ que MCD es 2.3 - 6 -:-. d~ los 

nruneros 90, 84 y 360 el MCD es 6 

'12 ~!INIMO Cm:HJN li1.iLTIPLO 

De dos o ¡rfis millneros es el menor número que contiene un número 

exacto de veces a. caca uno '2~ ellos 1·:) l'éc-::·resent~lremos MCM 

Una manera de calcular el minimo corrnm múltiplo de varios nillneros 

descompuestos en f2.ctores primos es igual al proC.ucto de los fac)ores 

primos comunes y no cor•mnes t:.fectados de su nayo:-- exponente ( "'1:-) 

Ejemplo : 



I20 2 252 .~: 

~ 

60 2 L~6 ~ 

L 

~'O 2 63 < .... 

I5 .:J 21 ... 
.) 

5 5 7 7 
I I 

.·, 
252 := 

.,, .. ? •. ,.., 
¿_ . .;; 1 150 = 2 • 3 

Lueco los f:::.ctor<Os pri!:cos comunes . ·";;' n0 cor.;u._'í.es afectP.d.os ü.e su 

mayor exponente son: 
"} 

5"" • 7 = 12600 (es l'!CI::) 

-Jf D:t·. Aurelio :B;;.lcor. 

Aritm~tica te6ri~c práctico 

Edic:i.o:·;es y 1hstri:Oucionss co<iice, S.A. k'!dric1. 

(13) NU!fE'!tOS RACIOlL\LES (Q) 

Son aquellos ''ue ~e expresan . C"ClmO una raz6n a/b c1onde 

a y b son ent::ros y b nu:1ca es cero. As:í tenemos 

Q = [ a / b a , b son números enteros y b f O } 

T~bién se le conocen a esi,;os n6neros como"frs.cci·mes". 

Expreon.r CO!:lO le. raz6n c1e dos enterc..3 el siryümte ~1&-iero deci

mal : 

0.75, se multi-¡::lica y divide por IOO para convertir él decimal en 
entero, (condic:i.6:·J de los racionales) 

g.75 x ~/ 100 

0.75 ~ !00 1 !00 

rJ. valor del decimal no G€ r;.ltera y2. que 

IOO / 100 es icmcl a l'l unidc.d y todo número 

multiplic~do por la unidad es el mismo 

nrunero. 

75 / :,oo Reduc:Le!:Clo la fracci6n (Quinta) 

= 7'5 1 roo ( c;u:r.téJ) =· !5 / 20 ( Qui:J.·ca) = 3 1 4 luego el decimal 

o. 75 = 3 1 4 Racional 
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(14} OFERACION C:ON l1UKSR03 R.ii.CIOi'lALES 

A los m'i.meros ra.cion::-.lt?s como ra~;ones ele los enteros se les co

noce como " Nur::mws l?R..t,.CCIO!!.;RIOS ". Para reprc2entar u..r1a fre.cci6n 

o quebralio (AL - IUR3 palabrc. dra"t;e que siccifica quebro.r 1 romper, 

esta pnlabra h-. 1..~tilJ.C:Ó AL-,juz.ri~rai e:¡ su e;;;tudio de la aritmética) 

se escribe el nu:ru.:;rs,i.or ,3ep.>.rado -,_,or u,."1::'' r·::..yo. horizontal o b:i.én -

oblicua, a~! tenemos ~ 

a í b Todo nuebre,do se puede con-
b 

siclcr~:r como eJ. cociente de um-: división eu el cual el numerador 

representa el divic:.eneo y el denominador el divisor 

e --cociente 
numerador a 

divisor - b \a-. dividendo 

denominador b r ..... residuo 

Una fracción puede ser: 

PROl?IA IMPROPIA 

Si su valor es menor que la unidad. Si su v~lor es igual o mayor 
que le unidad 

a a 
< 1: I 

b b 

3 
<. .w ... I

~ 

L 5 ,, 
o;. 

12 2 

Dos fracciones son equiv<clentes si tienen el mismo valor, estas se -

obtienen multiplicando la fracción (nurr.erador y denominador) por un 

misn1o núm€ro a/ b 1 es equiv:lente, a / b f / f = af/ af 

3/5, es equivalente, j 1 5 • 6/6 18 ; 30 ya que 3 / 5 = .6 

y 18 1 30 = .6 {tie~en el mi~mo v~lo~' 

-~ 
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(I5) SUMA Y RESTA DE RACIOHALES ( FEA.CCiüli"ES) 

El principio paréi ::;unu?.r o restar fracciones es 

QuE LAS FRACCIONES A OPERAR TENGAN UN CXH'itTN DEN"O:lr.INA:OOR, IDfA -

VEZ LOGR..-í.DO IrO AWrERIOR SE Sffi.':lU~ O RESTAN SEGUN SEA LA OFERA-

CIOH, LOS NUI;IErt..4.DORES, DEJANDO EL DE~·WKIDOR COiniN 

l!;jemplo: 

Sum::.r 'I / 2 + 11/- 2 

Por tener denominador común la sume:. la podcnos i!"!dicar así: 

= 
2 

2 

0 
l.. 

Si representamos ro:. la. u.nidEd por un cuadrcdo 

n 
unid8d L_¡ 

r-;----, 
1 : ' 
¡ : í 
~-_j 

'l/2 I/2 Fig. I 

Y dividimos en dos partes iguales fo:t·m<'.mos la fracci6n I/2 que re

presenta la u.~idaa (numerador) divida en dos partes (denominador) 

[ ~-} 
s~~r I/2 + I/4 I/2 

I/t¡ 
Fig. 2 

No pod.emos sumar d.irect'i~:1ente los numerccdures ya que HO son frac-

e iones· comunes, luego dtberJos exprem:.r las dos fraccicnes a medios 

o a CU.8.rtos, o bien a fr8.cciones corr:ur:es, en este caso expresare-

mos los meoius a cueo.rtos mul tiplicanclo por 2 el nu;·nen,dor y deno-

minac cr, así ten€r:1os : 
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I/2 X 2/2 = 2/4 

Podemos observar en la fi,r.;ura 2 que el I/2 tiene 2/ ~ • I/2 es eq,.li-

valente a 2/4, ahor~ procedemos a Slli?.ar 

2/4 + I/4 .: I/2 -
I/4 

De los ci.os ejemplos ~mteriores se puede deducir el ale-ori tmo de la -

:.m:na de frz..cciones 

Ejemplo 

5/2 + 8/3 

5/2 • 3/3 + 

ad + cb a d . _c~b:;__ +--+· .. 
be\ bd 

para obtener l.tn cle:nominador comli."'l se multiplica -
la fracción 5/2 por 3/3 y 8/3 por 2/2 

8/3 • 2/2 = 5.3 + 8.2 

Otro ~rocedir.,iento es 

5/2 + 8/3 

5.2.3 
+ 

8.2.3 sim}'llificando s.,i .3 2 + 8.2.z; .) 

j t. 
5.3 + 8.2 

= 
2.3 2.3 2.3 

I5 + I6 • 8/3 I5 + I6 3I ~r = ? L + ::: = 
6 . • 6 6 
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(I6) ALGORITKO DE LA RESTA DE FRACCIONES 

a e ad - cb ad cb 
= -------- = 

b-- bd bd bd 

l'or lo tanto su::,ar o restar dos fracciones o mis, es encontrar las -

respectivas fracciones equivalentes con iQ.l::'l cenomim::dor, y se pro

cede a sumar o restar les num¡;rc,.dores. 

(!7) ALGORITMO DE IWLTI:FLICACION DE RACIOi':ALES 

a e a e 

b d bd 

(18) ALGORITMO DE LA DIVI3Iül~ DE H.~CIO!~ALES 

a e ad 
.:. 

b d b.c 

Una. manera óe mostr::r Eol r:.lgori tmo es la si.:,-uiente: 

a/b 

c/d 

Si mul tirlic: mos y 6ividirr.or3 por D./ e con la into:ci6n de convertir 

el clenomin~~dor en la unicl.acl nos rr,sul ta la sit:uivnte igualdad 

8./b d/c a d a d a d 

-------------- = ____ g_~_2___ = --~~~----- ----------
c/0. • d/c cd b • e 

de 



II 

L'JS n~11eros rnci,)l1.2..les 
-,1 

tienen c:-q:2.cí6n decifr,al finit2. o --
infinita periódica. 
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r.rm:r:ROS IR:-UI.Ciü?V.LES 

Son aquello3 c1ue nc ;.¡ucstran U.."1. uodelo en su ex-pansión decimal 

y dicha exp;;.·nsi6n es infinita, a través C. e ::lgori tmos se han ob--

tenido aproximaciones de este conjunto Ce nóneros. Los irracicma-

les 'NO ze pueúen expresar como lu r2.z6n e:ntre dos enteros y ve r! 

presentan por: 

I = { i l i .J. 
r 

__ ;e_ 
q -~;nrc cv.::.ll;uier p y q E Z} 

Ejemplo: F3-; '{2, IT o "oién tocL-.s las r:::cice¡; de nÚl'\!t;ros pri-

m os 

Los distintos C:Ol'ljvntos de n~JTtG:!'OS mds los nv.meros complejos -

(formado por un :r·e:- 1 ~' un im<(gine.rio) y 12:s oreraciones fundG.men-

t~l.les suna 'J' multi~licaci6n, cv.mplcn ~:lcunn.s prop:~edades que con-

forma."l l<:>..s estructu::-as numéricas ftn1da:::ent=-:lc- s, díchcs propiedades 

bntico. 

P R O F I E D A D ~ S 

r.- Todo elemento ":;'' tiene cu inverso aditivo "-:1'' y se cumple: 

a + (-a) = (-a) + a = O 

II .- El cero (O) elemento neutro de lé'- :::uml:l 

a + O -para todo a 

III.- Bey de la c~nccl~ci6n: 

a + e = b + e implica 

l 



IV.- La suma es asociativa: 

a + (b + e) = {a + b) + e par2. cu~~-1'-'.tlier a, b, e 

_a+ b = b + e, p2.ra todo a, b 

VI.- El uno (1) elenento neutro de la r~ultiplicaci6n y se Cl.ll!'lple: 

I.c 

VII.- La multiplicaci6n e3 conrr~tativa: 

ab = ba para cualquier a,b. 

VIII.- La multiplicaci6n e::: asociativa: 

(aJi':b) -.- e = a _f' (b .. e) para toco a, b, e 

IX.- La multiplicaci6n es distributiva respecto a la GUEC. 

a (b + e) = o:.b +- ''.C 

X.- Ley de la cancelación. 

Si .•. ac = be y 

= I 

e 1 O e:ntol1.ces a = b 

pa:::'L'. too.o a, b, e 

:rars. el ccnjcmto de los n6::wros reales se satisfacen las sig"Uiente::: 

?ropiedades de orderr < menor C]'Je y 

Si y b < e E·ntotlces a< e ~c-.ra Cc<al-.:,_uier u, b. e 
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lr:.;,.s sir .. uient~;s condiciones: 

a< b 

a = b 

a > b 

c.- Si a < b entonces ~ + e ~ b + e 

d.- Si a < b y e > \J PntoncfS ac < be para toó.o e, .b 

A:0ICIOH 

2~ + 53 == 77 

' 4.I0° ' 3.I0° 24 + ?3 = 2.IO + + 5.IO + Ile se ourponi end o por¡ 

nuestro sisteu:a t. e nu .. rr:erac: i6n: 1 

= 2.ro' + 5.ro' + I:.I0° + 3.10° Por la ley co~r.utativa de 1~-
~\c1ici6n: 

! 1 = (;:.IO + 3.IO hU.Io0 + 3.10°) J?or lo 1(;;,' <:::;os~_2,~üiV'd de la acli-

=::: 

= 
-

2~ 
53+ 

77 

(2 + 

(7) 

70 

77 

5) 
~ 

10 

+ 

ci6n 
~ 

IO + (4 + 3) 
o 

IO Por Lé ley distribt:.tiva 

+ 
,~, 

\ ! J 

7 



EL ALGO?..ITiilO DE LA IllU11'ULICACICN 

(25) (3) = 75 

(25) (3) == (2.ro'+ 5.10°) (~.10°) :Por nv.Pstrc sistemG de nu . .-·ncr2,ci6n 

ley r1istr:i.buitiva 

:::: 2 ( 10:3) 10° + 5(!0° .J)I0° Ley sGcic¡tiv;.~ d-2 l~~ multiplicación 

= 2(3.ro') I0° + 5 (3.I0°)Io? Ley c-:nButa.tiv::: 

~ (2.3) (I0
1

.I0°) + (5.3) (I0°.I0°) Ley aaosistiva 

Por lo. l·:y de lon e::ponentcs 

= (2.3) ro' + (5.3) I0° 
::: (6) ro' + (13) IOo 

= 60 + I5 A!>lic::--né!.o el alcoritmo Cie 1::!. adición 

::: 75 

OTRO PROCEDii:t:IEN'I'O :E:5: 

~CSCOn1"20SÍCi6n (25)(3) ::: (20 + 5) 3 

::: (60 + I5) Le:¡· é!.iGtribt.ttiv::-:. {le 1;.: multiplicación 

::: 75 

LIITES i)E LOS SIGNOS :FA.:1A 1.1 AIICION 

En 1:< ~•l".ici6n de nttneros pcr.:itivos y negativos prevalceerá el sie;no 

e; u e 

., 

-4 -~ -2 -I O I 2 3 4 5 6 7 
7 - 2 = 5 

------ ------------
2 - 5 -6 -~ -4 -3 -2 -~ e r 2 3 4 5 6 

----------
-------1> 



LFI DE -
I.- {-) (-) ::; + \ E::itcn vari'1s f:n:'!n:,;.::: é' ..- Cle;;¡o2tra:r-

2.- (+) 

3-- (-} 

(-) "' 
(+) 

\en ez.te a~·,e:zo lo ::rescrltE.remcs 

\ 16.::-:it!Ct Üt:- l:.3.S }1:r'O:pG2iCiO!~·CiJ,.. 
L. 

~~.- ( ~ ) ( +) 

sicno positivo ynegaclé\.signo ner:-c.tj.vo. 

Por ejemplo: 

NO "FROHIBII.'O ES:i:ACIOlü];):S" luego se cntic.nf.e oue si 0e puede estacio-

+ X(-Y) == -(X.Y) = -:0:. 

-t-X(-Y) 

.1 j f,, ( ,_)t"·"Y.) .. -.--.¡-il .-l:"' -t .J.'\. --,_·.,..,!.;J 

: , - x <-Y + :n - v:·:n 
X( C) - (XY) 

1 J -- o - Ceí) . 

-\- X(-Y) = ;(y 

ya OU8 (! , .) - :; , 3) = 0 1 
n ).[U.2.lt'i.2.d ~::.0. 

"'e el t. r,ra 
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Z'..z:FOifENTES y RA:JIC.~LE3 

Le. forma ubreviar:2. de expresar 12. r:lu.ltipl:.caci6n de ur.c. cRnti-

dad por sí mis1:-::1 ·m1·ias veces es la -¡:otenci3.ci6n, asi: 

·(X) (X) (X) ••• (X) xn dor.d.e "n" €8 el n6.mero de vects 

se va o. mu1ti-¡:;lic:=:.r la c.::mtid::cd. "X" 

Torm: .. ndo en cuenta lo ;:-~nterior 1 po(emos tlt7·:no~3trc(.r c.lt~ .. 1r:.o..s r>ropie-

dades ee la potenciación: 

Demostración: 

= 

DEMOSTRACION: 

e) X m .. rrG-n 
= A 

xn 

Demostración : 

JXHXlá_.X) ••• (n) , 
n veces :{ 

= 
'(Xm)(in)(Xm) ••• (Xm) 

.. veces x."l 

Xffi+In+lt1+ • • .lTI 

n veces ... 

X o 

Su;•;¡:ondo y rest;:-.nélo n 

~or la ~ropiedad a) 

j)espu~s 

misma 
Cle entre s:! 



d) = 

Demostraci6n: 

Después de acomodar 

e) (X/Y)m 

2 

( yvrn --· ) = (XY) (X.Y) (XY) •• , (1-:Y) 

= 
(X) (X) (X) ••• (X), 

V 
.(Y)(Y)(Y) ••• (Y) 

..... 
m vece:s X m veces Y 

·n "' (X') (Y'") 

con Y f. O 

Demostraci6n: (X/Y) m = (X/Y)(X/Y)(X/Y) ••• (X/Y) m veces X/Y 

l 

(1) {X) (X).,. (X) n1 veces "~(n y !!l veces nyu 
(Y)(Y)(Y) ••• (Y) 

.. m 
J. 

Co~sio.er::lndo 1c.s ·:'ro::-ie(l2.des 2nteriores, poderws obtener· al{}.tnos 

otros resultados interesantes: 

= n = O, por lo tanto 

y r~ru ~ue esto sea cierto 

Debemos concluir ~,e .,,.m 
J .. Si y solo si 

Lo que con palabras rocemos !inunciar como: Toda csnticl::ul elev8.da a 
la potencia cero es icual a lo, unü1ad. 

:r·or otro lado 1 y partiendo de ls. r:lisna prcpieded considerada an-
tes 

I po_r lo ~.ue ~e b d t ~ a os e deducir, en onc 



~~~~~~~~~~--- - - -- --

I por lo t::-.nto 3 
6 t:cccién xr.t = 1 

Aquí :¡:-odemos decir c;uc "Y" tiene~ c;ue tort.er~:e cor:~o factor "n" veces 

y c;_ue el result:Jo cl.e esa Bultiplicaci6n es i¿;uc:.l a "X", esto ,_en 

otras palabras lo ;JOC.e!r:os decir com.o uyn es le. raíz n-ésir:m ci.e X y 

simbolicamente lo escri bimo" corr,o: 

! 

6 también Y ::: Xn (con X :::; O si n 

í>ara. gen~ralizar tL""l r.o~o nt1s: 

y 

La ex¡Jresi6n :-:!:nterior per-mite escribir 1.m rallical en forma ex-ponen

cial y viceversa, aunc¡_uG, como se observa, el f!Xponente sert :fraccio-
nario en estos ca~:os. Por est;:c raz6n, la::: propiedaé:ef; Vi3t;;.s para los 

exponentes son aplic;:.bler; t~-!.mbHn a los ro.c?.icc.le~:. 

P R O D U G T O S N O T A B L E S y P A C T O R I Z A C I O N 

Al multiplicar dos o r:.1s "Factores", el resu:!.tado recibe el nombre 

de "Producto" de la multiplicaci6n y cuando el producto se descompone 

en los f~ctores de los que fué obtenitc, el proceso se lla~s factori

:<laci6n. 

Existen al[Un-:>s result?.dos de multi-pliC'3.CiQnes que son rr.uy u.sados 

nor lo cue se les conoce con el nombre d e"rrot:uctc~" not:o-bles" 1 entre 
ellos c~tán; 
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a). Cuadrad. o e:: 1..1 .. "1 c-inor-io r es de e ir, el c~...,_,~re:io de la ::.ums.. 6 resta 

de los térr:inos: 

(X + Y) (X + Y) = (X + Y) 2 efectuando la oper~ci6n 

X .¡. y 
X + V 

l. 

X.::: + :rr '? 

+ :a + y"· -
x2 + 2X'l + ".2 .. en consect<encia: 

(X + '{)2 0 0 x-- -t 2XI + Y._ 

En el otro cs.~)O: 

(Y. - Y) (X - Y) 

X 

X 

= 

y 

·) 

2XY +Y" 

') 

+ 
't.,.,_ 
1. 

Lo que con p<>.ls:nra:o d.écimos~ "El resv.lt2.'.!o ·.".e <:leva::.· al cua6r:.do 

ur1 binomio es el cuad:y-ado G.el ;·ri¡!ler término, m:is o ·menos dos vecee -

el rrimer térn~i110 po:' :1 se¿::-w-:t\Jo, rnó..s {:1 cn2.r."ir2 .. Co del segundo ... 

drado ~e~fecto''. 
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b). PRODUCTO TIE 3INOHIOJ CO~JUGA'JOS. 
Si se tiene el binomio X+ Y, se define S'.l binomio conjugado 
como X - Y y su producto será: 

X + y 

X - y 

:z:2 +:a 
XY y2 

es decir, (X + Y)(X-Y) ; x2- y 2 

a este producto se le conoce como la "DIFERK!Cll DE CUADR.~DOS" 

e). Producto de binomios con un término conún. 

Sean los binomios (X + a) y (X + b) y su producto 

x2 + (a 

(X + a) 

X + a 
X + b 

+ bX + ab 
..., 

x~ + aX + bX + ab 

+ b)X + ab 

(X + b) = ._,.? 
+ (a ... ~ 

lo f!Ue ~3e pued.e ex;Jresar como 

es decir: 

+ b) .\. + ab 

"El producto ao_ui obtenido se conoce con el no~:fbre de"trinomio" 

Acabamos de ver algunos casos de co~o, al multiplicar ciertos 

factores obtenemos sus productos aue son ~~ comunes de encontrar 

en procesos algebraicos, por supuesto cue, ~l factorizar dichos pr~ 
duetos, seri el pr:-ceso inverso 2.1 q_1;e :Ciem~s C.escri te y solo enun-

cieremos los r:esults.cJos a. .continuaci.6n, au:.."l.c.ue 2.r.t.es veremos un -pr~ 
cedimiento Ce fuctol"'i::.aci6n que es muy corn!i.~ ~J.tilizar: 
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a). Fictcrizaci6r. c:e: e::-:)resioncs 0.ut ~icne:1 l:L"1 factor común. 

Considereoos 1:-t ex::-::.'esién :-:·¡ + X"Y - XZ, aquí "X" é:p3rece en 

toios los !iov""a"dco:, ";;" en cada ·t.llc.o tic elles multiplica (es U..""l 

factor) a caca 1..mH de· l:.:.c .otr1'"s variables en el término corres 

po:·1diente, pcr J. o é'Ue es tm factor comú.!1 a todos, su factoriza

ci6n será: 

Xxi + X'J: - XZ - ;: ( ·· + Y ,·· \ 
'-'j 

b). Factor:Lzaci6n del trinomio cu2.C.ro.do :.~rfecto 

2 ') 
X + 2XY + y- - (X + Y) (X +Y) = (X + Y) 2 

(X- Y)(I- Y) - (X- Y) 2 

e). l<'ac•.;orización de 13. aiferencis. de cu;;.:::rados 

-,_.2 •• 2 ('" "') l·· ''I) 
~ X - A + ! \Á -

d). Factorü:2.ci6n de un ·t:cinomio. 

x2 + (2 + b}X + at == (x +a){:-;_+ b) 

E C U A O I 0 N L 5 

Las ecuaciones son ic"'~~lclaces (tienen el mismo velor) entre dos 

e:qJresiones algebraicas en :_ss cue existen c0.r: .. tid<>.élcs descon'ocidas 

llf!.n1adas "INCOGNITA3". 

Dichas ie;ualC.ad.es solo se Ctl!llplen para ciertos Y8.lores ·de su.s 

inc6¡;nitas. ?or cjertplo: 

s:~+2 == n Es mm E:c.uaci6n con una inc6gnitr-. y la 

i¡:ualdad solo se cumple p<cra X = 'l, y2. 
('jÜ.() 
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5( 3) + 2 ::::: I7 

17 I7 

El •'GPu'l...DO" de u.n3. ec':;..aci6n lo deter;T~i.:'l:l el eyponente E1;;3.yor de la 
inc6g;nita, asi: 

2XI + 4 = IO es de prin:e:r"' [T'r::~:o • .., 
v<- 8X + I "" 

r:r\ ..... t-\,.' 

7""3 .... + O"T 
r'-"- - I5 == 4 

Se le llanla "IitiTf.EJ. t.:I}Z~3ROu de 12:. ("JC11:.=-'"ciórl. a la C):presi6n que se 

encuentr2.. a la izq:u.ier·;;a C.el si~o i.gu::.:.l y *'SEG-ü~'i:JO FIEM:BRO", e.. la 

expresi6n t' .. l:t C.erecha del rnismo si{;no. 

Si en una ecu:;-;..~i-5n ;:;e anlican O:Jt-r::o.cl.·::>n.es igt.~:>lcs a anbos r:tiembros 

üe la misma., l:;t Íi:':U3.ld~\d nrj se 'J.ltcra, 3~~!, s1.t::1ar 6 restar la misma -

un.:• misma c::.ntidaa_ 6 bi6n elev._~.;;· a un~ r.üsmn po-tencia 6 extraer una 

mi~llk'l raiz a ambos r.:iei'\b¡,~os, ¡NO altera 1::. igu:tJ.dac1. 

Resolver 6 sol\.<cion:::.r. \.l.ru\ ecuación es (etermin~.r <:>1 o lve v~lores 

de la inc6gni tet ·1ue c~~tlplen la igue.l\'h~td. 

SOLUCION DE ECUACIONES DE PRE1E1.t GRA..JO CON tm:.._ INCOGi:fiTA. 

Para resolver ecuaci()Yles en l:::.s que s::llo e:-:iste. w..a inc6g:nita -

Y é:::ta está elevada a 12. I'rio:lera potc~1ci:-~, b2..:::tr:, con des.9e jarla 

(dejarla. sola) apJ.ic;:;.nC.o ay:er:J.ciones que :10 al ter::~n la ig11.aldae, tal 

co~o se me~cion6 sntec: 

Ejemplos: 

I).- Resolver la ecuaci6n: 7X + 4 = 3X + 20 

Restamos 3X en 2.rwoa miembros: 

3:C + 20 - 3X 6 tanbién 

···-·--~ 



t,X + .., 

ltX = !6 
Dividimos entre 4 ~robos niembras: 

4 

8 
~~ == ó tanbiét1 

es decir 

Donde ya se ha ües1Jejado o ch:;iado solu. a 1:::. "X'' y pcr lo ü:.nto 

se l>z ~eterminaño el valor de la inc6snit:::. ;-;ue eu.-·J:ple con la igt12.,l 

dad, es decir, se ha resuelto la ecu::;.ci6n. 

2). Resolver Y/2 + Y/3 = !O 

r,mltiplic:::.nac.' }iC!" 2 ~("/" ¿ J. c. + Y/3) "' !O ( 2) 

2Y/2 + ~y¡_:, == 
,·)~ 

'~v 

y + 2Y/3 -· 20 

I1ul tiylic~::.nao ·;·.o::' 3 3(Y + 2Y¡1 3) = 20 ( ~) 
-'' 

3~{ + 
(:) ( 2Y) = pO 

3 

":>"'/' 
->- + 2Y ::;: 60 

lj'T ..... 60 

Di vic!ie:n:J o t-ntrt: ) 5:1¡¡5 ;:: 6•)/j es C. e e ir y ::: í2 

En <.ma <:cu:::.ci6n P'-~~"c:~cn c·:ifot¿cr v;_'.ri~.s inc(f!!i ts.s y· Si todas tienen 

co~o e:;:J)Onent~ 2. la uniC~--d, cntoncPs sit:u.en sien~:o ecur-:.üiones de -

prir.1cr {{rt:t.úo, c.u:J.:J~ue, co~t (:1 ruj~~ero C.e i.l·;cÓ¿'":!.i ta::> corrf.;spondiente, 

z,_;:;:(, 2X- 3Y = 4 es una ecuGci6n de pr:LJ:·er ¿::.'a(:o con oos inc6gnit.as. 

Pare .. Q\le o:-1os ::: rn-.?.s ect-:..:::tcio·r¡~~::s se2.n 2in:.v.lt~!i.ne2.s, les \.~o.lores c.1e -

l~.s inc6gr~it::t!"3 Ceben sc.t:.s:"~::cer a tod:-1-s :..~~s i(tt:::,.J.d.::;deo '::'11 cuestión

al rnistH) tíerill)Of t::l;.i;onces, el pro1:::1ei!la de :re::.olvr:r r~stos sistemas ele 
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ecuaciones simul tt.ncc.s co¡1siste en c:cte-:'Di:tmr los valores de las 

inc6gnite..s, i!"~ ... voluc~2dr--..s ~ue satisfP_["2~n a tedas l2.s ecuaciones a la 

vez. 

Existen v·arios r~étodos pu.rEl. resolV€l, si.:5tem:::.s de O.os ecuaciones 

simultáne:;cs con do:: i:w6gnitZ>-s cnáe. un:c:, en tocios ellos se trata

de obtener, de l2.f3 c1os ecuacionea or:.~,:.ncolc:s, un::-, sol9. ecua.ci6n -

q_ue contengo. solame1:.te 1:>.n2. inc6f!lit&_ y er,tonces resolver ésta co

n:o se vi6 en el caso anterior. Al{rJ .. nos de lec ~i~étcd.0c zon: 

Consiste en iguc.lc.r los coeficientes dt una de l::.s ine:6gni tas -

en ambas ecuacicncs y después su.-nar 6 restar las ecuaciones tónr.i

no a término para obtener U..'16. tercera que ::ola conten,;s una inc6g-

nita. 

Ejemplo: 6X 5Y = -9 (I) 

4X .¡. 3Y , IJ (II) 

Pc.ra ir:ualar los ~oeficientes en nyn reu.ltipl~_camos la pri~era 

ec.ua.ci6n por 3 J 1<~ ZG[U.<.""l.é\3. fGr 5~ 

I8X I5Y :::: -27 
20:{ + I?l = 65 

= 38 

s1;:ra::-.:rno t~rm.ir.o a té::"!i::ino obter.emos 

(III) 

de conde y óe acu2rdCJ con lo c:nc se ~>stuC.i6 U!'ltes: 

X = I 

valor oot<:nido en cu:üquiera de las dos ecuacior:es originales y se 

resuelve la ecU2.ci6n resul t<'-nte, así 1 sust.i tuyenC.o en la segtü"'lda ecuo. 

ci6n: 



IO 
~ (1:) + 3~L = r-.:.: 

4 + 3Y - 4 = 1-:J - !r 

:_;y = o 

:__y¡'3 9/3 

y ::: 'l 
-' 

kE'l'ODQ DE IGULr • ..>...:;ro:~ 

Consiste en des-pej:1.r a ln misma Yf'-rio.ble de a:r.b<cs ccun.ciones e 

j_gu:::.lar los re::ul te dos con El fin C.e c-i'Jtf:ner 1m2. sola ecu:>.ci6n con 

:.tna . irLCÓgnita ·~t resolve~ls con1o t:::.l, es decir c1.e~Jr.·ejc;.n6ola, para.-

luet:;o saotit.uir f:l v;:l0r oo>:-nido en cu2 .. l·.;uü:r2. ¡;;,, l:::s G.os ecuacic·

nes · oricinalerJ y -rcócr ct~lcu1D.r ~si el V8.lor de lo. c"tra ir~.c6gni te. 

Ejemplo; 

X + 6Y = 27 (I) 
TJ:. = 9 (J.I) 

de la }:·rimera X. == 27 - 6Y 

de la segunda X = 9 + 3Y 
7 

ig-u.ala.nG.o ~ X == X 

?..7 .... (Ili) 
7 

mul tiplicc.ndo po::.' 7 7(27 - 6Y) 7 ( ) 
7 

rest;o,ndo 3Y :~ 189 : 189 - L2Y 3Y -::. 9 + 3Y - !39 - 3Y 

-45Y ::: -leO 



II 
di vi6.iendo entre - •· :·· -45Y -180 

- 45 

y = 

•r + .S(.¡.-,.)) 2{ 

Rests.ndo 24 

X = 3 

IrlETODO POR 3U3TITUCION 

Consiste en C.es-::;cj2.r un<.t inc6gnita de ur.•:-. de le.s ecu:=.ciones '/ sus

ti t1..\ir estt: rc!:~tll t;_~t~o e~ 1~: .. ot::-a eC:.lE.ci6l'l, Gt:tenienc:._o aGÍ un~ .. sola -

ecu::>.ci6n con unr: inc6¡;ni te. y que s" :.esoiver~~ ce:::n.cj8.nc1olE> .• 

Ejc?nplo: X + 

5X - 2Y 

6 (I) 

(II) 

JO !5Y - 2Y "" I3 
30 tn fiii) 

restando 30: 30 - 30 - 1Tl = ! .?. - 30 
-!Tf = -!7 

dividiendo entre -!7: 

-17Y -!7 

-!7 -!7 

y = 1 
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X + 3( í) ~ 6 

Restando 3 X+3-3=ó 3 

X ~ 3 

C-u.LnC.o se. tiortC:!1 ;::.istt:iit:::•.s de tres t:·C~-~_::¿cJ.cn.r::s cotl tres j_l1C¿'[l1-itas 

Ul'l pro~e~.o ti(· ~;;.,.J:_lCi·~lr ... COi~t~isi;e en ol.1tt: ... ·r::..:;r, t:·w ~;?.rtir de lc:-: . .3 tres 12c:u¿ 

ciones · origin:lle.s, .m1 ,~J:stcna , .. e üos ecuo.cicnes con dos inc6snitas -

y luego resoLver éste corr,o se aca.b::, ce ver. VGmnos el proceso en 1..m 

ejern~lo: 

'r + y + ¡, ::: 6 (I) A 

X y + ?/ ·-'-' = 5 (II) 

X - •r 
l. - 31.;:: -10 (III) 

(I) X + y + z ::: 6 torrw.mos I y TI y us::<.;noc el :nétodo O.e suma y 

\II) X - y + 2'Z ::: 5 resta visto antes. 

2X +f!Z == H. (a) 

(I) tom.umos I ~:'" III y C'.plic3:r:os SUJG.a y rest2.. 

rm) x - Y - 3Z = -lO 

2X -2Z == -4 

resta: 
-~-~·= + 

2t: 

(b) 

3!~ ::e -r-.Ll 

2Z' = -·, 
5Z = 15 

z = 3 

(a) c8m0 los cclt:ficientes 5.e X son 

(b) i:_::J.B.les reEet~~nos la ecu.c.ción (b) 

a 1~ ecuación (e) 



sustitui.;¡o;o tste re:;uJ_·V_cdo en (a) 

2X + 3(3) = !! . , . 
1 

I3 

Sustituicos estos resultados en I, II, 6 III; en este caso en (I): 

X + Y. + z 6 

.r + ;r + ~ 6 .l- e 

V + !¡ 6 

y .-, 
"-

SOLUCION IJE ECUACI0I\ES m: SEG~ELO GnA.::.'c CCN u"'":!A IlíCOG:JITA 

La forma r::e:ner2.l C. e las ecuaciones de se;;tmdc. l:;:raG.o con una inc6g-,.., 
nita es 

.. , 
+ ..... y + e e ::lonue a, b y e son cnns~2~1J.tP.8 y a ~ o. aY. ._¡,_ -

Como l::-c e:~,::re:li6n es lt:l trinomio, sie:;r¡:re oue fl" ?UP.,~s., conviene -

U.'1. et}emplo: 

6 = O CO!~l:pe.r:::.tiv::.::-.ente 

x2 + (a+C)Z - ::.b ~ O 

(X+6){X:-i)=O (X+2-)C-C-b)=0 

y para que esto 3e:;:. cierto: 
X + 6 
X -I 

o 
o 

r e siendo Gsto8 los vc.lor€s 

'~e 12- incógnita que satis-

Este proceso r:o 2.iem-pre es fJcil c~c f'~plicar, !JOr lo que existe 

otra fo:·ma Ue ::resol'"v'"E-!" estas ec:.:tacio~1..es y :-:uc· cor1si~te e:=-1 r--.plicar 
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una f6rmula general pE:ra 1::< c~·J.c~·:ión ó.e l2s ecue.cLnes cuadráticas. 

Veamos COTI"O deducir esta fórmula: 

B. X 
2 

bx e o + + :::: 

ax2 
+ bx = -e restando e en la icu~ldad 

2 ;) -e 
X + -~ -- 2. ~'-

C:.ividicndo entre a 

Si com-paramos el primer miembro 6e esta igualdad co::1 E:l trinomio 

cuadrado perfecto: ? ') 
x- + 2xy + y~ 

b 
+ X 

b b Notamos que en el s8tcn1do térr.1ino ay=- -a-, por lo ~ue y ~a-

y para completar el trir.omio cuadrado :}erfecto se nccesi ta : 

2 b 2 
y· = ---,- , a este proceso se le conoce cori'io completar cuadrados, 

4a-

entonct::s: 

X + 

"b 
X + -,e:¡-· 

X 
b 

= - -~a_-

= 

b 
a 

+ 

,., 
;,c.. 

---'2-
4a 

b 2 ' - ..,ac 
-------~--------4a 

r¡ 

b"" - 4é.'.C 
--------~--------4.;!. ~ 

b
2 

- Lf2.C ---2a:---··--

e 
Slil'1t:J.ndo en la iguald: 

Fuctorizando el trinomio cu:=tdra

do perfecto en el pri::,er miembro 

y :~um2-ndo l~c:;o fracciones En el

secund9 

obteniendo raíz cuz.ün<cla en la 

igualds.O. 

i f,UélldP.Ü. 



-b 
X 

Ejer.~plo: 

·1 

. r-:-------
~ d .. 2 
- ~ o - 4ac 

2a 

I5 

sumnn~~o l .. :.s fr·accioncs y con-

3i3.E:!"~0.rlr-:o qv_e toC_;_t ro.fz cun-

c~:~::··.C•::. tiene :::igno + y signo -

x"" + 5x - 6 - O c1C donce a !, 1: = 5 y e -é 

sustituyendo: 

-5 + 

-5 + 
X 

-5 + 
X = 

2 

5 + 7 
X ::: . , 

<. 

. í--;:;---------
~(5)'-- t,{I)(-6) 

2(1) 

r-----·-·---
~25 ~ 2:} 

2 

7 . ' ··r 

x2 

::: -=2_-:_7__ = í 
2 

::: --=2-=_1 __ = -6 
2 

E::1 esta fórmul8., si el 111j¡¡¡ero ccr.tro le la raiz es negativo, la 

·ecuación no tiene soluciones re<ües. 
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A R 1 T M E T 1 t A 

1.- NUI'EROS REALES {R) ..- Uni6n de los Racionales {Q) 

y los Irracionales {1). 

2.- NUMEROS NATURAlES (N).- Enteros positivos. 

3.- NUMEROS ENT:EROS {Z).- Pesitivos, negativos y el 

cero. 

4.- rtULTIPLD.- Nlimero que contiene a otro en u.n nS- · 

mero exacto de veces. 

5 ••. SUBI'lULllPLO, FACTOR O 0.1\TISOR DE UU Wl'ERO.- Es 

el que está contenido en el primero, u:n nSmero exacto de vacas • 
.. -

6.- NUMERO PAR.- Todo nfmero mdltiplo de 2. 

7.- DIU1SIBILlOAD POR 2.- Cuando un ndmero termina 

en- c.ero o en ci.fra par, "Bs dibisible por 2. 

a.- DIVISlaiLIDAD POR 3.- Cuando la suma de los d{gi~~ 

tos de u:n rdmero es mdl tiple da tr.es, _dicho rdme.ro ea divisible 

por- tres.. 

9.- DIVISIBILIDAD POR $.- éuando Ú·n rdmero termina en 

cero o en cinco, éste ~s divisible por cinco. 

10.- 01\TlSIB'ILlDAD POR 7.- Se toma la p:tim.er cifr..a de 

la derecha del nfmero, se multiplica por 2, asta producto se -

resta al ndmero .que quedtS al qui.tar ia cifra y se repite el P:t;!!. 

c.eso hasta que quede un rumero fácil de determinar si es mdl titt 
plo de 7 o bi&n cero; si as! sucede, existe divisibilidad por· 7. 

11.- MAXIMO COMUN DIVISOR (MCD).- De dos o mas rdme-

ros, es el mayor-ndmero que los divide a todos Jallos axect811U3i:l-

te. 

12.-- I'IUUMO COMU N MUL T'IPLO {I'ICM) .-De dos o mas ...Sme-

.r-os, as el menor rdmeró que contiene_ un rdmaro exacto da veces 
/ 

a ceda u.no de ellos. 
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13.- NUME:ROS RACIONALES (Q) .- Aquellos qua se pu:eden 

expresar como la raz6n {a/b) de dos enteros, siendo bF o. A e~ 

tos romeros se les conoce tambi6n como Fraccionarios. Las fra.E 

cienes pueden ser de dos tipos; 

propias a .<. 1 
b impropias + ~ 1 

14.- SUMA Y.' RESTA DE RACIONALES.- Para sumar o restar 

dos o mas fracciones, es necesario que ~stas tengan un collll1n -

denominador,. logrado esto, se suman o restan los rumeradores -

se 911n sea el caso: 
a + c. ad :t eb -¡;---r =- bd 

15.- MULTIPtlCACIOn DE RACIONALES.-
· a 'e·' 'aci 
b)C CT""" = -sr-

16.- DI~SION DE RACIONALE:S.-

a· • e ad · 
T'"'" ---rr- = -,;e-

17.- NUME:ROS IRRACIONALES (I) .... Los que no se pueden 

expresar como la raz6n: 'entre dos enteros. 

' 18.-- PROPIEDADES DE LAS EXTRUCTURAS NUMERICAS FUNDA- . 
PIE NTALES: 

1.- Inverso aditivo: a+ (-a) = (-a)+ a = O 

11.- Elemento neutro aditivo: a+ O = O+ a = a 

rrr.- Ley de la cancelaci6n de la suma: Si a+ e = b +e 

entonces a = b. 

IV .... La suma es asociativa: a+ (b +e) = (a+ b) +e 

\1 .... La suma es_ conmutativa: a+ b = b + a 

tri.- Elemento neutro .de la mui tiplieaci6n: a•1 :: 1· a =-·a 

VII.:_ la IÍIUl tiplieaci6n en corrnutati~a: ab = ba 

UIII.- La multiplicaci6nes asociativa:. (a·b)• e = a•(b•c) 

IX.- Le· ·mul tiplieaci6n es distributiva respecto a la suma: 

a (b+-e) = ab+ac 

x.-- Ley -~e la cancelaci6n ·de la niultiplicaci6~: 
Si ac = be y cfi O, entonces a = b 

X'I.- Inverso multiplicativo: a • a-• = a·' • a = 1 
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19.- PROPIEDADES DE ORDEN PARA LOS WI'EROS RE.AU:S: 

a). Si a"-b y b..c.c, entonces a<.c 
b). Le~ de tricotom!a.- Para cualquier a y b, solo es 

posible una de las siguientes situaciones: 

a.c.b a = b· a">-b 

e). Si a.c.b, ento.nces a+c "b+c 

d). Si a<- b y e >0, entonces ac 'be 

20.- LEYES 

(-)(-) :: + 

(-)(•) :: -
DE LA MULTIPLICACION DE SIGNOS: 

( + )(-} = -
(+){+) ::.+ 

ALGEBRA 

1.- EXPOtENTES Y: RADICALES. 

Potenciaci6n: (x) (x) (x) ••• (x) = x:'l\ 

-~ropiedades de la potenciaci&n: - -

a). (x'll\){x"') = x"""+n d}., (xy)"' .= x"' y"' 

b:). __ (x")W\ :: x~u\ e). [ xy ]"' = x·n_ 
'x"" -m-n l y)'\ 

e:) • - = x con xf:.C 
x"' . 

Con la:. propiedades anteriores se pueden obtener algunos 

resultados interesantes: 

e) • x 0 = 1 b) • x"" = -L. x" e}. ~ xW\ = 

2•- PRODUCTOS NOTABLES Y SU fACTORIZACIIJN: · 

a) • Cuadrado -de un binomio: (x + y)z. = x'- + 2xy -+ _y2 

b). P reducto de binomios co riju gados:- (x + y) (x - y)= x2- y2. 
e). Producto de binomios con Urmino comdn: 

(x+"a)(x+b) = x1 +(a+b)x+ab 
- . 

d). factori:zaci6n de expresiones -con té_rmino coml!n: · 

xu + xy - x:z = x(u +y - :z) · ---

e). factori:zaci6n del trinomio cuadrado perfecto: 
x2.+ 2xy + yz. = (x..,. y) (x +y). = (x + y)'l. 

x2.- 2xy +ya. = (x -y) (x -y) = (x -y)2 
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f). F'actorizaci6n de la diferencie de cuadrados: 

x2 
- y 2 = (x + y) {x - y) 

g). factorizaci6n de un trinomio: 

x" + {a+ b) x + ab =- (x + a) {x + b) 

3.- EtUACIDf..ES.l 

a). Soluci6n de ecuaciones ele primer grado con u:na inc6.a 

nita. Ejemplo: 7x+ 4 = 3x+ 20 

restando 3x y 4: 7x+ 4 -3x -4 = 3x+ 20 - 3x - 4 

4x = 16 _ 

dividiendo entre 4: 4x 16 
~=-a-

resultado: X- = 4 

b). Soluci6n de ecuacio-nes simult&neas de -primer grado -

con dos inc6gnitas. Existen varios m~todos: 

~6todo de redu~ci6n o suma y res~~· 

Ejemplo: 6·x - Sy =- -9 Ec. 1 

4x + 3y = 13 Ec. II 
mul tiplii::ando para igualar (6x - Sy = -9) 3 
-los coeficientes de •y"- s ("4x + 3y = 13) ·s 

s-Umando les ecuaciones: 18x - 15y = -27' 
20x + 15y = 65 

resultado: 

sustituyendo en Ec. l s. 
restando 4: 

dividiendo entre 3:_ 

resultado: 

Solución final: . x =1 , y = 3 

I'I.Stodo- por i9J'alac_i6n. 

Ejemplo: X+ oy = 27 

_ 7x -3y = 9 

de la le. I, despejando •x• : 
de la E c. 11, despejando • x•: 

3Bx = 38 

X = 1 
4(1)-+3y = 13 

4-+3y- 4 = 13-4 

3y = 9 

+=+ 
y = 3 

Ec; 1 

Ec. II 

X 111- 27 - 6y 
X-= -9+3y 

7 
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i!Jlalando x = x : 

multiplicando por 7: 

2 6 9"" :Sy 
'2 -- y =- 7 -

7(27 - 6y) = ~ [~ 
189 - 42y = 9 + 3y 

restando 189 y 3y: 189 - 42y -189 - 3y = 9+ 3y -189 - 3y 

- 45y = - 180 

dividiendo entre -45: 

resultado: 

sustituyendo en Ec. I: 

restando 24: 

resultado: 

Solucidn final: x = 3 , 

-45y - -180 
-45 - -45 

y = 4 
X+ 6(4) = 27 

X + 24 - 24 : 2.7 • 24 

X : 3 

y :: 4 

l"!~todo por sustituci6n. 

Ejemplo: - X+ 3y :: 6 Ec. 1 

Sx -2y =- 13 Ec. 11 

de la Ec. I, despejando •x•: X :: 6- 3y 

sus ti tuyendci en Ec. U: S(6 - 3y) - 2y = 13 

30 1Sy -- 2y = 13 

30 -. 17y = 13 

restando 30: lO - 17y - 30 = 13 - 30 

- 17y. = - 17 

dividiendo entre -17: 

resultados 

susti"b..yendo en Ec. 1: 

restando 3: 

resultados 

-17y -17 
-17 = --=rr 

y = __ 1 

x+3(1)=6 

x+3--3=6-3 

X ::. 3 

Soluci6n final: X = 3 , _y = 1 

e) • 
e-en tres 

Soluci~n de sistemas 

inc~gnitas. Ejemplo: 

X+Y+ z::6 

-x ...-y +2z = s 
x--y -3z = -10 

tomando El!. 1 y 11 -y sumanda: 

de tres ecuaciones simultáneas · 

Ec. I 

Ec.-11 

Ec. ·Ill 

X""Y+ z = 6 

x -y+2z = S 

2x _.. 3z = 11 Ec. a 
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tomando Ec. I y III y sumando: X+Y+Z=o 

x -v -3z :: -10 

2x Ec. b 

Las ecuaciones •a• y •b• son simult,neas con dos i,!! 

c6gnitas y por lo tanto se resuelven como se vi6 antes. Para 

el presente e-jemplo, los resul tedas son: 

)( e- 1 , y = 2. % = 3 

d). Soluci6n Gle ecuaciones. de segundo gratilo con una inc6~ 

nita. 
La forma general de 6stas ecuaciones es: Ax2.~ 11:x + C =O, 

que es un trinomio, por lo que se pueden resolver por la fac~ 

rizaci6n de dicho trinomio, o mediante la f~rmula general. 

Ejemplo por factorizecitSn: 

x~+Sx- 6 =O comparado con x1 -+{e+b)x- eb =O 

(x-+ 6){x - 1) = O comparado con ~-~ + a)(x - b~ = O 

es decir: x - 1 =O por lo que x,= 1 } Resultados 
x + 6 =O· por lo que Xr.= -6 

Ej 1 1 .. d 1 f6 l -B'!:VB1 -4AC emp o ap 1can o e . mu a general x = ZA 

x~ ~ Sx - 6 = O comp_arado con Ax~ ~ S:x + ~ = 0 

as!; A = 1, 8 -= 5 y C= --6 

sustituyendo: 

X : 

X : 

X : 

X : 

X = 

-s ~ ~<st- 4(1H-6) 

2(1) 

-5 "! ~25 + 24 

2 

-5 +m 
2 

-s t. 7 
2 -

-5+7 por 
2 

lo que 

-5 -7 por lo que 
2 

~J 
X : 

X =-
Resulta-

dos 



U N I V E R S i O A D DE G U A D A L A J A R A 
CEN'!":~O vo~¡:.~~[_J!~;}!, Q~ ,f:CTIV.rq¿\~fS _!~9~0T.~I/\LE) 

._:;Lb-:_:! 'JI ,:,.10r>! O~ ¡t¡,., ¡ r.J~tl;!! l.r\.:J; 

FORMA N o. 1 

' 
1 ------------------------------------- ----- --~---- ~- ------. -----~----------- ----------------------------1 
¡liD. ELIGIO E37E CE~iTR!) VGCACIQ~¡AL. FEfJSPNOO EN qu¿. 
i
1
.a} '5~~~1- D~ ~~CUERDU _'1, Li\ C:\R~~Etzf:. QUE D~~~EJ\ CS!UDIP.R o) 

No 

Sí PORQUE - - - - - - - - - - - -\ 

~ - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - i 
\-- - - - - - - .. -
! 
~' ~AN ~rno JlFICILES ~~ 
['- '_ .~~v-~ •· 

r'!O ¿o QUE LO I~Jí~lBl;·rt: 

~---··--
~ - - - - - . - - - -

~) WA PkESENTADG EXAriEfi EXTíF\ORDfiiARlO 

i l l I I í liJ V vr 
~1 No 

1' ~~ ES J i>i-1 SIQO 

Sí <k S! No ::i! i~G SI No Sí No 

IRREGULAR C~! iv1ATE:-iATICAS? .... 
l l ITI IV V Vi 

Sí No ~' .::: .. No Si No SI :·¡o Sí No 

j_ _________________________________________ _ ¡ 
- ------------------·-- -·-- -·--- -·-+ 



--CON 1 ROL DE EVALUPCION FORMA No. 2 

MATERIA GRUPO_SECC._ TURNO ADTO. __ 

1 
¡:,'~· z2 S zg CONTROL DE T A R E A S (.) ~~ ~a LIJ!t: z "'o 

ALUMNOS LECTURAS ~~c. O 
::e-t LIJ ..J;z: ::Eq: 

INDIVIDUAL COLECTIVO -t:l!; 1- <t- <ta:: xo ., UIL XI-

2 3 4 5 6 PUNT. 1 11 
11..111:: 1ñ "'1'5 1 2 3 4 5 6 7 6 PUNT. 1 2 3 4 5 6 PUNT. 1 o q: 

:t' 

' 

' -

'\ 

! 

......_ ~ 
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FORMA No. 3 

U N I V E R ~S I O A O O E G U A O A L A J A R A 

CENTRO VOCACIONAL DE ACH\flDI\DES INOUSliRIALES 

(D IVlS 10 N DE MATE riJA TI CA S} 

PRUEBA DE DIAGNOSTICO' PARA LOS ANTECEDENTES ALGEBRAICOS DE LA 

U'NIDAD No. 1 DE MATEMATICAS V. 

ALUMNO_·'-------------CALEIDARIO· ESCOLAR. ____ _ 
GRUPO ___ TURNO __ ~SECC. __ __.ADIES.TRAMIENTO _____ _ 

1). Los romeros reales ast&n constituidos por los conjuntos de -

los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. -· 

Defina cada uno de estos conjuntos. 

a). Naturales: N:::o 

b). Enteros: Z:::o 

e). Racionales: Q:: 

d). Irracionales: 1= 

e). Reales: . R= 

2). En el lenguaje de las matemáticas se emplean signos de oper~ 

ci6n, do relacicSn y de agrupaci6n. En los que se listan a conti

nuaci6n, escriba a la derecha de cada una de ellos una O si el -

signo es de operación, u.na R si es de relación y una A si se tr~ 

ta de un· signo de agrupaci6n: 

+ 
= 

{ } 

( ) 
POTEf~CIA 

> 

X RADICACIOI¡ 

[] 

) ~ 3 z 56 3 • Da la exprasiun algebraica 2x - y+ Sx y+ -r· x, conteste: 

a). Cuantos términos la forman 'l 

b). Cuantos t~rminos son negativos 'l 

e). Cuantos son semejamtes entre si 'l 

d). Cual es el coeficiente de x2 y 'l 
-----------------------



4). Realice las sigUJientes operaciones: 

a). 6 + (-8) = 

- :51 '11 
e). 6 -z+3 = 

·e e).,-= 

h).~ = 

,. 

2 
b). 4(2+3). - 20 :::.. 

d). ~ [s- (-3)]\ [(-4) 

g). 

i). (a7-f = 

4 a=· 

5) .• A partir de las- expresiones algebraicas escritas a contiooa

ción, despeje la variable (incógnita) ~~. En cada caso indique 

el procedimiento: 

a) • x + 2 x - a = e 
'X' 

b).x+T·c:=-0 

e). 2x:+ ax-+ bx = e:+ 3, ) ( x -· p) a d.. =-
(q - x) b• 

1 ' 



CRONOGRAMA CUADRO No. 

AÑO 1 9 8 9 1990 
MES AGO. SEPT. OCT. N O V. DIC. ENE. FE B. 

ACTIVIDADES PREVIAS AL CURSO SEM. u 111 IV V 1 11 111 IV 1 11 111 IV 1 11 111 IV V 1 11 1 11 111 IV 1 11 111 IV 

ELABORACION DEL TEST DE DIAC.NOSTICO .. 1-• .. 
ELABORACION DE LDl:. ANEXOl:. ~ ¡-.-

ELABORACION DE LA l:.l!oiTESIS DE ANEXOS ~. 

ELABORACIDN DEL SISTEMA DE EVALUACION ¡.. -
ELA BDRACION DE LA ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA ~. 

ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 

APLICACION DEL TEST DE DIAC.NOSTICO • 
APLICACION DE LOS TRATAMIENTOS 

APLICACION DE LA ENCUESTA SOC 10- ECONOMICA .. 
1 

ACTIVIDADES POSTERIORES AL CURSO 
1 

! 

1 

ANALISIS ESTADISTICO 
1 

ELABORACION DE LAS CONCLUSIONES - 1 

ELABORACION DEL REPORTE oe LA INVESTI C.ACION 
L__ ____ - e~- L~ ~ 

NOTA:-·-·-· ::IMPRESION 

.......__ .. 
·------~--·-·-------- --·-':"'!~-..... ·:....-- -~-=-:-.·::;. ___ .. ,-t'":;··~-:-"7~..:;-:-::~·--:"~ 'l""t,.- -~ 



CUADRO No. 2 

CENTRO VOCACIONAL DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES 11. 
( SUB- DIVISION DE MATEMATICAS ) ~ 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNOSTICO ---
CICLO ESCOLAR~ALUMNOS VALORADOS '157 

CONCEPTO U OPERACIONES ALUMNOS QUE CONT~ARON 

EXAMINADOS INCORRECTA O NO 
CORRECTAMENTE CONTESTARON 

1) CONJUNTE DE LOS NUMEROS 

A) NATURALES 

B) ENTEROS 

C) RACIONALES 

O) IRRACIONALES 

E) REALES 

2) SIGNOS DE: 

A) OPERACION 

B) RELACION 

C) AGRUPACION 

N 11m. 

58 
41' 

31 
5 

14 

111. 
116. 
140 

3) A) DISTINGUEN UN TERMINO 14J 
B) TERMINO ALGEBRAICO l:ON SU SIGNO 15 2 

C) SABEN SI SON DOS O MAS TERMINOS P-15 
SON SEMEJANTES. 

O) TIENEN LA IDEA DE COEFICIENTE 

4) OPERA N CORRECTAMENTE CON: 
A) SUMA DE ENTEROS 

B) SUMA DE RACIONALES 

C) LEYES DE LOS SIGNOS 

D) LOS SIGNOS DE AGRUPACION 

E) POTENCIAS 

F) DIVISION DE fy% 
G) RADICALES 

5 ) A) DESPEJAN CORRECTAMENTE 
B) NO DESPEJAN CORRECTAMENTE 

PORQUE CARECEN DEL CONCEPlO DE : 

1 ) COEFICIENTE 
11) TER MINOS SEMEJANTES 
DI) FACTOR COMUN 
IV) "LEY DE LA BALANZA" 

V) TIENEN PROBLEMAS DE ABSTRACCIOO 

~06 

tt26 
47 
51 
52 
83 
15 
32 

63 

% Nilin. 

36.9 99 
26.1 116 
19. 7! 126 
3.2· 152 
a.9; 143 

70.7 46 
73.9 41 
89.2 17' 

91:.1 14 
96. a: 5 
73.2 42 

67.5 51 

80.2 
29.9 
32.5 
33.1 
52.9 
9.5 

20.4 

40.1 

31 
110 
106 
105 

74 
142 
.... 25 

94 

63.1 
73.9 
80.2' 
96.8 
91.1 

29.3 
26.1 
!0.8 

&.9: 
3.2 

26.7 

32.5 

19.7 
70.1 
67.5 
66.9 
47.1 
90.4 
79.6 



CUADRO No. 3 

SITUACIO:N SOCIO-ECONOMICA, RAZONES PARA ELEGIR EL C. V .A .I., OPI
NION RESPECTO A. LOS CURSOS DE MATEMATICAS Y ANTECBDENTES DE SUS.; 
CALIFICACIONES Er1 ESTA ASIGNATURA EN EL NIVEL tillDIO SUPERIOR, ]E: 
LOS ALUJtHOS BAJO ESTUDIO. 

Total de alumnos encuestados 158 

EDAD (años): 
16-17..1.1:.......%~· l8-l9...ll._%46.8 • 20 o mrts...!Q.._j...bJ_. 
No cont e ataron --º.__% __Q__. 

SEX:O:-
Masc.l47 %93.0 • Fem • .Jd._%...1.:..Q_. No conestaron--º.,_%__g__. 

ESTADO CIVIL: 
Casado O % O • Soltero 157 %99.4 • Unión libre_g__%__g__. 
No con"t"e"Staron l % ...2.:.§_. -

TRABAJO REMUNERADO: 
Si 56 %35.4 •. No--ª.i_fo. 53.2. No contestaron_JJLjo....lld. 

CASA: 
Propia.llZ.Jb 85.4. Rentada...l:§___%...1:b.!. Prestada~...1k..§_. 
No contestaron__!__%~. 

RAZONES PARA ELEGIR EL C.V.A.I~ 
DE ACUERDO A LA C'ARRERA- DESEADA: 
Si~·79.1:. No 22 % 13.9. No contestaron....ll_%_LQ_. 

PARA IHCORPORARSE A TRABAJAR EN 
Si~ 63.9. No~ 24.0 

ESTA AREA: 
No contestaron_!i__%. 12.0. 

No. 
3 3a ~t6 · No. 6 • 

No contestaron~~ 

OPINION RESPECT"O A LOS CURSOS DE MATEMATICAS DEL BACHILLERATO. 
INTERESANTES: 

Si 135 jo 85 .4 • N o__É_% ...J..JL. No contestaron.11._% lO. 8. 

UTILES: 
Si.]&_%~. N o_ll_% ..L..Q_. No contestaron~~· 

DIFICILES: 
Si~ 45.6. N o..l.l..,_~. No contestaron....l,3.._% ~· 



SITUACION SOCIO-ECONOI:1ICA •••• {continuación). 

PRESENTARON EXA1'!EN EXTRAORDlllARIO DE MATIDJ'.ATICAS EN EL SE11ESTRE 

I: Si 41 'fo 25.9 • No~ 67.1 • No contestaron_ll_%.1s.Q... 
II: Si~ 29.1 No lOO% 63.3 No contestaron_]]_Y7.6 
III: Si 42 % 26.6 • No 101% 63.9 • No contestaron 15 ~9.5 
IV: Si 21% 13.3 • No'•r.i22% 77.2 • No contestaron...J.2.._,~ 

HAN SIDO ALillílNOS IRREGULARES EN MATEMATICAS EN EL SEMESTRE. 

I: Si..12.fo 18.3 • No Ü7 % 74.0 • No contesta:ron.J:L%l.:.L_ 
In Si..1.§.J~ 17.7 • No 115 % 72.8 • no contestaron 15 ~9.5 
III: Si~. No 117 % 74.0 • No contestaron 16 < 10.1 
IV: Si 15 ~ 9.5 • No 122 % 7T.2 • No contestaron 21 %13.3 
V: Si 10 o 6.3 • No 35 % 22·.2 • No contestaron~~56.3 


