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VI

1.11.1 ¿De qué manera se consideran los objetos de enseñanza? ¿De qué manera se consideran los objetos de enseñanza?

Uno de los criterios que se ha tenido en cuenta al elaborar esta propuesta se relaciona con el 

modo de considerar los objetos de enseñanza. Si bien los títulos de los capítulos anuncian objetos 

reconocidos en la enseñanza (numeración, operaciones, fracciones, números con coma, figuras 

y cuerpos geométricos, medida, proporcionalidad), sabemos que sobre estos mismos objetos es 

posible desplegar actividades y situaciones muy diferentes. En este libro se ha optado porque los 

alumnos se vinculen en cada contenido tanto con ciertos sentidos asociados a esos conocimien-

tos, como con ciertos tipos de prácticas relacionadas con la actividad matemática. Es decir que 

los contenidos están formados por los objetos matemáticos enunciados recientemente y por las 

prácticas por medio de las cuales los alumnos podrían “atraparlos”.

1.21.2 ¿Qué implica tratar diferentes sentidos de un conocimiento?

En este libro hemos adoptado la decisión de que, a propósito de un mismo contenido, los alum-

nos se enfrenten a una variedad de problemas que lo involucran. Partimos de la idea de que el 

sentido de un conocimiento se construye en interacción con las clases de problemas que se re-

suelven y sobre los que se reflexiona. Expresado en otros términos, partimos del supuesto de que 

los alumnos no aprenden de una vez y para siempre un conocimiento, sino que van ampliándo-

lo en forma progresiva a medida que abordan nuevos aspectos, nuevos recursos, nuevas clases 

de problemas en los que ese conocimiento es medio de solución. Identificar un conocimiento 

funcionando en una cierta clase de situaciones no implica directamente que los alumnos lo reco-

nozcan como herramienta pertinente para tratar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, a propó-

sito de las fracciones, se proponen diferentes tipos de desafíos: algunos implican apelar a estos 

objetos para dar cuenta de la cantidad que resulta de efectuar un reparto equitativo. Esta idea efectuar un reparto equitativo. Esta idea efectuar
no “autoriza” de manera directa a que los alumnos recurran a estos objetos para resolver un 

problema que involucra determinar cómo obtener un entero a partir de conocer una de sus 

partes. Así como tampoco se establece una relación directa entre estos sentidos de las fracciones 

y la posibilidad de medir una longitud que requiere subdividir la unidad de medida. Estos tipos 

de problemas aparecen como objeto de estudio en diferentes páginas del mismo capítulo:

Si los alumnos no “pasan” por estos diferentes tipos de problemas, no reflexionan sobre los 

recursos puestos en juego en su resolución y si no se despliega una intencionalidad de que se 

establezcan relaciones entre ellos, difícilmente podrán atrapar los aspectos que tienen en 

´́1. Enfoque didáctico y organización de “Explorar en Matemática”1. Enfoque didáctico y organización de “Explorar en Matemática”1́. Enfoque didáctico y organización de “Explorar en Matemática”´́1. Enfoque didáctico y organización de “Explorar en Matemática”´
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VII

común y reconozcan que en todos los casos se puede apelar a las fracciones. El mismo 

análisis se considera a la luz de cada uno de los contenidos que pueblan este libro, como se 

explicitará en la presentación de cada capítulo al hacer mención a los diferentes sentidos que 

adquiere cada uno.

1.31.3 ¿Qué tipo de prácticas se propician? ¿Qué tipo de prácticas se propician?1.3 ¿Qué tipo de prácticas se propician?1.31.3 ¿Qué tipo de prácticas se propician?1.3

Es compartida la preocupación de muchos educadores porque los alumnos se vinculen con 

ciertas prácticas características de la actividad matemática. Uno de los aspectos principales se 

relaciona con la posibilidad de que los niños resuelvan problemas. Desde esta perspectiva un 

problema es tal, en tanto y en cuanto permite que los alumnos se introduzcan en el desafío de 

resolverlo a partir de los conocimientos que dominan, pero les demanda, además, la producción 

de ciertas relaciones nuevas a partir de la búsqueda de una solución posible (aunque esta, en un 

principio, puede resultar incompleta, incluso incorrecta). Una de las características de la 

actividad matemática que ha guiado la elaboración de este libro se relaciona entonces con 

promover el ensayo, la exploración, la búsqueda genuina de caminos de solución a los problemas 

por parte de los alumnos. Por ejemplo:

Esta opción conlleva la aparición de concepciones no siempre adaptadas a las situaciones pro-

puestas. De allí la necesidad de generar espacios de debates, de intercambios, que permitan 

ajustar, sostener y modificar las ideas iniciales en el recorrido hacia la producción de relaciones 

que superen aquellas que se mostraron poco eficientes. Por ejemplo, el siguiente problema se 

propone para ser resuelto en parejas con la intención de favorecer un primer nivel de intercambio:
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VIII

En otros momentos, estos intercambios involucran a toda la clase. Por ejemplo:

Otro aspecto de la actividad matemática que se propicia desplegar se identifica con la producción 

de modos de representación que permitan atrapar las relaciones que se ponen en juego al 

intentar resolver un problema. Estas representaciones tienen varias funciones. Son un punto 

de apoyo en la tarea de elaboración de estrategias de resolución; aportan a la identificación de 

ciertos sentidos de los conocimientos con los que se está tratando y a su vez, son un excelente 

recurso para la comunicación. Estas representaciones –propias y ajenas, convencionales o no 

convencionales– también son objeto de enseñanza, de manera que es esperable que “crezcan” y 

vayan adaptándose a los diferentes tipos de problemas y relaciones que se desarrollen. Veamos 

un ejemplo de cómo se constituyen en objeto de estudio:

La resolución de problemas, la elaboración de estrategias de resolución, la búsqueda, la produc-

ción de modos de representación son la fuente principal a partir de la cual los alumnos pueden 

arribar al establecimiento de conjeturas sobre las relaciones que subyacen a las tareas propues-

tas. Estas conjeturas son “resoluciones” o “aproximaciones” que deberán ponerse en debate 

para fomentar la elaboración de argumentos matemáticos que permitan estar seguros de que se 

estableció una cierta relación. Esas conjeturas podrían estar constituidas a partir de tareas di-

versas: una respuesta numérica a un problema, una relación a identificar, la cantidad de solucio-

nes que se encuentran, la imposibilidad de arribar a una respuesta, la decisión entre una opción 

u otra, la posibilidad o no de determinar una medida, la posibilidad o no de que exista una fi-

gura con ciertas condiciones, la existencia o no de proporcionalidad en una relación entre 

magnitudes, entre otras. Por ejemplo:
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Otro aspecto de la actividad matemática que se propicia se relaciona con la producción 
de razones que permitan decidir acerca de la validez o no de lo que se hizo, de los resul-
tados que se obtuvieron, de las conjeturas que se elaboraron. Este ejemplo permite 
ilustrar cómo se intenta instalar este tipo de prácticas:

Acompañando el trabajo recientemente descripto, relacionado con la elaboración de 
conjeturas y el establecimiento de la validez de un cierto tipo de relación puesta en 
juego, se busca fomentar un nuevo aspecto asociado a la actividad matemática: deter-
minar bajo qué condiciones una conjetura podría ser cierta. Esta clase de práctica impli-
ca, entre otras cuestiones, establecer si aquello que se identificó como válido para algún 
o algunos casos particulares, funciona también para cualquier otro caso que preserve las 
mismas condiciones. Con este tipo de desafíos se trata de iniciar a los alumnos en el 
problema de la generalización –que supera ampliamente lo que podrá tratarse en la 
escuela primaria–. En algunas oportunidades la conjetura podrá ser válida solo para una 
colección finita de casos. En cambio, en otras ocasiones, la validez de una conjetura se 
podrá establecer para todos los casos que cumplen una cierta condición, y entonces 
podrá elaborarse una ley, una regla, una estrategia, un algoritmo, una propiedad, un 
teorema. En este ejemplo vemos cómo se intenta promover la elaboración de conjeturas 
y cómo el machete busca establecer una propiedad a partir del trabajo realizado:
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X

También forma parte de la actividad matemática la identificación de un modelo matemático. En 

una apretada síntesis podríamos indicar que un proceso de modelización involucra abordar o 

tratar con una cierta problemática, resultado de un recorte particular de una realidad mucho 

más compleja, en la que intervienen numerosas variables, de las cuales solo se seleccionan algu-

nas. A partir de allí se deberán producir o utilizar relaciones adaptadas entre esas variables que 

permitan abordar el problema. Esas relaciones se sostienen en conocimientos matemáticos dis-

ponibles o a elaborar, con la finalidad de estudiar la problemática en cuestión. Finalmente, los 

resultados obtenidos o a los que se arriba deberán contrastarse con el recorte desarrollado de la 

problemática, analizando su pertinencia. En este libro, algunos aspectos de este tipo de práctica 

también son introducidos para los alumnos. Por ejemplo:

Otro tipo de tarea que abona a la idea de que los alumnos se vinculen con la práctica matemá-

tica se relaciona con diferentes tipos de situaciones que “obligan” a establecer relaciones entre 

conocimientos que, aparentemente, no las tendrían. Este criterio también ha comandado la 

elaboración de este libro de manera de ofrecer a los alumnos instancias para establecer relacio-

nes entre conocimientos que vinieron estudiando y que aparentan ser independientes. Por ejem-

plo, en el siguiente problema se promueve la relación entre las fracciones como resultado de un 

reparto y la división:

Finalmente, reorganizar y sistematizar el propio trabajo también es un aspecto de las 
prácticas matemáticas. En este libro, en ocasiones, se propone a los alumnos, ya no 
ocuparse de un problema, sino reflexionar sobre clases de problemas o retornar sobre 
relaciones que pudieron haber circulado. Por ejemplo, a propósito de los problemas tra-
tados en páginas anteriores se propone: 
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1.41.4 ¿Qué ideas sobre el aprendizaje en el aula subyacen a las propuestas? ¿Qué ideas sobre el aprendizaje en el aula subyacen a las propuestas?1.4 ¿Qué ideas sobre el aprendizaje en el aula subyacen a las propuestas?1.41.4 ¿Qué ideas sobre el aprendizaje en el aula subyacen a las propuestas?1.4

De manera solidaria con el tipo de trabajo matemático descripto anteriormente, se adopta la idea 

de que es necesario que los alumnos se enfrenten con problemas –como ya se ha mencionado– 

que favorezcan procesos constructivos a partir de poner en juego sus conocimientos y producir 

nuevos. Este proceso demanda indefectiblemente elaboraciones y reelaboraciones sucesivas por 

parte de los alumnos, que deberán promoverse desde la enseñanza. A partir de estas interacciones 

se podrá propiciar la reelaboración de esos conocimientos en dirección hacia otros nuevos. 

Ahora bien, la resolución de problemas aislados no funciona por sí sola como motor de produc-

ción de conocimientos. Es preciso un trabajo sistemático de varias clases próximas en torno a un 

recorte de situaciones para que los alumnos puedan reorganizar una y otra vez sus producciones, 

volver sobre las relaciones que pudieron haber aparecido, abandonar ensayos erróneos e inten-

tar aproximaciones nuevas. Esta forma de entender el desarrollo del trabajo matemático de los 

alumnos en la escuela involucra considerar el largo plazo, la complejidad y la provisoriedad 

como marcas características. 

Esta concepción de trabajo matemático en el aula involucra a su vez la aparición de errores que 

son forzosamente parte del proceso constructivo, marcas visibles del estado de conocimientos de 

los niños en un momento determinado. A veces su revisión exige un trabajo de la misma natu-

raleza que producir nuevos conocimientos más acertados. Algunos de los errores que producen 

los niños se fundamentan en explicaciones que tienen su propia lógica. Comprenderlas y colabo-

rar para su superación requiere un trabajo colectivo y sistemático dentro del aula que también 

ha sido considerado. 

En este libro en ocasiones se propone reflexionar sobre posibles errores frecuentes en este nivel 

de la escolaridad. Por ejemplo:
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XII

1.51.5 ¿Qué ideas sobre la gestión de la clase se consideraron para la organización de este libro? ¿Qué ideas sobre la gestión de la clase se consideraron para la organización de este libro?1.5 ¿Qué ideas sobre la gestión de la clase se consideraron para la organización de este libro?1.51.5 ¿Qué ideas sobre la gestión de la clase se consideraron para la organización de este libro?1.5

El libro está organizado en capítulos que se inician con un juego asociado, en buena medida, con 

los conceptos que “viven” al interior del capítulo. El juego, en algunas oportunidades, es para 

que se desarrolle de manera colectiva, comandado por el docente. En otras ocasiones se propicia 

que los alumnos jueguen en parejas o en pequeños grupos.
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XIII

A continuación se propone una primera página con problemas que dan inicio al tratamiento de 

un contenido –a partir de suponer disponibles ciertos conocimientos por parte de los alumnos– y 

que permitirían, bajo ciertas condiciones, primeras aproximaciones a las relaciones que se pro-

pone establecer. Posteriormente, el capítulo está organizado en dobles páginas que permiten 

promover el estudio, de alguna manera secuenciada, sobre algún aspecto del contenido que se 

aborda. Es esperable que esos problemas no se resuelvan inicialmente de manera precisa, ni 

correcta, incluso, algunas resoluciones podrán distar mucho de lo que matemáticamente se as-

pira a producir. Al tratarse de dos páginas, la expectativa es que el trabajo individual sobre un 

cierto tipo de problemas, los intercambios con el docente y los compañeros, el análisis de lo 

realizado, permitan que los alumnos avancen en recursos, conceptualizaciones, procedimientos. 

Las producciones de los alumnos serán el insumo principal sobre el que el docente podrá desple-

gar sus intervenciones, promover el análisis de los recursos desplegados, de las representaciones 

elaboradas, de las relaciones utilizadas o “fabricadas”. Es en este entramado complejo donde se 

promueven, ponen en juego y en ocasiones se identifican las prácticas matemáticas antes des-

criptas. En el libro del docente se identifican los contenidos de cada doble página así como las 

orientaciones sobre lo que se espera promover en la clase en torno a esos problemas. 

En la elaboración de las páginas de este libro se consideraron diversas modalidades de organi-

zación de la clase en función de las formas que puede adquirir el trabajo matemático, del nivel 

de conocimientos que el problema involucra y del tipo de interacciones que se pretende generar. 

Para muchos problemas es necesario que el docente sostenga un momento de exploración desde 

el trabajo individual. Son espacios necesarios para que cada niño en un tiempo personal pueda 

enfrentarse al desafío propuesto desde los conocimientos de los que dispone. Estos primeros 

acercamientos serán puntos de partida para que el docente pueda organizar el análisis colectivo 

posterior. En otras oportunidades es conveniente abordar algunos problemas en pequeños gru-

pos o en parejas, de manera que las interacciones entre los alumnos funcionen como insumos y 

enriquezcan la producción:
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XIV

Los problemas que requieren roles diferenciados también constituyen otra ocasión en la que re-

sulta necesaria la interacción entre pares. En este libro se presentan instancias explícitas para 

esta clase de trabajo.

Como el trabajo individual o en pequeños grupos favorece el despliegue de resoluciones que 

pueden ser válidas o no, completas o incompletas, con recursos más o menos óptimos, se requie-

re que el docente organice luego un espacio colectivo que permita que los conocimientos se so-

cialicen, que los alumnos comuniquen y expliciten las estrategias que han producido, que todos 

los niños puedan conocer las estrategias de otros y eventualmente, reutilizarlas. Pero a su vez, 

es también una función de este espacio colectivo la explicitación de las nuevas relaciones y de 

las conjeturas que se hayan elaborado, así como la confrontación de argumentos que fueron 

circulando y el establecimiento –con ayuda del docente– de conclusiones, que incluyan, a veces, 

la identificación –también conducida por el docente– de los saberes matemáticos relacionados 

con los conocimientos que se pusieron en juego en la resolución y el análisis.  

En algunas oportunidades los momentos de trabajo colectivo se pueden utilizar, como ya se 

mencionó, para que el docente promueva el análisis de errores con la finalidad de involucrar a 

la mayor parte de la clase en la elaboración de explicaciones que permitan comprender su lógica, 

revisarlos, superarlos.  

Existe otra finalidad del trabajo colectivo: constituir una memoria de lo trabajado, recapitular, 

comparar los conocimientos anteriores con los nuevos, tomar conciencia de las progresivas y 

sucesivas reorganizaciones del conocimiento. En oposición a la idea de que los niños aprenden 

“sin darse cuenta”, se intenta promover un trabajo reflexivo sobre el propio proceso de estudio.

En este libro, hay sistemáticamente instancias de trabajo colectivo organizadas bajo el título 

“Entre todos”. En esta sección, ubicada al final de cada doble página, se propician diferentes ti-

pos de actividades asociadas con los problemas que se trataron. 

En algunas oportunidades se recurre a este apartado para debatir acerca de los procedimientos 

de resolución que pudieron haber desplegado los alumnos en los problemas que resolvieron:

En otras oportunidades se vuelve sobre las ideas puestas en juego en los problemas ya tratados 

a modo de reflexión, reorganización o generalización:
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A veces se utiliza este apartado para profundizar algún aspecto asociado con los problemas ya 

resueltos:

En ocasiones se proponen situaciones que invitan a comparar diferentes tipos de problemas:

En algunas oportunidades se proponen situaciones que permiten analizar la validez de ciertas 

afirmaciones:afirmaciones:

Algunas páginas también incluyen un espacio denominado “Machete” para establecer alguna 

definición a la luz de los problemas resueltos, que pueda reutilizarse y consultarse a lo largo del 

capítulo. Por ejemplo:capítulo. Por ejemplo:
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XVI

En todos los capítulos, hacia el final, se presenta una sección titulada “Problemas para repasar”. 

Se trata de una nueva oportunidad para que los alumnos sistematicen sus conocimientos y se 

enfrenten a las dificultades propias que aún les presenta el tema tratado. Esta sección está pen-

sada para promover un espacio de repaso, organizar “tarea para el hogar” o prepararse para 

un momento de estudio más sistemático o para una evaluación. 
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XVII

2.1 Capítulo 1. Para empezar cuarto

Este capítulo se inicia con un juego que involucra realizar cálculos mentales con 1, 10, 100 

y 1.000, apuntando al análisis de algunas características del sistema de numeración. Esta 

cuestión se retomará en páginas siguientes. Luego se presentan problemas con números 

naturales y con las operaciones que fueron objeto de trabajo en los primeros años de la 

escolaridad. Se busca recuperar algunos de los conocimientos que pudieran tener 

disponibles los alumnos y provocar una reflexión y una sistematización sobre ellos. 

Los primeros problemas demandan leer, escribir y ordenar números naturales hasta el 

10.000. Se continúa luego con nuevos problemas que involucran tratar con algunos de los 

sentidos de las operaciones de suma y resta, apoyando el análisis en los recursos de cálculo 

mental que los alumnos pudieran desplegar. Luego se presenta una colección de problemas 

para abordar nuevamente el tratamiento del valor posicional del sistema de numeración 

con situaciones que exigen componer y descomponer en 1, 10, 100, 1.000.

Finalmente, la multiplicación y la división son objeto de trabajo a través de diversos tipos 

de situaciones: proporcionalidad, organizaciones rectangulares, reparto y partición. Los 

problemas pueden resolverse por medio del cálculo mental, ya que se trata de números 

redondos o pequeños. 

2.2 Capítulo 2. Operaciones I

La portada de este capítulo presenta un juego para tratar el cálculo estimativo de sumas 

y restas, conocimiento que se retomará en páginas siguientes. Los problemas de este ca-

pítulo proponen luego un recorrido que se inicia con problemas destinados a recuperar y 

ampliar los conocimientos que los niños pudieran tener sobre sumas y restas, que han 

abordado en el primer ciclo. Estas situaciones habilitan la revisión o la ampliación de los 

sentidos de estas operaciones, el uso de cálculos ya disponibles por parte de los alumnos 

y la producción y el análisis de otros recursos. Algunos de estos problemas también invo-

lucran situaciones que exigen realizar cálculos en varios pasos. 

Se continúa con otros problemas cuyo centro está puesto en el cálculo. Se busca promover 

un análisis acerca de las estrategias en función de los números, de la necesidad de obte-

ner resultados exactos o aproximados. En estas páginas también se ponen en juego las 

relaciones con el sistema de numeración.

Luego se retoman los problemas multiplicativos tratados en el capítulo anterior: series 

proporcionales, repartos y particiones, situaciones que podrán resolverse por medio del 

cálculo mental multiplicativo o mediante otros procedimientos u operaciones de suma y 

resta. En las páginas siguientes se tratan las estrategias de cálculo mental para multipli-

car y dividir. En particular se propone abordar la multiplicación por la unidad seguida de 

ceros y su relación con el algoritmo de multiplicar por una cifra. 

2. Presentación y desarrollo de cada capítulo2. Presentación y desarrollo de cada capítulo
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XVIII

2.3 Capítulo 3. Numeración

El juego presentado en la portada promueve un trabajo exploratorio sobre la comparación 

de números de diferentes tamaños, tema que luego se retoma más sistemáticamente en 

otras páginas. En este capítulo se recuperan algunas ideas tratadas en el capítulo 1: lec-

tura, escritura y orden de números, y valor posicional. Se proponen problemas diversos 

con números hasta el cien mil. Se procura comenzar a explorar ciertas regularidades de 

la serie numérica, apoyadas tanto en conocimientos que los niños ya tienen como en las 

relaciones entre nombre y escritura. Se aspira a que la organización en grillas favorezca 

el análisis y el establecimiento de relaciones numéricas y de regularidades. También se 

recurre a la representación en una recta numérica como soporte para el trabajo que se les 

propone (aunque esta tal vez deba tratarse como un objeto de estudio en sí mismo).

Se sigue con la ampliación del campo numérico con valores mayores que cien mil. Para 

ello se provee información sobre los nombres y las escrituras de números “redondos” 

desde diez mil hasta incluso números muy grandes –en términos exploratorios– como, por 

ejemplo, diez mil millones. Con esta información se propone abordar una variedad de 

problemas de lectura, escritura, orden y series numéricas. 

En la doble página siguiente se propone un conjunto de problemas que apunta al estudio 

más profundo de otro aspecto del funcionamiento del sistema de numeración que se ha 

venido tratando: el valor posicional. Se busca promover la interpretación de la informa-

ción numérica y su potencia para anticipar resultados. Se avanza en la producción y la 

interpretación de escrituras que involucran la composición y la descomposición de núme-

ros en potencias de diez (aunque en este libro no se proponga a los niños el término 

“potencias”) inicialmente en el contexto del dinero y luego de manera descontextualiza-

da. El uso de la calculadora permite formular problemas que demandan anticipar la 

transformación de algunas cifras, lo que exige interpretar su valor. También hay proble-

mas que requieren encontrar el cociente y el resto al dividir por diez y cien, a partir del 

análisis de la información que provee la escritura del número estableciendo relaciones 

entre el sistema de numeración y las operaciones. Desentrañar composiciones y reglas de 

funcionamiento de los números no es una tarea sencilla. El dominio del valor posicional, 

hoy se sabe, es más un punto de llegada que de partida para el estudio de los números y 

no se desprende de manera directa de conocer la serie numérica. En los capítulos de ope-

raciones el trabajo con cálculo mental y algorítmico permitirá retomar varios de los as-

pectos desplegados en este capítulo.

En las últimas páginas se propone el estudio de los números romanos con dos intenciones: 

conocer su funcionamiento –dado que aún se utilizan– y aprovechar su estructura para 

compararla con la del sistema posicional decimal. Se intenta poner de manifiesto las 

diferencias principales entre ambos sistemas así como identificar la conveniencia del 

sistema de numeración posicional decimal, no solo en términos de lectura y escritura de 

números sino también en la posibilidad de producir recursos de cálculo.
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2.4 Capítulo 4. Operaciones II

El juego propuesto en la portada de este capítulo busca promover la memorización de los 

productos presentes en la tabla pitagórica, contenido que continúa en el cuerpo del capí-

tulo. Para avanzar en el tratamiento de la multiplicación y la división se propicia la ex-

ploración de relaciones en la tabla pitagórica. Se procura también profundizar en el uso 

de resultados conocidos para resolver multiplicaciones y divisiones. 

Se abordan luego problemas que pueden resolverse por medio de multiplicaciones y divi-

siones, en particular ligados a los sentidos de series proporcionales, organizaciones rec-

tangulares, iteraciones (determinar cuántas veces “entra” un número adentro de otro) y 

análisis del resto. La complejidad de la tarea no solo está determinada por el tipo de 

problema, sino también por la interpretación de la información que se presenta: tablas, 

gráficos, enunciados verbales.

La construcción del sentido de las operaciones incluye tanto el reconocimiento del campo 

de problemas como el dominio de diversas estrategias de cálculo; por ello en este capítu-

lo se busca que los alumnos avancen en el reconocimiento de los problemas donde estas 

operaciones funcionan y elaboren más recursos de cálculo para abordarlos. Se avanza en 

la exploración de estrategias de cálculo mental asociadas a las multiplicaciones y, como 

punto de apoyo, se incluyen multiplicaciones y divisiones por números terminados en 

cero. Aquí también se trata de ofrecer situaciones que permitan a los niños establecer 

relaciones entre la multiplicación y la división. 

Las páginas siguientes buscan promover una profundización en las estrategias de cálculo 

mental y sus relaciones con el algoritmo de multiplicar por dos cifras. El análisis de las 

propiedades que subyacen a este cobra relevancia (aunque no se mencione con su nombre 

la propiedad distributiva implícita en el algoritmo, se explicitan posibles descomposicio-

nes). Se continúa con el mismo tipo de tratamiento de cálculo mental y sus relaciones con 

el algoritmo de la división, primero por una cifra y luego por dos cifras. 

2.5 Capítulo 5. Figuras geométricas I

El juego que abre el capítulo busca presentar una situación problemática que trata la 

noción de distancia a un punto. Los conceptos de círculo y circunferencia serán presenta-

dos en este capítulo como conjuntos de puntos que cumplen ciertas condiciones de distan-

cia a otros puntos. 

Los primeros problemas exigen que los alumnos copien dibujos que contienen círculos y 

circunferencias, con la finalidad de iniciar el análisis de las características de estos. Se 

requiere el uso del compás, que pone en funcionamiento implícitamente una primera idea 

sobre centro y radio (“dónde se pincha” y “cuánto se abre”). Se introduce también el uso 

de la regla no graduada, con la intención de que los alumnos aprendan a usar el compás 

para trasladar la medida de un segmento o bien para compararlos. Se espera que todas 
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estas situaciones adquieran un carácter exploratorio como parte del recorrido que llevará 

progresivamente a un trabajo más argumentativo. 

Luego se presentan problemas que demandan determinar conjuntos de puntos que cum-

plen ciertas condiciones, en particular la distancia a un punto dado, como se presentó en 

el juego inicial. Con este trabajo se busca introducir la definición de circunferencia como 

conjunto de puntos que equidistan de uno dado (el centro) con distancia igual al radio y 

del círculo como conjunto de puntos que están a igual o menor distancia del centro.

Por último, se propone hacer funcionar estas definiciones y utilizar los instrumentos 

geométricos en construcciones, a partir de cierta información provista en forma verbal o 

a través de dibujos. También se inicia a los niños en el uso y la interpretación de vocabu-

lario específico. 

2.6 Capítulo 6. Operaciones III

Nuevamente el juego inicial propone una situación problemática que busca favorecer la 

memorización de productos presentes en la tabla pitagórica. 

Los primeros problemas de este capítulo avanzan en la exploración de estrategias de cálcu-

lo mental asociadas a las multiplicaciones y las divisiones. También se trata de ofrecer 

situaciones que permitan que los niños establezcan relaciones entre la multiplicación y la 

división.

Se avanza en el capítulo con problemas multiplicativos que involucran nuevamente las 

organizaciones rectangulares y se presentan otros que implican determinar la cantidad de 

elementos de una nueva colección que resulta de la combinación de los elementos de otras 

dos colecciones. Estos problemas, llamados en ocasiones “de combinatoria” o “de conteo”, 

buscan explorar diferentes formas de representación y organización de la información, así 

como distintas maneras de producir y controlar el recuento de la colección resultante de 

combinaciones. Se busca asociar las diferentes formas de resolución a la multiplicación.

Luego se retoman estrategias de cálculo mental exacto y aproximado de multiplicaciones 

y divisiones, explicitando las posibles descomposiciones y los redondeos que permiten 

obtener resultados estimativos. Este conocimiento permite que los niños tengan una im-

portante estrategia de control sobre los cálculos que realizan. 

Se presenta también una colección de problemas de varios pasos que involucran las cuatro 

operaciones y exigen un análisis de las diferentes maneras de presentar información, como 

gráficos, tablas, datos en ilustraciones. Se incluyen problemas que tienen más de una solu-

ción, una sola y ninguna. Explorar la cantidad de soluciones de una situación es una prác-

tica inherente al trabajo matemático.

El capítulo finaliza con una colección de nuevos cálculos estimativos de multiplicación y 

división. En estas páginas se propone determinar la cantidad de cifras del cociente por 

medio de un cálculo aproximado, conocimiento que será fértil para anticipar y controlar 

el cociente de divisiones por medio de algoritmos. 
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2.7 Capítulo 7. Fracciones I

En cuarto grado los alumnos ya transitaron un recorrido importante en relación con el 

trabajo con los números naturales. En esta etapa comienza el abordaje sistemático de los 

números racionales, que se tratarán en tres capítulos (Fracciones I y II, y Números con 

coma). Son precisamente los conocimientos que los alumnos tienen de los números natu-

rales el punto de apoyo a partir del cual extenderán en forma progresiva el campo numé-

rico; pero, paradójicamente, ese conocimiento se constituirá en el mayor obstáculo frente 

al desafío de comprender el funcionamiento de estos otros números: muchos de los cono-

cimientos de los niños deberán “acomodarse” a un campo nuevo de números que funcio-

na diferente al que ellos ya conocen. 

El juego inicial y las primeras páginas tienen el objetivo de que los alumnos recuperen 

conocimientos sobre medios, cuartos y octavos, tanto si fueron tratados en años anterio-

res como si se enfrentaron con ellos en contextos extraescolares de medidas de peso y 

capacidad. 

El capítulo continúa con situaciones en las que se procura que los alumnos puedan explo-

rar las fracciones como recurso para expresar las relaciones entre partes y enteros en el 

contexto de medidas. Se avanza mediante situaciones en las que las fracciones se vincu-

lan con repartos equitativos como soporte de la idea de equivalencia. 

Se continúa con problemas que favorecen establecer relaciones entre cuartos, medios y 

octavos, tercios y sextos, y quintos y décimos. Para avanzar en el estudio de aspectos más 

internos de esta clase de números, se introducen problemas que exigen ordenar o compa-

rar fracciones apoyándose en relaciones de equivalencia, para lo que se apela a recursos 

diferentes según los números involucrados. También se presentan problemas en los que se 

exige reconstruir el entero a partir de una parte dada, analizando las diversas soluciones 

posibles. 

2.8 Capítulo 8. Figuras geométricas II

El capítulo empieza con un juego que busca encontrar maneras de comunicar oralmente 

la posición de un punto en un plano teniendo en cuenta radios, circunferencias y la am-

plitud del giro de un segmento respecto de otro. Este trabajo exploratorio da pie al trata-

miento de la noción de ángulo. Los primeros problemas de este capítulo exigen copiar 

figuras en las que la variable más importante a considerar es, precisamente, el ángulo. Si 

bien los alumnos aún no tienen disponible esta noción, la intención de estas situaciones 

es provocar la necesidad de medir esa “abertura”. Luego se propone identificar y medir 

ángulos, y que los alumnos aprendan a usar el transportador. También se los introduce 

en la clasificación y la comparación de ángulos. 

En las páginas siguientes se busca que los alumnos utilicen el compás y la definición de 

circunferencia estudiada (conjunto de puntos que equidistan de un centro) para construir 

triángulos a partir de sus lados. En los problemas se procura la exploración de las 
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condiciones que permiten construir un triángulo a partir de la longitud de sus lados, 

introduciendo unas primeras ideas en torno de la propiedad triangular. Este trabajo 

avanza en la identificación y la clasificación de los triángulos a partir de sus lados y sus 

ángulos.

Los problemas resueltos permitirán que los alumnos se enfrenten a algunas construcciones 

que involucren triángulos y sean un poco más complejas que las anteriores, ya que exigen 

integrar conocimientos diversos sobre los triángulos y el uso de instrumentos de geome-

tría diversos. 

Este capítulo propone un primer ingreso en la construcción de rectas paralelas y perpen-

diculares con regla y escuadra. Se trata de un conocimiento que constituye uno de los 

soportes para que los alumnos puedan encarar en páginas siguientes la construcción de 

cuadrados y rectángulos a partir de sus lados, diagonales y ángulos.

2.9 Capítulo 9. Proporcionalidad

El juego de la portada abre a una situación de proporcionalidad directa en la que los 

alumnos podrán recurrir a sumas sucesivas o a multiplicaciones, y que se espera sea re-

tomada en páginas siguientes al servicio de definir e instalar el estudio del modelo pro-

porcional. En años anteriores y en capítulos previos de este libro los niños ya se 

enfrentaron con problemas en los que intervienen relaciones de proporcionalidad directa. 

Por ejemplo, al estudiar la multiplicación y la división, cuando se abordan situaciones con 

series proporcionales. También las relaciones de proporcionalidad han estado “jugando” 

en las estrategias de cálculo, como en el caso del análisis de las relaciones numéricas en 

la tabla pitagórica. En este capítulo se propondrá estudiar con un poco más de profundi-

dad las relaciones numéricas y las propiedades específicas de la proporcionalidad. 

Después de un comienzo dedicado a la resolución de problemas por medio de estrategias 

diversas y de la exploración de recursos variados, se propone explicitar ciertas propieda-

des que permiten caracterizar esta clase de problemas. Las primeras situaciones apuntan 

a poner en juego estrategias usadas en otros problemas, como relaciones de doble y mi-

tad, triple y tercera parte, etcétera. También se analiza la posibilidad de sumar datos de 

una magnitud para determinar el valor correspondiente a la otra y se explicita la cons-

tante de proporcionalidad vinculada con la idea del valor unitario. 

En muchos de los problemas presentados se propone una organización en cuadros de 

doble entrada, para favorecer el análisis de los datos y las relaciones entre ellos. Junto a 

estos desafíos se propone que los alumnos empiecen a considerar la pertinencia de utilizar 

o no el modelo proporcional como recurso de resolución. 

Por último, se incorporan problemas sencillos de proporcionalidad cuya constante es un 

número fraccionario en el contexto de las medidas de uso social de longitud, peso y 

capacidad (1/2 kg, 1 ½ taza de harina, 7 y ½ metros, etc.) retomando conocimientos 

que habrán circulado en el capítulo 7, de Fracciones I, y que se vuelven a tratar en el 

siguiente. 
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2.10 Capítulo 10. Fracciones II

El capítulo se inicia con un juego que busca recuperar relaciones entre medios, cuartos, 

quintos y octavos en el contexto de las medidas de longitud. Luego se retoma la noción 

de repartos equitativos para establecer relaciones entre expresiones fraccionarias como 

resultado de repartos y la división entre números naturales. 

Los recursos desarrollados en estas páginas y en el capítulo anterior habilitan a elaborar 

recursos de cálculo mental con fracciones y enteros, como también a buscar la fracción 

de un número. Otras páginas presentan problemas que exigen apelar a diferentes estrate-

gias para comparar fracciones. No se busca instalar algoritmos sino recurrir a equivalen-

cias, a comparar fracciones con enteros, con medios o a determinar “cuánto le falta” para 

llegar al entero, entre otros recursos. 

El capítulo avanza retomando estrategias para sumar y restar fracciones por medio del 

cálculo mental, también apelando a la búsqueda de fracciones equivalentes para facilitar 

las operaciones. 

2.11 Capítulo 11. Cuerpos geométricos

El juego inicial y las primeras páginas proponen situaciones que exigen un tratamiento 

exploratorio de las características de una colección de cuerpos geométricos. Esas caracte-

rísticas estarán asociadas a la cantidad de caras y sus formas, a la cantidad de aristas y 

vértices, y a las relaciones entre cantidades de lados de la base y de caras laterales. 

En las páginas siguientes se continúa con una colección de problemas con los que se 

procura que los alumnos profundicen en el estudio de las características de algunos cuer-

pos a partir de imaginar construcciones de ellos o analizar desarrollos planos. En algunos 

problemas se promueve anticipar qué desarrollos permiten armar cierto cuerpo, para solo 

entonces analizar la necesidad del armado como instancia de comprobación.

2.12 Capítulo 12. Números con coma

La primera situación lúdica involucra interpretar escrituras con coma en el contexto del 

dinero y componer esas cantidades con monedas de uso corriente de 5, 10, 25 o 50 centa-

vos, y de $ 1. Intencionalmente el trabajo con las expresiones decimales en las primeras 

páginas de este capítulo continúa, como en la portada, en el contexto del dinero. Se espe-

ra que el conocimiento que tienen los alumnos de las monedas y los billetes favorezca la 

identificación de las primeras relaciones entre monedas, billetes, escrituras decimales y uso 

de la “coma”. Se proponen situaciones en las que hay que usar estas escrituras y establecer 

algunas equivalencias entre pesos y centavos, como también avanzar en la idea de que, 

aunque en la moneda aparezca escrito “10” y se haga mención a los 10 centavos, la expre-

sión decimal correspondiente usando como unidad de medida “pesos” será “$ 0,10”. 
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En las páginas siguientes se propone un trabajo similar al realizado con el dinero, pero en 

el contexto de las medidas de longitud. Se trata de que los alumnos identifiquen que las 

relaciones entre pesos y centavos funcionan de manera similar a las relaciones entre me-

tros y centímetros.

Si bien el capítulo siguiente está destinado exclusivamente a la medida, estas cuestiones 

son un soporte fértil para que los alumnos recurran de nuevo a las escrituras “con coma 

o sin ella” al resolver los problemas y deban tratar con estas en simultáneo apelando a 

las equivalencias que se van construyendo.

2.13 Capítulo 13. Medida

En este capítulo se profundizarán aspectos de la medida que pudieron haberse tratado en 

el capítulo de números con coma. La situación inicial de juego presentada en la portada 

del capítulo busca promover un tratamiento exploratorio de las medidas de longitud, peso 

y capacidad con números naturales, usando aquellas unidades de medida más empleadas 

socialmente. 

Los primeros problemas tienen la intención de que los alumnos comparen y determinen 

longitudes con unidades convencionales y no convencionales. Se presentan equivalencias 

entre algunas unidades y se propicia su análisis en términos de las relaciones de propor-

cionalidad directa involucradas. Asimismo, se incluyen problemas específicos con los que 

se intenta explorar la estimación de longitudes. 

El mismo tipo de trabajo se propicia en las páginas siguientes con respecto a las medidas 

de peso y luego respecto de las de capacidad. Por último se proponen situaciones que 

apuntan a establecer relaciones entre fracciones (1/4, ½, ¾, etc.) y expresiones decimales 

sencillas (0,50; 0,75, etc.) a propósito del trabajo con longitudes, capacidades y pesos. 

En este último capítulo se ponen en juego relaciones entre medida, números naturales, 

expresiones fraccionarias y decimales, y relaciones de proporcionalidad directa.
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