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 SEGUNDO PERIODO 2018
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 FORMATO DE EVALUACIÓN (Se debe llevar un formato de evaluación por cada asignatura que el estudiante deba mejorar)
 ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________
 ASIGNATURA: _____________________________ FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________
 ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN PORCENTAJE EVALUADOR
 1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha asignada (27 DE AGOSTO)
 8%
 2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las palabras
 8%
 3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos 8%
 4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, letra clara y legible
 8%
 5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía 8%
 6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la guía
 60%
 7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado 100%
 HORARIO DE EVALUACIONES: Presentarse en el salón asignado a la hora indicada con esfero
 DÍA / FECHA ÁREA O ASIGNATURA
 LUNES 27 DE AGOSTO Matemáticas, Geometría, Estadística
 MARTES 28 DE AGOSTO Español, Inglés, Plan lector, Ética y Religión
 MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO Biología, Física, Química, Ed. Física
 JUEVES 30 DE AGOSTO Sociales, Filosofía, Catedra de paz, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Artística, Informática y Tecnología
 LUNES 3 DE SEPTIEMBRE Correspondencia, Contabilidad, Técnicas de oficina, Legislación Comercial, Legislación Laboral, Cálculo Mercantil, Administración
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________
 ASIGNATURA: _____________________________ FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________
 ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN PORCENTAJE EVALUADOR
 1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha asignada (27 DE AGOSTO)
 8%
 2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las palabras 8%
 3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos 8%
 4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, letra clara y legible
 8%
 5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía 8%
 6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la guía 60%
 7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado 100%
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 BIOLOGÍA Condiciones de presentación
 • Escrito a mano en hojas examen con letra legible y buena ortografía
 • Los dibujos llevan colores
 • El ensayo es de mínimo 1 hoja (2 paginas) 1. Características de los ecosistemas ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos (biocenosis) con determinadas características de orden biológico que comparten un mismo lugar físico (biotopo). Estos organismos mantienen relaciones de interdependencia entre sí. Un ecosistema se diferencia de otro por cuestiones climáticas y geográficas. Bioma: Un bioma se compone de varios ecosistemas similares entre sí. Mantienen similitud de especies y plantas que los habitan. Tipos de biomas: Biomas terrestres - Biomas de agua dulce - Biomas marinos Características de los ecosistemas 1. Clasificación Existen tres tipos de ecosistemas: a. Terrestres: Entre los ecosistemas que se encuentran en este grupo están:
 • Bosque húmedo tropical. Poseen abundante cantidad de agua, humedad y temperaturas elevadas.
 • Pradera. Las condiciones climáticas y geográficas son adecuadas para la explotación de la ganadería.
 • Desiertos. Presentan como características una escasa cantidad de agua y elevadas temperaturas. El porcentaje de precipitaciones es cercano a los 250 milímetros anuales. No obstante, en ciertas regiones desérticas pueden trascurrir años e incluso décadas sin la presencia de lluvias.
 • Polos. También son conocidos como desiertos fríos por sus condiciones extremas, pero con temperaturas muy bajas.
 b. Acuáticos: Se subdividen en 3:
 • Mares o marinos (masas de agua salada).
 • Estuarios. Poseen cantidad de agua salada y dulce a la vez.
 • Aguas continentales. En este tipo de ecosistemas las aguas son dulces. A su vez se pueden clasificar en:
 • Aguas con corrientes (ríos y manantiales)
 • Aguas estancadas o lenticas (lagunas, lagos, charcos) c. Urbano. Son aquellos ecosistemas que fueron creados por el hombre. A su vez se pueden clasificar en:
 • Artificiales. Creados por la mano del hombre (ciudades, carreteras, etc.)
 • Semi-artificiales. Mantienen algunas características naturales. Por ejemplo, un pueblo o ciudad pequeña.
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 2. Componentes Los componentes de un ecosistema se dividen en 2:
 • Bióticos. Dentro de grupo se encuentran las distintas especies de seres vivos.
 • Abióticos. Corresponde al agua, suelo, luz, salinidad, vientos y la temperatura del ecosistema. 3. Tamaño Un ecosistema puede ser tener dimensiones muy grandes como, por ejemplo, un océano, o bien muy pequeñas como la hoja de un árbol. 4. Condiciones climáticas Las condiciones climáticas varían de un ecosistema a otro. Estas variaciones generan una diversidad mayor o menor de especies que lo habitan. 5. Latitud Hace referencia a la posición geográfica en relación al meridiano donde el ecosistema se encuentra ubicado. De esto depende si el ecosistema tendrá un clima frío (ubicado cerca de los polos) o cálido (cerca de la línea ecuatorial). 6. Altitud Otro factor característico está determinado por la altitud pues a mayor altura, mayor cantidad de precipitaciones y menores temperaturas. 7. Diversidad Los ecosistemas acuáticos oceánicos presentan una gran diversidad. Ciertos ecosistemas pueden presentar gran diversidad de especies mientras que otros se limitan a unas pocas. Si un ecosistema permite la convivencia de muchas especies, se dice que es de gran diversidad. Por el contrario, si aloja escasa cantidad de especies, se dice que es de poca diversidad. Fuente: https://www.caracteristicas.co/ecosistemas/#ixzz5N2vbt3mR Actividad 1 Marca con una x las oraciones que son verdaderas ⃝ El colegio y la escuela son ecosistemas. ⃝ La luz solar es un factor biótico. ⃝ El nido, las plumas y los excrementos de un ave son factores bióticos.
 ⃝ Todos los zancudos que encontramos en el colegio conforman una población. ⃝ En un río podemos encontrar varias poblaciones y tan sólo una comunidad. ⃝ Sólo los factores abióticos forman un ecosistema.
 ⃝ La huella de un jaguar es un factor abiótico. ⃝ Todos los seres vivos que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad.
 ⃝ El nicho del gato es depredador. ⃝ El hábitat del jaguar es la selva tropical. 2. Realiza un mapa conceptual referente a las características de los ecosistemas.
 https://www.caracteristicas.co/ecosistemas/#ixzz5N2vbt3mR
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 3. Realiza un dibujo del ecosistema que más llame tu atención 2. Microrganismos del suelo La diversidad de microorganismos que se encuentran en una fracción de suelo cumple funciones determinantes en la transformación de los componentes orgánicos e inorgánicos que se le incorporan. Esto permite comprender su importancia en la nutrición de las plantas al efectuar procesos de transformación hasta elementos que pueden ser asimilados por sus raíces. La humificación de la materia orgánica es un proceso netamente microbiológico.
 • Microflora del suelo La microflora del suelo está compuesta por bacterias, actinomiceto, hongos, algas, virus y protozoarios. Entre las funciones más importantes que cumplen asociadamente en los procesos de transformación están:
 • Suministro directo de nutrientes. Fijación de nitrógeno. • Transformación de compuestos orgánicos que la planta no puede tomar a formas inorgánicas
 que si pueden ser asimiladas (Mineralización). Ejemplo: Proteína hasta aminoácidos y a nitratos.
 • Solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción por las plantas. Ejemplo. Fosfato tricálcico a Fosfato monocálcico.
 • Cambios químicos en compuestos inorgánicos debido a procesos de oxidación y reducción. Ejemplo. Oxidación del azufre mineral a sulfato.
 • Oxidación del nitrógeno amoniacal a nitrato. • Aumento del desarrollo radicular en la planta que mejora la asimilación de nutrientes, la
 capacidad de campo y el desarrollo. • Reacciones antagónicas, parasitismo y control de fitopatógenos. • Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo.
 Actividad 2 1. Definir los siguientes términos
 a. Fito patógenos
 f. Parasitismo k. Humificación
 b. Bacterias nitrificantes
 g. compuestos inorgánicos
 l. Reacción antagónica
 c. Asimilación de nutrientes
 h. fijación de nitrógeno m. Hongos
 d. Desarrollo radicular
 i. Mineralización n. Algas
 e. Solubilización j. Micro flora o. Protozoos
 2. A partir de los términos anteriores diseñe un crucigrama. No olvide colocar las pistas o preguntas y resolverlo 3. El ambiente y los problemas ambientales El Ambiente
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 Al concepto de ambiente podemos construirlo desde dos perspectivas:
 • Por un lado, es el lugar a donde el sistema social y sus integrantes recurren para obtener recursos (materia y energía) y servicios para satisfacer sus necesidades.
 • Por el otro, el ambiente donde estamos, y que nos rodea, es el resultado de la interacción de la naturaleza (del sistema natural) con la sociedad (con el sistema social).
 Los seres humanos actuamos sobre la naturaleza, modificándola de diferente manera. Algunos lugares se dice que tienen el ambiente está fuertemente antropizado, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, donde quedan muy pocos elementos del sistema natural, y los que quedan, están muy modificados. En otros lugares, se dice que el sistema natural está poco antropizado, o que está poco modificado, como por ejemplo en las áreas de reserva (Parques Nacionales, por ejemplo). Entre estos dos extremos, están todas las variaciones intermedias. Ocurre que los recursos naturales que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, son a la vez parte integrantes del sistema natural, y cada uno de los recursos tiene la capacidad de satisfacer más de una de nuestras necesidades. Los problemas ambientales – El impacto ambiental Decimos que hay un problema ambiental, por ejemplo, cuando: - El aire que respiramos en una ciudad está contaminado. - Se pierde capacidad productiva del suelo - El agua que tomamos está contaminada, o cuesta mucho potabilizar - Se mueren los peces en un río porque se contaminó con efluentes industriales. - Cuando se pierde biodiversidad Actividad 3 1. Completa la siguiente tabla
 Problema Algunas causas Algunas consecuencias
 Contaminación hídrica
 -Alta concentración poblacional en grandes conglomerados urbanos. -Descarga de líquidos cloacales (legítimas y clandestinas) sin tratamiento. -Alta concentración de la actividad industrial. -Tecnologías productivas inadecuadas, y falta de plantas de tratamiento de residuos industriales. -Excesivo depósito de residuos sólidos y técnicas obsoletas de deposición, con la consecuente percolación. -Obsolescencia de la infraestructura de transporte de efluentes cloacales, pluviales y agua potable. -Falta de controles y monitoreo de los efluentes industriales y domiciliarios, así
 -Dificultad para la provisión de agua potable. - - - - -
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 2. Realiza un dibujo en el cual se evidencien 5 problemáticas ambientales en tu entorno local 3. Escribe 5 posibles soluciones para las problemáticas planteadas en tu dibujo 4. Realiza un ensayo acerca de las problemáticas ambientales, sus causas, sus consecuencias y su posible solución. En el siguiente enlace encontraras como realizar el ensayo: www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de.../guia_ensayos.pdf
 como en la infraestructura del punto anterior.
 Contaminación atmosférica
 - - - - -
 -Aumento del riesgo para la salud pública, e incremento de las enfermedades respiratorias. -Lluvia ácida (que generan problemas urbanos y rurales) -Disminución del valor de los patrimonios afectados.
 Contaminación por ruido
 Falta de adecuación y control de las fuentes emisoras. -
 Aumento de riesgo para la salud pública especialmente en lo que hace al estrés. Disminución de calidad de vida; en algunos casos, deterioro de la infraestructura.
 Contaminación industrial
 -Falta de control suficiente por parte de los distintos niveles del Estado sobre las emisiones y descargas contaminantes. -Falta de innovación tecnológica y de aplicación de tecnologías limpias. -Sistemas de producción obsoletos. -Carencia o precariedad en plantas de tratamiento de efluentes. -Políticas oficiales que provocan el rechazo por parte de la población a la instalación de plantas de tratamiento de residuos industriales (falta de consulta y participación, zonas inadecuadas, autoritarismo). Dificultades en la aplicación de la legislación vigente, dada la crisis económica y social.
 - - - - - - -
 http://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de.../guia_ensayos.pdf
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 QUÍMICA Química inorgánica La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos; es decir, los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, porque éstos pertenecen al campo de la química orgánica En química inorgánica hay cuatro funciones: Óxidos, Ácidos, Bases y Sales ÓXIDOS: es la reacción entre un elemento y un oxígeno, pueden ser óxidos básicos y óxidos ácidos. ÓXIDOS BÁSICOS: es la unión de oxigeno con un metal. ÓXIDOS ÁCIDOS: es la unión entre el oxígeno y un no metal. HIDRÓXIDOS: es la reacción entre el óxido básico con el agua ÁCIDOS: comprenden: OXÁCIDOS: es la reacción entre oxido ácido y agua HIDRÁCIDOS: combinación binaria de hidrogeno con halógenos y con azufre. SALES: resultan al remplazar el hidrogeno en los ácidos por metales y se clasifican en: sales acidas, sales neutras, sales básicas y sales dobles. Hoy en día existen tres tipos de nomenclatura inorgánica diferente:
 • Nomenclatura sistemática (o estequiométrica): Está basada en nominar a las sustancias mediante la utilización de prefijos con números griegos. Dichos prefijos nos indican la atomicidad que posea la molécula, o lo que es lo mismo, el número de átomos del mismo elemento que se encuentren en la molécula.
 Ejemplo: CO = monóxido de carbono
 Prefijo Atomicidad Mono- 1 di- 2 Tri- 3 Tetra- 4 Penta- 5 Hexa- 6 Hepta- 7 Octa- 8 Nona- 9
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 • Nomenclatura de Stock: En este tipo de nomenclatura se nombran los compuestos finalizándolos con la valencia indicada en números romanos, colocados generalmente como subíndices.
 Ejemplo: Sulfuro de hierro (III) = Fe2S3
 • Nomenclatura tradicional: También conocida como nomenclatura clásica, se emplea indicando la valencia del elemento a través de prefijos y sufijos que acompañan al nombre del elemento. Cuando el elemento a tratar sólo posee una valencia, se utiliza el prefijo –ico, pero cuando tiene dos valencias, se utilizan los prefijos –oso (para la valencia menor) e –ico (para la mayor). En cambio, cuando el elemento tiene tres o cuatro valencia:
 • Hipo- …-oso • …-oso • …-ico • Per-…-ico
 Ejemplos: Óxido permangánico = Mn2O7 Reacciones Químicas
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 ENLACES VIRTUALES
 ➢ http://quimica.laguia2000.com/quimica-inorganica/nomenclatura-de-la-quimica-inorganica ➢ http://quimicaorganicaumd.wikispaces.com/qu%C3%ADmica+inorg%C3%A1nica ➢ https://www.youtube.com/watch?v=N1lqxmCp3jc
 ACTIVIDADES
 1. Realizo un mapa conceptual sobre las funciones químicas inorgánicas con características ejemplo y clasificación
 2. Explique cada una de los tipos de nomenclatura inorgánica 3. Clasifique cada uno de los siguientes compuestos con su respectivo nombre en sistemática,
 stock y tradicional
 FORMULA TRADICIONAL SISTEMÁTICA STOCK Óxido niquélico
 Monofluoruro de plata
 Fluoruro de estaño (II)
 Cu(OH)2
 Hidróxido de oro (I)
 As2O3
 Cd F2
 Hg2O
 Au H3
 Fluoruro de cobre (I) Óxido de teluro (IV)
 Óxido carbónico
 Hidruro argéntico
 Zn(OH)2
 Hidróxido berílico
 peróxido de dipotasio
 Dióxido de silicio
 Pentaóxido de difósforo
 Hidruro de plomo (IV)
 Hidruro mangánico
 Ácido sulfhídrico
 Ag H
 H2Te(aq)
 Telururo de hidrógeno
 Ni(OH)3
 http://quimica.laguia2000.com/quimica-inorganica/nomenclatura-de-la-quimica-inorganica
 http://quimicaorganicaumd.wikispaces.com/qu%C3%ADmica+inorg%C3%A1nica
 https://www.youtube.com/watch?v=N1lqxmCp3jc
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 Hidróxido de estaño (IV)
 Trióxido de dialuminio
 Óxido niquélico
 Ácido tetraoxofosfórico (V)
 Tetraoxosulfato (VI) de H
 Fosfuro de platino (IV)
 Mn2O3
 I2O7
 Monoperóxido de dilitio
 Hidruro platinoso
 Carburo cálcico
 4. Explique cada uno de los tipos de reacciones y de un ejemplo
 5. Escriba la fórmula de 8 ejemplos de cada función química inorgánica y de su nombre en
 nomenclatura stock y tradicional
 6. Balancee las siguientes ecuaciones químicas
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 FÍSICA 1. TEMA: CINEMÁTICA MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U.) Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta respecto a un observador, y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. TRAYECTORIA: La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser: Rectilíneo, cuando su trayectoria describe una línea recta. Curvilíneo, cuando su trayectoria describe una línea curva. Circular, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas de reloj. Elíptico, si la trayectoria es una parábola, como ocurre con el movimiento de proyectiles. DISTANCIA: La distancia recorrida por el objeto es la medida de la trayectoria. DESPLAZAMIENTO: El desplazamiento de un móvil es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes a su trayectoria. RAPIDEZ: La rapidez es la distancia recorrida en una unidad de tiempo. RAPIDEZ MEDIA: La rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerla.
 VELOCIDAD: La velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. VELOCIDAD MEDIA: La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido.
 EJEMPLO Un vehículo viaja, en una sola dirección, con una rapidez media de 40 m/s durante los primeros 15 segundos de su recorrido y de 30 m/s durante los siguientes 20 segundos. Calcular: A. La distancia total recorrida. B. La rapidez media. SOLUCIÓN a. La distancia total recorrida es la suma de las distancias recorridas. Como:
 𝑣 =𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜=
 𝑑
 𝑡
 Para el primer recorrido 𝑑1 = 𝑣 ∙ 𝑡
 𝑑1 = 40𝑚
 𝑠∙ 15 𝑠 = 600𝑚
 Para el segundo recorrido 𝑑2 = 𝑣 ∙ 𝑡
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 𝑑2 = 30𝑚
 𝑠∙ 20 𝑠 = 600 𝑚
 Distancia total recorrida 𝑑1 + 𝑑2 = 600 𝑚 + 600 𝑚 = 1200 𝑚
 b. Para calcular la rapidez media tenemos:
 𝑣 =𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 𝑣 =600 𝑚
 35 𝑠 = 17,14 𝑚/𝑠
 ACTIVIDADES 1 1. La siguiente es la gráfica de x – t, correspondiente al movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria rectilínea.
 a. ¿Cuál es la distancia total recorrida y el desplazamiento total realizado por el cuerpo durante el movimiento? b. ¿Cómo es el movimiento del cuerpo entre los 4 y 6 segundos? c. ¿Cuál es la rapidez media y la velocidad media del cuerpo entre los 4 y 14 segundos? d. ¿En qué intervalos de tiempo la velocidad es negativa? ¿Qué significado tiene?
 2. ¿Puede un cuerpo moverse y tener una velocidad igual a 0 m/s? Da un ejemplo 3. Da un ejemplo de un movimiento en el que la velocidad y la rapidez tengan el mismo valor. 4. Un cuerpo inicia su movimiento para t=0 s en la posición x = 3 m, luego alcanza la posición x = 5 m, y finalmente se devuelve a la posición x=4,5 m. Si emplea 15 s en todo el recorrido, ¿Cuál es la velocidad media? 5. ¿A qué se debe que en el movimiento o el reposo de un cuerpo dependa del sistema de referencia? 6. ¿Puede un objeto tener velocidad variable si su rapidez es constante? Justifica tu respuesta.
 7. La siguiente gráfica representa el movimiento de dos automóviles, A y B, a lo largo de la misma carretera recta. En t=0 s los dos se encuentran en la misma posición. ¿Es correcto afirmar que al cabo de 4h ambos han recorrido la misma distancia? 8. Un automóvil se desplaza durante 35 minutos con una velocidad media de 85 km/h. ¿Qué distancia recorre?
 2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME VARIADO (M.R.U.V.) Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su trayectoria es una recta y, a la vez, su aceleración es constante y no nula. Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede suceder que:
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 a. Su rapidez aumente, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. b. Su rapidez disminuya, si la aceleración y la velocidad tienen signos distintos contrarios. Aceleración: La aceleración es la razón de cambio de velocidad con respecto al tiempo.
 Desplazamiento:
 Velocidad:
 EJEMPLO: Un automóvil que se ha detenido en un semáforo, se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 m/s al cabo de 10 s. A partir de ese instante, la rapidez se mantiene constante durante 15 s, después de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por lo que disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse a los 5 s de haber comenzado a frenar. Determinar la aceleración del auto y el desplazamiento entre los dos semáforos, en cada intervalo de tiempo. Solución: Intervalo 1:
 𝑎 =𝑣 − 𝑣0
 𝑡
 𝑎 =20
 𝑚𝑠
 − 0
 10 𝑠 = 2
 𝑚
 𝑠2
 Se calcula el desplazamiento
 𝑥 = 𝑣0 ∙ 𝑡 +1
 2𝑎 ∙ 𝑡2
 𝑥 =1
 2∙ 2
 𝑚
 𝑠
 2
 . (10𝑠)2 = 100 𝑚
 Intervalo 2: Se determina el desplazamiento para el movimiento uniforme:
 𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡
 𝑥 = 20𝑚
 𝑠∙ 15 𝑠 = 300 𝑚
 Intervalo 3: Se calcula la aceleración
 𝑎 =0 − 20 𝑚/𝑠
 5 𝑠= −4 𝑚/𝑠2
 Se calcula el desplazamiento:
 𝑥 = (20𝑚
 𝑠) (5𝑠) −
 1
 2∙ (4
 𝑚
 𝑠2) (5𝑠)2 = 50 𝑚
 El desplazamiento total es: 100 m + 300 m + 50 m = 450 m
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 Actividad 2
 1. Un móvil parte desde el reposo y acelera a razón de 5 m/𝑠2 durante 15 s, luego, avanza con velocidad constante durante 25 s y, finalmente, desacelera a razón de 3m/s hasta detenerse. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el automóvil? 2. En una carrera de relevos de 4 x 400m hombres, el equipo ganador empleo un tiempo de 3 minutos con 40 segundos.
 • El primer atleta tardó 1 minuto y 10 segundos,
 • El segundo atleta tardó 1 minuto.
 • El tercer y cuarto atletas tardaron 45 segundos, respectivamente. a. ¿Cuál fue la rapidez media que alcanzaron en todo el recorrido? b. ¿Cuál fue la velocidad que alcanzó el atleta? 3. Dos automóviles A y B se encuentran separados entre sí 300 km y se mueven respectivamente con rapidez constante a 35 km/h y a 50 km/h, uno hacia el otro. ¿A qué distancia de donde estaba el automóvil B ocuparán la misma opción? 4. Un peatón que va a cruzar la calle, viene corriendo a 10 m/s cuando observa que el semáforo que está a 2m, cambia a rojo, entonces disminuye su velocidad y se detiene justo al lado del semáforo. a. ¿Cuál es su aceleración media? b. ¿En cuánto tiempo se detuvo? 5. Dos trenes parten simultáneamente desde una distancia A hacia una estación B, con velocidades de 65 km/h y 80km/h, respectivamente, y uno llega 30 minutos antes que el otro. ¿Qué distancia hay entre A y B? 6. Un automóvil se desplaza con rapidez 50 m/s. Cuando el conductor ve a una persona al frente, tarda 0,75 s en reaccionar, acciona los frenos y se detiene 4s después. Si la persona se encontraba a 23 m del automóvil cuando el conductor la vio, ¿Alcanzo a ser atropellada? 7. Un móvil cambia su velocidad de 15 m/s a 18 m/s en un tiempo de 4s. Calcular a. Su velocidad media b. Su aceleración 8. Un auto va frenando y reduce su velocidad de 120 a 40 km/h, durante 16 s. ¿Cuál sería su aceleración? 9. Un móvil parte del reposo con una aceleración de 7,5 m/s. Calcular a. La velocidad del móvil a los 10 s b. La distancia que recorre durante ese tiempo. 3. CAÍDA LIBRE (LANZAMIENTO HACIA ARRIBA, CAÍDA DE LOS CUERPOS) Al despreciar la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de la gravedad no varía con la altitud, el movimiento de un cuerpo en caída libre se presenta bajo una aceleración constante. Ecuaciones:
 EJEMPLO: Un objeto se deja caer desde una altura de 5m. Determinar a. Las ecuaciones de movimiento.
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 b. El tiempo que tarde en caer el objeto c. La velocidad antes de tocar el suelo SOLUCIÓN: a. Para determinar las ecuaciones de movimiento tenemos: Velocidad
 𝑣 = (−9,8𝑚
 𝑠2)𝑡2
 Posición:
 𝑦 = 𝑣0𝑡 +1
 2𝑔𝑡2
 𝑦 =1
 2∙ (−
 9,8𝑚
 𝑠2) 𝑡2 = (−4,9
 𝑚
 𝑠2) 𝑡2 + 5𝑚
 b. El tiempo que tarda en caer se calcula mediante la siguiente manera:
 𝑦 = (−4,9𝑚
 𝑠2) 𝑡2 + 5𝑚
 −5𝑚 = (−4,9𝑚
 𝑠2)𝑡2
 𝑡 = 1,0 𝑠 c. La velocidad inmediatamente antes de caer se calcula mediante:
 ACTIVIDAD 3 1. Responde. ¿Puede afirmarse que un cuerpo en caída libre, describe un movimiento uniformemente variado? ¿Por qué? 2. Responde. ¿El lanzamiento en paracaídas puede considerarse como un movimiento en caída libre? ¿Por qué? 3. Desde una atura h se dejan caer 1 kg de hierro y 1 kg de algodón. ¿Gasta los dos el mismo tiempo en recorrer la altura h? justifica tu respuesta. 4. La aceleración de la gravedad de la luna es la sexta parte de la aceleración de la gravedad de la tierra (g/6). En la luna se deja caer un cuerpo desde una altura de 5m. a. ¿Cuánto tiempo tarda en tocar la superficie lunar? b. ¿Es este tiempo seis veces mayor que el tiempo que tardaría en caer en la Tierra? ¿Por qué? 5. Desde la parte superior de un edificio en llamas, de 15m de altura, se lanza una persona a una colchoneta de espuma colocada por los bomberos al pie del edificio. Si la colchoneta se sume 35 cm después de que la persona cae sobre ella. a. ¿con qué velocidad toca la persona la colchoneta? b. ¿qué aceleración experimenta la persona mientras está en contacto con la colchoneta? c. ¿cuánto tiempo dura toda la travesía la persona? 6. Al salir de su apartamento Juan olvida su billetera y su celular, le timbra a su mama para que se los lance por la ventana que se encuentra a 15 m de altura. La mamá deja caer primero el celular y 1 segundo después lanza la billetera. Si los dos caen al mismo tiempo en las manos de Juan, que están a 1,5m del suelo, ¿con qué velocidad lanzó su mama la billetera?
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 7. Camilo avanza con rapidez constante de 3m/s hacia su casa y antes de llegar a silba, para que su hermana Maria, desde la ventana ubicada en el segundo piso le lance las llaves. Ella saca la mano y deja caer las llaves. Si de la ventana a la altura de la mano de Camilo hay 2,8 m. a. ¿Cuánto tiempo antes de que llegue Camilo debajo de la ventana, debe dejar caer las llaves Maria para que las llaves no caigan al suelo? b. ¿a qué distancia máxima puede estar Camilo de la ventana? 8. En el pozo de los deseos una pareja lanza hacia abajo una moneda con una velocidad de 1,5 m/s y 2 segundos después escucha el impacto de la moneda en el agua. La rapidez de propagación del sonido es de 340 m/s. a. ¿Qué tiempo emplea la moneda en llegar a la superficie del agua? b. ¿Qué profundidad tiene el pozo de los deseos hasta la superficie del agua? MOVIMIENTO EN UN PLANO (PARABÓLICO) El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria una parábola. Por ejemplo, el balón de fútbol cuando es chutado por un jugador y cae al suelo es un movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las x (el eje que va paralelo al suelo) describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse o caer verticalmente (en proyección sobre el eje de las y) describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. ALTURA MÁXIMA
 𝑦𝑚𝑎𝑥 =𝑣0
 2𝑠𝑒𝑛2𝜃
 2𝑔
 ALCANCE MÁXIMO
 𝑥𝑚𝑎𝑥 =𝑣0
 2𝑠𝑒𝑛(2𝜃)
 9
 TIEMPO DE VUELO
 𝑡 =2𝑣0𝑠𝑒𝑛𝜃
 𝑔
 VELOCIDAD RESULTANTE
 𝑣 = √(𝑣𝑥)2 + (𝑣𝑦)2
 EJEMPLO: Un portero saca el balón desde el césped a una velocidad de 26 m/s. Si la pelota sale del suelo con ángulo de 40 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugados, calcular: a. Altura máxima del balón b. Tiempo en que la pelota estará en el aire Altura máxima
 Tiempo de vuelo
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 ACTIVIDADES 4 1. Responde. ¿En qué se diferencia el planteamiento hecho por Aristóteles y Galileo con respecto al movimiento de un plano horizontal? 2. Desde la terraza de una casa se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 2 m/s. Si cae al suelo a 3,5 m de la base de la casa. a. ¿cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo? b. ¿a qué altura está la terraza? 3. Un bebe lanza el tetero con una velocidad horizontal de 1,5 m/s, desde su silla de 1,2 m alto. a. ¿Cuánto tiempo tarda el tetero en llegar al suelo? b. ¿A qué distancia horizontal de la silla cae el tetero al suelo? 4. Un helicóptero, que lleva medicamentos, vuela a una velocidad de 450 km/h y a una altura de 1200 m. ¿A qué distancia horizontal, antes de llegar al campamento, donde debe entregar los medicamentos, deberá soltarlos para que caigan justo en el campamento? 5. Tratando de bajar de un estante de 1,8 m de alto de una caja de cereal que contiene un premio, Carlos la empuja horizontalmente haciendo que caiga a 0,95m del estante. a. ¿Con qué velocidad empujó la caja Carlos? b. ¿Cuánto tiempo tardó la caja de cereal en caer al suelo? 6. Se lanza una moneda al aire formando un ángulo con la horizontal. Cuando se encuentra a 1,5 m del sitio que se lanzó, las componentes de su velocidad son 2,6 m/s en el eje x y 1,82 m/s en el aje y. a. ¿Con qué velocidad fue lanzada? b. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? 7. Desde un restaurante ubicado en la parte superior de un edificio de 25 m de altura, un cliente accidentalmente empuja una mata con una velocidad horizontal de 3 m/s. Después de 1s de caída: a. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la mata? b. ¿Cuál es la posición de la mata con respecto al punto de caída? 8. Juan lanza horizontalmente desde la ventana de su apartamento que se encuentra a 15 m del suelo, unas llaves a su vecino Camilo que vive en el apartamento del frente a una distancia horizontal de 10m. Si las llaves alcanzan a una altura de 16m, a. ¿Cuánto tiempo están las llaves en el aire? b. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad con que recibe las llaves de Camilo?
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 ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN DE UNA MUESTRA 1. INTRODUCCIÓN Ejemplo 1 El gobierno desea averiguar si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto a la década anterior. Para ello ha encuestado a 50 familias respecto al número de hijos y ha obtenido los siguientes datos:
 2 4 2 3 1 2 4 2 3 0 2 2 2 3 2 6 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 5 2 0 3 2 1 2 3 2 2 3 1 4 2 3 2 4 3 3 2 2 1
 Ejemplo 2 Un nuevo hotel va abrir sus puertas en una cierta ciudad. Antes de decidir el precio de sus habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la misma categoría de esta ciudad. Los datos obtenidos (en miles de pesetas) fueron: 3.9 4.7 3.7 5.6 4.3 4.9 5.0 6.1 5.1 4.5 5.3 3.9 4.3 5.0 6.0 4.7 5.1 4.2 4.4 5.8 3.3 4.3 4.1 5.8 4.4 3.8 6.1 4.3 5.3 4.5 4.0 5.4 3.9 4.7 3.3 4.5 4.7 4.2 4.5 4.8 1.1 DEFINICIÓN DE ESTADÍSTICA: es la ciencia que se encarga de la recopilación, representación y el uso de datos sobre una o varias características de interés para, a partir de ellos, tomar decisiones o extraer conclusiones generales. 1.2 MODELO ESTADÍSTICO:
 • PASO 0: Planteamiento del problema en términos precisos: ámbito de aplicación (población) y característica(s) a estudio (variable(s))
 • PASO 1: Recogida de datos de la población de interés (MUESTREO)
 • PASO 2: Organización, Presentación y Resumen de los datos (o de la muestra). (ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA).
 • PASO 3: Confección de modelos matemáticos. (TEORÍA DE LA PROBABILIDAD).
 • PASO 4: Obtener conclusiones generales o verificar hipótesis (INFERENCIA ESTADÍSTICA). 1.3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: es la parte de la estadística que se encarga de organizar, resumir y dar una primera descripción (sin conclusiones generales) de los datos. 1.4 CONCEPTOS BÁSICOS: POBLACIÓN: Es el conjunto de individuos o entes sujetos a estudio (En nuestro caso las poblaciones serían: en el ejemplo primero el conjunto de todas las familias españolas y en el segundo ejemplo el conjunto de todos los hoteles de esta categoría de esta ciudad.). Algunas poblaciones son finitas y
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 pueden conocerse; otras pueden ser infinitas y abstractas: Ej.: el conjunto de todos los hoteles o el conjunto de todas las piezas fabricadas por una máquina. VARIABLE: Característica que estamos midiendo (Ej. 1: número de hijos, Ej. 2: precio de la habitación) Las variables se suelen denotar por letras mayúsculas: X, Y, ... Tipos de variables: 1. Cualitativas o Categóricas: aquellas que no son medibles, es decir, aquellas cuyas observaciones
 no tienen carácter numérico. Expresan cualidades o categorías. Ej.: estado civil, sexo o profesión. (A las variables cualitativas también se les llama atributos).
 2. Cuantitativas: aquellas que son medibles, es decir sus observaciones tienen carácter numérico. Estas se dividen a su vez en:
 * Discretas: toman valores en un conjunto numerable. Ej.: Número de habitaciones de un hotel, número de hijos de una familia, número de obreros de una fábrica. * Continuas: toman valores en un conjunto no numerable (los números reales o un intervalo). Ej.: peso, estatura. NOTA: La distinción entre variables discretas y continuas es más teórica que práctica, puesto que la limitación de los aparatos de medida hace que todas las variables se comporten como discretas cuando se pretende observarlas. De momento haremos más flexible el concepto de variable continua considerando continua a aquella variable que toma un gran número de valores diferentes, en este sentido podemos considerar la variable precio de la habitación como continua. MUESTRA: Es un conjunto finito de elementos seleccionados de la población. (las 50 familias, los 40 hoteles) TAMAÑO MUESTRAL: número de observaciones en la muestra. Habitualmente se denotará por n. DATO: cada valor observado de la variable. Si representamos por X a la variable, representaremos por xi cada dato diferente observado en la muestra, el subíndice i indica el lugar que ocupa si los ordenamos de menor a mayor. Ej1: x1 =0, x2=1 Ej2: x1 =3.3, x2=3.7 Denotaremos por k al número de valores distintos. 2. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS Observando los datos del ejemplo es fácil adivinar cual será el primer paso en la organización de los datos; consistirá en agrupar aquellos datos que se repiten varias veces. Tenemos las siguientes definiciones: 2.1 FRECUENCIA ABSOLUTA (ni): es el número de veces que se repite un determinado valor (xi) de la variable. Ej1: para el dato x1=0 n1=2, para el dato x4=3 n4=15. PROPIEDAD: la suma de todas las frecuencias absolutas es igual al tamaño muestral. Este tipo de frecuencias no son comparables con las obtenidas en otras muestras de distinto tamaño.
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 2.2 FRECUENCIA RELATIVA (fi): es igual a la frecuencia absoluta dividida por el número total de datos, es decir por el tamaño muestral fi=ni/n. Ei1.: f1=2/50=0.04, f4=15/50=0.3 PROPIEDAD: la suma de todas las frecuencias relativas es igual a la unidad. 2.3 FRECUENCIA ACUMULADA (Ni): Nos dice el número de datos que hay igual o inferiores a uno
 determinado. Se calcula:
 N n N ni j i i
 j
 i
 1
 1 Ej1: N1=2, N4=42.
 PROPIEDAD: La última frecuencia acumulada absoluta es el tamaño muestral. 2.4 FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA (Fi): Es el resultado de dividir cada frecuencia
 acumulada por el número total de datos
 FN
 nfi
 i
 j
 j
 i
 1
 Ej1: F1=0.04, F4=42/50=0.84. PROPIEDAD: La última frecuencia relativa acumulada es la unidad. 2.5 TABLA DE FRECUENCIAS: Llamamos así a una tabla conteniendo el conjunto de diferentes valores que ha tomado una variable (los datos sin repetir) ordenados de menor a mayor con sus correspondientes frecuencias. Ejemplo 1:
 xi ni fi Ni Fi
 0 2 0.04 2 0.04
 1 4 0.08 6 0.12
 2 21 0.42 27 0.54
 3 15 0.3 42 0.84
 4 6 0.12 48 0.96
 5 1 0.02 49 0.98
 6 1 0.02 50 1
 ¿Cuál es el número de familias que tiene como máximo dos hijos? en la columna de las ni: 2+4+21=27 ó en la columna de las Ni: N2= 27 ¿Cuántas familias tienen más de 1 hijo, pero como máximo 3? en la columna de las ni: 21+15=36 ó en la columna de las Ni: 42-6=36 ¿Qué porcentaje de familias tiene más de 3 hijos? en la columna de las fj: 0.12+0.02+0.02=0.16, que supone un 16% ó en la columna de las Fi: 1-0.84=0.16, 16% Ejemplo 2:
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 x ni fj Ni Fj
 3.6 2 0.05 2 0.05
 3.7 1 0.025 3 0.075
 3.8 1 0.025 4 0.1
 3.9 3 0.075 7 0.175
 4 1 0.025 8 0.2
 4.1 1 0.025 9 0.225
 4.2 2 0.05 11 0.275
 4.3 4 0.1 15 0.375
 4.4 2 0.05 17 0.425
 4.5 4 0.1 21 0.525
 4.7 4 0.1 25 0.625
 4.8 1 0.025 26 0.650
 4.9 1 0.025 27 0.675
 5 2 0.05 9 0.725
 5.1 2 0.05 31 0.775
 5.3 2
 5.4 1
 5.6 1
 5.8 2
 6 1
 6.1 2
 ¡LA TABLA ES ENORME! 2.6 DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS AGRUPADAS Hemos visto en el caso anterior que los valores distintos que tomaba la variable eran muchos, es decir k era grande y eso hacía que la tabla obtenida fuera muy poco manejable y por tanto poco clarificadora. Esto nos va a ocurrir frecuentemente en el caso en que la variable a estudiar sea continua. La solución es agrupar los diferentes valores de la variable en intervalos o intervalos de clase. Teniendo en cuenta que lo que ganamos en manejabilidad lo perdemos en información, con lo que los resultados serán aproximados. Agrupar en intervalos de clase consiste en agrupar los datos en un número relativamente pequeño de intervalos que cumplan: No se superpongan entre sí, de forma que no exista ambigüedad con respecto a la clase a que pertenece una observación particular. Cubran todo el rango de valores que tenemos en la muestra. Llamaremos:
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 - A las fronteras del intervalo, límites inferior y superior de la clase y los denotaremos por Li-1, Li. - Marca de clase (ci) al punto medio del intervalo, es decir, al promedio aritmético entre el límite
 inferior y superior: c
 L Li
 i i 1
 2 .Es el valor que tomamos como representativo. - Amplitud (ai) a la diferencia entre el extremo superior e inferior: a i= Li - Li-1. - Al número de observaciones de una clase se le llama frecuencia de clase (ni), si dividimos esta frecuencia por el número total de observaciones, se llama frecuencia relativa de clase (fi), y del mismo modo que lo hacíamos para datos sin agrupar definiríamos Ni, y Fi. NOTA: COMO CONSTRUIR UNA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AGRUPADA EN INTERVALOS 1. Empezamos determinando el recorrido de la variable o rango de valores que tenemos en la muestra. Se define como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Re=xk-x1 2. Número de clases: depende del tamaño de la muestra. Para muestras de tamaño moderado, n
 <50, se suele elegir un número de clases igual a n , o bien se usa la fórmula de Sturtges, (se toma el resultado de calcular el logaritmo de n, dividir por el
 logaritmo de 2 y sumar 1: m
 n
 log( )
 log( )21
 ); en general el número de clases no sobrepasar de 15 ó 20, en casos de muestras muy grandes. 3. Determinamos la amplitud de lo intervalos. Es más cómodo que la amplitud de todas las clases sea
 la misma (siempre que sea posible), si es a
 n de ervalosi
 Re
 ª int NOTA: Tomaremos como regla, a no ser que se indique lo contrario, coger el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Ejemplo 2: El menor valor es 3.3 y el mayor 6.1, la diferencia es 2.8 y por tanto Re=2.8. N=40, cogemos 6 clases. a=2.8/6=0.467. Como la amplitud es un número con muchos decimales, los intervalos quedarán poco clarificadores, podemos hacer lo siguiente: Para que los intervalos nos queden con amplitud 0.5 cogeremos como primer valor 3.25 en vez de 3.3 y como último 6.25 en vez de 6.1 de esta manera: Re=6.25-3.25=3 y amplitud= 3/6=0.5. Así pues, una posible tabla sería:
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 [Li-1, Li)
 ci ni fi Ni Fi
 [3.25, 3.75) 3.5 3 0.075 3 0.075 [3.75, 4.25) 4 8 0.2 11 0.275 [4.25, 4.75) 4.5 14 0.35 25 0.625 [4.75, 5.25) 5 6 0.15 31 0.775 [5.25, 5.75) 5.5 4 0.1 35 0.875 [5.75, 6.25) 6 5 0.125 40 1
 ¿Cuantos hoteles tienen un precio entre 3?25 y 3.75? 3 ¿Cuantos hoteles tienen un precio superior a 4?75? 15 ¿Qué porcentaje de hoteles cuestan como mucho 4?25? 27.5 % 3. MÉTODOS GRÁFICOS La forma de la distribución de frecuencias se percibe más rápidamente y quizás se retiene durante más tiempo en la memoria si la representamos gráficamente. 3.1 FRECUENCIAS NO ACUMULADAS DIAGRAMA DE BARRAS: Es la representación gráfica usual para variables cuantitativas sin agrupar o para variables cualitativas. En el eje de ordenadas representamos los diferentes valores de la variable (xi). Sobre cada valor levantamos una barra de altura igual a la frecuencia (absoluta o relativa).
 0
 20
 40
 60
 80
 100
 120
 140
 160
 180
 1er
 trim.
 2do
 trim.
 3er
 trim.
 4to
 trim.
 DIAGRAMA DE SECTORES O DE PASTEL: Es el más usual en variables cualitativas. Se representan mediante círculos. A cada valor de la variable se le asocia el sector circular proporcional a su frecuencia. Para hallar el ángulo usamos la siguiente proporción: al tener una circunferencia 360º, el cociente entre la frecuencia absoluta (o relativa) total y la frecuencia absoluta (o relativa) que queramos representar será igual al cociente entre los 360º de la circunferencia y el ángulo a determinar, así:
 n
 n fi i
 360 1 360º º
 donde es el ángulo a determinar.
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 Ejemplo 3: Los siguientes datos corresponden a una encuesta referente a elecciones locales de un partido político:
 xi fi
 favor 0.5 en contra 0.4 0.4 abstención 0.1
 Diagrama de sectores o pastel
 xi
 a favor
 abstención
 en contra
 50,00%
 10,00%
 40,00%
 PICTOGRAMA: Se usa también para variables cualitativas, expresan con dibujos alusivos al tema de estudio las frecuencias de las modalidades de la variable. Estos gráficos se hacen representando en diferentes escalas el mismo dibujo. La escala de los dibujos tiene que ser tal que el área de cada uno de ellos sea proporcional a la frecuencia de la modalidad que representa. Ejemplo 4: Ante un estudio sobre un tema concreto, buscaríamos un dibujo, (como el siguiente), decidiríamos el tamaño del área correspondiente a un valor y a partir de él, y proporcionalmente, asignaríamos al mismo dibujo el tamaño de área que explicara su frecuencia.
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 HISTOGRAMA: Es la representación gráfica equivalente al diagrama de barras para datos agrupados, en el eje de ordenadas representarnos las clases y levantarnos sobre cada clase rectángulos unidos entre sí de altura igual a la frecuencia de la clase (absolutas o relativas) Ejemplo:
 altura
 frecuencias
 2 4 6 8
 4
 8
 12
 16
 20
 24
 El histograma o diagrama de barras proporcionan mucha información respecto a la estructura de los datos (y si la muestra es representativa de la población, respecto a la estructura de la población): el valor central de la distribución, su dispersión y la forma de la distribución. Cuando nos encontramos en distribuciones donde los intervalos no tienen la misma amplitud, las barras del histograma tienen que tener un área proporcional a la frecuencia que queramos representar 3.2. FRECUENCIAS ACUMULADAS POLÍGONO DE FRECUENCIAS: Es la representación habitual para datos cuantitativos agrupados de las frecuencias acumuladas (absolutas o relativas), mediante puntos se representan las frecuencias en el eje de ordenadas y la marca de clase en el de abscisas. Después se unen estos puntos por trozos de rectas. Ejemplo 2:
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 precio
 porcentaje
 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1
 20
 40
 60
 80
 100
 4 MEDIDAS DESCRIPTIVAS Para datos cualitativos, la distribución de frecuencias proporciona un resumen conciso y completo de la muestra, pero para variables cuantitativas puede complementarse este resumen utilizando medidas descriptivas numéricas extraídas de los datos. Las medidas descriptivas son valores numéricos calculados a partir de la muestra y que nos resumen la información contenida en ella. En la parte de inferencia estadística les llamaremos estadísticos. 4.1 MEDIDAS DE POSICIÓN Nos dan el valor que ocupa una determinada 'posición" respecto al resto de la muestra. 4.1.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Nos dan un centro de la distribución de frecuencias, es un valor que se puede tomar como representativo de todos los datos. Hay diferentes caminos para definir el "centro" de las observaciones en un conjunto de datos. Por orden de importancia, son: MEDIA ARITMÉTICA: (o simplemente media). es el promedio aritmético de las observaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los datos y el número de ellos (Teniendo en cuenta que si un valor se repite hay que considerar estas repeticiones)
 x
 x n
 n
 i i
 i
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 Si los datos están agrupados utilizamos las marcas de clase, es decir ci en vez de xi. Es la medida de centralización más importante.
 Ejemplo 1: x
 0 2 1 4 6 1
 50
 * * ... *
 =2.52 Ejemplo 2: 4.6875 PROPIEDADES 1. La suma de las diferencias de los valores de la variable y la media es cero.
 x x ni i
 i
 0
 2.La suma de las desviaciones al cuadrado de los valores de la variable respecto a una constante k cualquiera, se hace mínima cuando esa constante es la media. Es decir:
 x x n x k ni i i i
 ii
 2 2
 , para cualquier constante k. MEDIANA (Me):es el valor que separa por la mitad las observaciones ordenadas de menor a mayor, de tal forma que el 50% de estas son menores que la mediana y el otro 50% son mayores. Si el número de datos es impar la mediana será el valor central, si es par tomaremos como mediana la media aritmética de los dos valores centrales. Distinguiremos entre distribuciones no agrupadas y distribuciones agrupadas: DISTRIBUCIONES NO AGRUPADAS:
 • Calculamos n/2.
 • Se busca en la tabla Ni-1<n/2 < Ni (es decir aquel valor cuya frecuencia acumulada más se acerca a n/2 por arriba).
 -Si n/2<Ni la mediana es aquel valor de la variable cuya frecuencia acumulada es Ni, es decir: Me=xi
 tal que n/2 <Ni -Si n/2=Ni la mediana será la media aritmética de aquellos valores cuya frecuencia acumulada es Ni y Ni+1 respectivamente, es decir: Me=(xi+xi+1) /2 tal que Ni=n/2 Ejemplo 1: n=50 n/2=25 N2 =6<25<27=N3 como 25< N3=27 entonces Me=x3=2 DISTRIBUCIONES AGRUPADAS
 • Se calcula n/2.
 • Se busca en la tabla el intervalo, [Li-1, Li), que cumple Ni-1<n/2<Ni (a este intervalo lo llamamos intervalo mediano).
 • A continuación, para encontrar la mediana, aplicaremos la siguiente fórmula:
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 Me L
 nN a
 ni
 i i
 i
 1
 12
 El razonamiento es el siguiente: La frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior al mediano es Ni-1; para llegar a la mitad de los datos, es decir, n/2 necesitamos tomar n/2 - Ni-1 del intervalo mediano, el cual tiene ni datos repartidos en una amplitud ai; como a cada dato le corresponde una longitud ai / ni, a los n/2 - Ni-1 datos les corresponderá
 nN a
 n
 i i
 i
 21
 Ejemplo 2: n=40 n/2=20 N2=11<20<25=N3
 el intervalo mediano es el intervalo [Li-1, Li) = [4.25,4.75) con lo que
 Me
 4 25
 40
 211 0 5
 144 57.
 .
 .
 PROPIEDAD: La mediana hace mínima la suma de todas las desviaciones absolutas de los valores de la variable respecto a una constante k cualquiera. Es decir,
 x Me n x k ni
 i
 i i
 i
 i
 para cualquier constante k. MODA (M0) es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. No tiene por qué ser única. Distinguiremos: DISTRIBUCIONES NO AGRUPADAS Simplemente observamos en la columna de las frecuencias absolutas y aquel o aquellos valores (no tiene por qué ser única) de la variable a los que corresponde la mayor frecuencia será la moda. Cuando encontramos dos modas decimos que es una distribución bimodal, tres, trimodal, etc. Ejemplo1 M0=2 DISTRIBUCIONES AGRUPADAS Es importante distinguir aquí también entre intervalos de igual amplitud, o distribuciones de frecuencias donde los intervalos no tengan la misma amplitud. Intervalos de igual amplitud.
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 Observando las frecuencias absolutas, determinamos el intervalo con mayor frecuencia [Li-1, Li), a este intervalo le llamaremos intervalo modal. A continuación, para encontrar la moda aplicamos la siguiente fórmula:
 Mo Ln
 n nai
 i
 i i
 i
 11
 1 1 El razonamiento es el siguiente: Consideramos los intervalos anterior y posterior al modal, con frecuencias ni y ni-1. Si estas frecuencias son iguales, la moda sería el centro del intervalo modal, en caso contrario, la moda estaría más cerca de aquel intervalo contiguo cuya frecuencia es mayor, es decir, las distancias de la moda a los intervalos contiguos son inversamente proporcionales a las frecuencias de dichos intervalos. Como consecuencia M0=Li-1+m con:
 m
 a m
 n
 ni
 i
 i
 1
 1 Despejando m y sustituyendo obtenemos la fórmula anterior. Ejemplo 2: El intervalo modal es [Li-1, li) = [4.25,4.75), la moda será:
 Mo
 4 256
 8 60 5 4 46. . .
 Intervalos de distinta amplitud. Tendremos que hallar en primer lugar la densidad de frecuencia de cada intervalo que se define como: di = ni / ai. El intervalo modal [Li-1, Li) será ahora el intervalo con mayor densidad de frecuencia y para hallar la moda de nuevo aplicamos la fórmula anterior, pero sustituyendo las frecuencias por las densidades de frecuencia:
 Mo Ld
 d dai
 i
 i i
 i
 11
 1 1 NOTA: COMPARACIÓN ENTRE MEDIA, MODA Y MEDIANA Estas tres medidas de tendencia central son las más importantes y las más usuales. ¿Cuándo utilizamos una u otra?
 • La media es la mejor por que utiliza toda la información, es decir, tiene en consideración todos los valores de la distribución, tiene también como ventaja que es única. Como desventaja más importante está el hecho de que es muy sensible a la presentación de datos anómalos o atípicos que hacen que la media se desplace hacia ellos y como consecuencia no es recomendable usar la media en estos casos. Otra desventaja es que puede no coincidir con uno de los valores de la variable.
 • La mediana utiliza menos información que la media puesto que no depende de los valores de la variable sino del orden que ocupa. Por este motivo tiene la ventaja de no estar afectada por
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 observaciones extremas. La mediana la utilizaremos cuando la media falle. Otra ventaja frente a la media es que es un valor de la variable.
 • La moda es la que menos información maneja y por tanto la peor. Tiene la ventaja de que puede calcularse incluso para datos cualitativos. Otra desventaja es que no es única.
 Si la distribución es simétrica y campaniforme coinciden. En el caso de distribuciones campaniformes, la mediana está con frecuencia entre la media y la moda (algo más cerca de la media). La siguiente relación nos permite calcular una de estas medidas de centralización en función de las otras:
 MO 3Me - 2 x Las siguientes medidas de centralización tienen un significado estadístico menos intuitivo y se utilizan en situaciones más específicas: MEDIA GEOMÉTRICA (G) Se define como la raíz n-ésima del producto de los n datos. Así:
 Gi
 n
 i
 ni
 x
 PROPIEDAD: El logaritmo de la media geométrica es igual a la media aritmética de los logaritmos de los valores de la variable. La media geométrica se suele emplear para promediar porcentajes, tasas y números índices. MEDIA ARMÓNICA (H) Se define como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los datos:
 Hn
 xn
 i
 i
 i
 1
 Se suele utilizar para promediar velocidades, rendimientos y en general magnitudes expresadas en términos relativos. NOTA: Si los datos están agrupados, para calcular las medidas anteriores utilizamos las marcas de clase, es decir xi indicará el punto medio del intervalo. La relación existente entre la media, la media geométrica, y la media armónica sería:
 HG x 4.1.2 MEDIDAS DE POSICIÓN NO CENTRALES: CUANTILES Los cuantiles son valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos, que comprenden el mismo número de valores. Los más usados son los cuartiles, los deciles y los percentiles PERCENTILES. Son 99 valores que dividen en cien partes iguales el conjunto de datos ordenados.
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 El percentil de orden p (Pp) es el menor valor superior al p% de los datos (ordenados de menor a mayor los datos, deja el p% de datos por delante). La forma más cómoda de calcularlos es a partir de las frecuencias acumuladas: DISTRIBUCIONES NO AGRUPADAS: El percentil p es aquel valor cuya frecuencia acumulada más se acerca por arriba al p% de n, es decir:
 PP=Xi tal que Ni-1 < pn/100 Ni DISTRIBUCIONES AGRUPADAS: Usamos la misma idea que cuando calculábamos la mediana,
 buscamos en primer lugar el intervalo [Li-1, Li) cuya frecuencia acumulada sea Ni-1 < pn/100 Ni, a continuación, para hallar el percentil aplicamos la siguiente fórmula:
 P L
 pnN a
 np i
 i i
 i
 1
 1100
 CUARTILES (C1) son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales, son un caso particular de los percentiles: C1=P25 C2=P50
 C3=P75. Ejemplo 1:
 C P N E C
 C P N E C
 C P N E C
 i
 i
 i
 1 25 1
 2 50 2
 3 75 3
 25 50
 10010 2
 50 50
 10020 2
 75 50
 10030 3
 .
 .
 .
 DECILES (Di): Son los nueve valores que dividen al conjunto de datos ordenados en diez partes iguales, son también un caso particular de los percentiles. D1=P10 D2=P20
 .......... D9=P90 NOTA: La Mediana también es un caso particular de percentil: Me=P50
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 4.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN Las medidas de tendencia central tenían como objetivo el sintetizar los datos en un valor representativo, las medidas de dispersión nos dirán hasta qué punto estas medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Distinguiremos entre medidas de dispersión absolutas, que no son comparables entre diferentes muestras y las relativas que nos permitirán comparar varias muestras. 4.2.1 MEDIDAS DE DISPERSIÓN ABSOLUTAS Por orden de importancia tenemos: VARIANZA (s2) es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y la media aritmética del conjunto de observaciones
 s
 x x n
 n
 i i
 i2
 2
 Si los datos están agrupados utilizamos las marcas de clase, es decir C i en vez de Xi. En el caso extremo en que todas las observaciones fueran iguales, la media coincidiría con ese valor común y la varianza sería cero. En general, cuanto más dispersas sean las observaciones, mayores serán las diferencias dentro de los cuadrados y por tanto mayor será el valor de s2. NOTA: La varianza es el momento de orden 2 respecto a la media: s2 = m2. PROPIEDADES: 1. La varianza nunca puede ser negativa, s2 >0. 2. Otra forma más sencilla de calcular la varianza es:
 s
 x n
 nx a a
 i i
 i2
 2
 2
 2 1
 2
 Demostración:
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 s
 x x
 n
 x xx x n
 n
 x n
 nx
 x n
 n
 x n
 n
 x n
 nxx
 x n
 n
 x n
 nx
 i
 i
 i i i
 i
 i i
 i
 i i
 i
 i
 i
 i i
 i
 i
 ii
 2
 2 2 2 2 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 Ejemplo 1: Usaremos la propiedad 2
 xi ni xi2 nixi
 2
 0 2 0 0
 1 4 1 4
 2 21 4 84
 3 15 9 135
 4 6 16 96
 5 1 25 25
 6 1 36 36
 50 380 s2 = (380/50)-6.35 = 1.25 o directamente: s2 = (02 *2 + 12 *4+........+62 *1) /50 -2.522 = (380/50)-6.35 = 1.25 Otras medidas de dispersión directamente relacionadas con la varianza son las dos siguientes. DESVIACIÓN TÍPICA (S). La varianza vendría dada por las mismas unidades que la variable, pero al cuadrado, para evitar este problema podemos usar como medida de dispersión la desviación típica
 que se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza s s 2
 PROPIEDAD: Se observa a partir de la definición que s 0 Ejemplo 1: s=1.12 CUASI-VARIANZA (s*2) Se define de forma muy parecida a la varianza, pero dividiendo por n-1.
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 s
 x x n
 n
 n
 ns
 i i
 i*2
 2
 2
 1 1 Ejemplo 1: s*2= 1.27
 DESVIACIÓN MEDIA RESPECTO A LA MEDIA (Dx) Se define como el promedio de las desviaciones en valor absoluto respecto a la media aritmética:
 D
 x x n
 nx
 i i
 i
 Si toma valores grandes significa que los valores de la variable se distribuirán en valores alejados de la media. Ejemplo 1:
 xi ni xi - x ni xi-x 0 2 2.52 5.04 1 4 1.52 6.04 2 21 0.52 10.92 3 15 0.48 7.2 4 6 1.48 8.88 5 1 2.48 2.48 6 1 3.48 3.48
 44.38
 Dx = 44.38/50 = 1.77 DESVIACIÓN MEDIA RESPECTO A LA MEDIANA (DMe) Se define como el promedio de las desviaciones en valor absoluto respecto a la mediana:
 D
 x Men
 nMe
 i i
 i
 Si DMe es grande los valores están dispersos respecto de la mediana. Ejemplo 1:
 xi ni xi - Me ni xi-Me 0 2 2 4 1 4 1 4 2 21 0 0 3 15 1 15
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 4 6 2 12 5 1 3 3 6 1 4 4
 42 DMe = 42/50 = 0.84 RECORRIDO O RANGO MUESTRAL (Re). Es la diferencia entre el valor de las observaciones mayor y el menor. Re = xmax - xmin Ejemplo 1: Re = 6-1 = 5 RECORRIDO INTERCUARTíLICO (RQ). Es la diferencia entre el primer y el tercer cuartil. RQ = C3- C1
 Ejemplo 1: RQ = 3-2 =1 APOYO VIRTUAL. https://www.youtube.com/watch?v=YzXAvK7kEbg Medidas de dispersión. https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI Tabla de datos agrupados. ACTIVIDAD DATOS AGRUPADOS Y MEDIDAS 1) Calcular todas las medidas de dispersión para la siguiente distribución
 X
 i
 5 10 15 20 25
 ni 3 7 5 3 2
 2) Calcular todas las medidas de dispersión para los datos de la siguiente distribución
 x 0–100
 100–200
 200–300
 300-800
 n 90 140 150 120
 3) Una empresa de fabricación de productos cerámicos dispone de tres centros de producción. En el centro A, el más grande y moderno, se hace un estudio de los m² de azulejo producidos al mes durante
 el año pasado, obteniéndose una media de producción mensual 000.250Ax m², con una desviación típica SA = 15.000 m². Se sabe que el centro B, por tener maquinaria más anticuada que A, produce cada mes un tercio de la producción de A, y que el centro C, por tener un horno menos que B, produce cada mes 25.000 m² menos que B ¿Cuál es la media y la varianza de la producción mensual de C?
 https://www.youtube.com/watch?v=YzXAvK7kEbg
 https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI
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 4) Sumando 5 a cada número del conjunto 3, 6, 2, 1, 7, 5, obtenemos 8, 11, 7, 6, 12, 10. Probar que ambos conjuntos de números tienen la misma desviación típica pero diferentes medias ¿cómo están relacionadas las medias? 5) Multiplicando cada número 3, 6, 2, 1, 7 y 5 por 2 y sumando entonces 5, obtenemos el conjunto 11, 17, 9 7, 19 15. ¿Cuál es la relación entre la desviación típica de ambos conjuntos? ¿Y entre las medias? 6) Tenemos una variable X de la que sabemos que: CV = 0,5 y que Sx = 3. ¿Cuál es el valor de la media de X? 7) El coeficiente de variación de la variable X sabemos que es 1 ¿Qué podemos decir sobre su media y su varianza? 8) Tenemos dos variables X e Y con el mismo recorrido y media, siendo sus varianzas 4 y 9 respectivamente. ¿Para cuál de las dos variables el valor de la media es más representativo? 9) Sea una variable con media 8 y desviación típica 0. ¿Qué se puede afirmar sobre el comportamiento de esta variable? 10) La distribución de edades del Censo Electoral de Residentes a 1 de enero de 1.999 para las comunidades autónomas de Aragón y Canarias, en tantos por cien es la siguiente:
 Edades Aragón Canarias
 16–18 3.54 4.35
 18–30 21.56 29.99
 30–50 31.63 35.21
 50–70 28.14 21.97
 70–90 15.12 8.48
 a) Representa sobre los mismos ejes de coordenadas los histogramas de la distribución de la edad para las dos CC.AA. (emplea distinto trazo o distintos colores). ¿Qué conclusiones obtienes a la vista de los histogramas? b) Calcula la edad mediana para las dos comunidades. Compáralas. ¿Qué indican estos resultados? c) Qué comunidad tiene mayor variabilidad en la distribución de su edad? 11). En el siguiente histograma se representa la distribución de los salarios (variable X), en miles de pesetas de una industria del sector cerámico:
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 Conforme a esta información determinar a) Tabla estadística de frecuencias b) Salario mediano, moda y coeficiente de variación c) Sueldo mínimo del 20% de los empleados con mayor sueldo. ¿Qué porcentaje de la nómina corresponde a este grupo? d) De los sueldos de otra empresa también perteneciente al sector cerámico se sabe que el sueldo medio de sus trabajadores es de 120.000 ptas., con una varianza de 0,5 y que la mediana de los sueldos es de 125.000 ptas. ¿Qué empresa tiene un sueldo medio más representativo? Razona la respuesta. 12) Al lanzar 200 veces un dado se obtuvo la siguiente distribución de frecuencias
 x 1 2 3 4 5 6
 n a 32 35 33 b 35
 Hallar la mediana, la moda y la varianza de la distribución, sabiendo que la media aritmética es 3,6. 13) En un taller de reparación de automóviles recojo datos sobre los días de permanencia de los vehículos a reparar en él, y obtengo:
 Días de estancia
 1 2 3 4 5 8 15
 Nº de coches
 23 12 7 10 3 2 1
 a) Calcula el número medio de días de permanencia y una medida de su representatividad b) ¿Cuantos días como máximo permanecen en el taller el 75% de los automóviles, que menos permanecen en el taller? c) Calcula la mediana y la moda
 14) Sea una distribución de frecuencias con las siguientes características 4x ; Mo = 5; 2,12 xS ; n= 30. Determinar estas medidas para la distribución yi = xi + 10
 0
 0,05
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 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
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 cu
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 Variable X (marcas de clase)
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 15) Sean X e Y tales que 5x ; 22 xs ; 7Y ; 82 ys. Sabiendo que yi = axi + b y que a>0, determinar
 los valores de estas dos constantes a y b
 16) Sea una distribución con las siguientes características 7x ; Mo = 5; 4,32 xs ; Me= 6. Determinar
 estas medidas para la distribución: 5
 32 i
 i
 xy
 17) La siguiente tabla muestra los coeficientes de inteligencia de 480 niños de una escuela elemental.
 C.I.
 70 74 78 82 86 90 94 98 102
 106
 110
 114
 118
 122
 126
 ni 4 9 16 28 45 66 85 72 54 38 27 18 11 5 2
 Calcula: a) El C.I. medio de los niños estudiados b) Su desviación típica. c) Si una madre afirma que exactamente la mitad de los niños del colegio tienen un C.I. superior al de su hijo, ¿qué C.I. tiene el niño? d) Supongamos que se quieren hacer estudios sobre el proceso de aprendizaje de los niños con mayor C.I., pero que el psicólogo solo puede atender al 15% de los niños del centro. ¿Qué C.I. deberá tener un niño como mínimo para ser considerado dentro de ese grupo de elegidos? e) Se van a preparar unas clases de apoyo, para un 25% de los niños del centro, precisamente para aquellos que tengan menor C.I. ¿Hasta qué niños de qué C.I. deberemos considerar en estas clases? 18) La tabla siguiente recoge la distribución (en porcentajes) de volúmenes de ventas anuales en las empresas cerámicas de la provincia durante el año pasado:
 Ventas (dólares) Empresas (%)
 menos de 2.500 25,9
 2.500–5.000 13,2
 5.0000–10.000 13,0
 10.000–20.000 17,7
 20.000–40.000 11,0
 40.000–100.000 14,4
 100.000–250.000 8,5
 250.000–500.000 1,8
 500.000 o más 0,6
 a) ¿Por qué ni la media ni la desviación típica son medidas apropiadas de centralización y de dispersión, respectivamente, para esta distribución? b) ¿Qué medidas de centralización y de dispersión deben utilizarse en su lugar?
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 Normas de presentación Las actividades planteadas deberán ser entregadas en hojas cuadriculadas tamaño carta en carpeta de presentación, deberá evidenciar el respectivo procedimiento para solucionar cada una de las actividades sugeridas.
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 MATEMÁTICAS
 TEMA: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Dados dos conjuntos A y B, llamamos función a la correspondencia de A en B en la cual todos los elementos de A tienen a lo sumo una imagen en B, es decir una imagen o ninguna. Función real de variable real es toda correspondencia f que asocia a cada elemento de un determinado subconjunto de números reales, llamado dominio, otro número real.
 f : D x f(x) = y
 El subconjunto en el que se define la función se llama dominio o campo existencia de la función. Se designa por D. El número x perteneciente al dominio de la función recibe el nombre de variable independiente. Al número, y, asociado por f al valor x, se le llama variable dependiente. La imagen de x se designa por f(x). Luego
 y= f(x) Se denomina recorrido de una función al conjunto de los valores reales que toma la variable y o f(x).
 x
 Conjunto inicial Conjunto final Dominio Conjunto imagen o recorrido El dominio es el conjunto de elementos que tienen imagen.
 D = {x ∈ / ∃ f (x)} El recorrido es el conjunto de elementos que son imágenes.
 R = {f (x) / x ∈ D}
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 Función del seno
 f(x) = sen x
 Dominio: Recorrido: [−1, 1]
 Período:
 Continuidad: Continua en
 Creciente en:
 Decreciente en:
 Máximos:
 Mínimos: Impar: sen(−x) = −sen x
 Cortes con el eje OX: Función del coseno
 f(x) = cos x
 Dominio: Recorrido: [−1, 1]
 Período:
 Continuidad: Continua en
 Creciente en:
 Decreciente en:
 Máximos:
 Mínimos: Par: cos(−x) = cos x
 Cortes con el eje OX: Función de la tangente
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 f(x) = tg x
 Dominio:
 Recorrido:
 Continuidad: Continua en
 Período:
 Creciente en: Máximos: No tiene. Mínimos: No tiene. Impar: tg(−x) = −tg x Función de la cotangente
 f(x) = cotg x
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 Dominio:
 Recorrido:
 Continuidad: Continua en
 Período:
 Decreciente en: Máximos: No tiene. Mínimos: No tiene. Impar: cotg(−x) = −cotg x
 Cortes con el eje OX: Función de la secante
 f(x) = sec x
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 Dominio:
 Recorrido: (− ∞, −1] [1, ∞)
 Período:
 Continuidad: Continua en
 Creciente en:
 Decreciente en:
 Máximos:
 Mínimos: Par: sec(−x) = sec x Cortes con el eje OX: No corta Función de la cosecante
 f(x) = cosec x
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 Dominio:
 Recorrido: (− ∞, −1] [1, ∞)
 Período:
 Continuidad: Continua en
 Creciente en:
 Decreciente en:
 Máximos:
 Mínimos: Impar: cosec(−x) = −cosec x Cortes con el eje OX: No corta Tema: Teorema del seno Cada lado de un triángulo es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto.
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 Tema: Teorema del coseno
 En un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman.
 Teorema de la tangente
 Ángulo de un triángulo El área de un triángulo es la mitad del producto de una base por la altura correspondiente.
 El área de un triángulo es el semiproducto de dos de sus lados por el seno del ángulo que forman.
 El área de un triángulo es el cociente entre el producto de sus lados y cuatro veces el radio de su circunferencia circunscrita.
 El área de un triángulo es igual al producto del radio de la circunferencia inscrita por su semiperímetro.
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 Fórmula de Herón:
 EJERCICIOS (1) Halla la amplitud y el periodo y traza la gráfica de la ecuación
 xcos3y)o(x3cos2
 1y)n(x
 3
 1cos2y)m(
 x3
 1cosy)l(xcos
 3
 1y)k(x3cosy)j(
 xcos3y)i()x4(seny)h(senx4y)g(
 x4sen2
 1y)f(x
 4
 1sen2y)e(x
 4
 1seny)d(
 senx4
 1y)c(x4seny)b(senx4y)a(
 (2) Halla la amplitud, el periodo y el desplazamiento de fase y traza la gráfica de la ecuación
 3x2cos4y)r(
 2x3sen5y)q(x
 2cos3y)p(
 xsen6y)o(4
 x2
 1seny)n(
 3x2
 1seny)m(
 2)x2cos(y)l(2)x3(sen2y)k(1)x3(seny)j(
 1)x2(seny)i(6
 xcos3y)h(4
 xcos4y)g(
 3xcosy)f(
 2xcosy)e(
 3xsen2y)d(
 6xsen3y)c(
 4xseny)b(
 2xseny)a(
 Biorritmo: La conocida teoría del biorritmo utiliza las gráficas de tres funciones senoidales simples para hacer predicciones sobre el potencial físico, emocional e intelectual para un día. Las gráficas se dan para y = a sen bt para t en días, con t = 0 correspondiente al nacimiento y a = 1 denota 100% del potencial. (a) Halla el valor de b para el ciclo físico, que tiene un periodo de 23 días, para el ciclo emocional (28 días) y para el ciclo intelectual (33 días) (b) Evalúa los ciclos de biorritmo de una persona que acaba de cumplir 21 años y tiene 7670 días de nacido Componentes de las mareas: La altura de la marea, en un lugar en particular de una playa, se puede predecir si se usan siete funciones trigonométricas (llamadas componentes de mareas) de la forma f(t) = a cos (bt + c).
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 El principal componente lunar se puede aproximar mediante la ecuación
 12
 11t6
 cosa)t(f
 donde t es en horas y t = 0 corresponde a la medianoche. Trazar la gráfica de f si a = 0,5 m TEOREMA DEL SENO 1. Sea ABC un triángulo rectángulo en A. Si el segmento AB mide 20 cm. y el ángulo , opuesto a ese lado, mide 42º. Calcula: a) el lado AC b) el lado BC c) el ángulo 2. Si ABC es un triángulo rectángulo en A y los segmentos AB y AC miden 2 m. y 4 m., respectivamente. Calcula: a) el lado BC b) el ángulo ABC c) el ángulo ACB 3. Si MNO es un triángulo rectángulo en M y los lados NO y MO miden 8 m. y 6 m., respectivamente. Calcula: a) el lado MN b) el ángulo MNO c) el ángulo MON 4. La sombra que proyecta un árbol de 3,4 m. sobre el piso horizontal mide 4,3 m. ¿Cuál es la medida del ángulo que hace la horizontal con la línea que une los dos puntos extremos, de la sombra y del árbol? 5.Un avión sale de un aeropuerto y se eleva manteniendo un ángulo constante de 10º hasta que logra una altura de 6 km. Determina a qué distancia horizontal del aeropuerto se encuentra en ese momento. 6. Una persona se encuentra en la ventana de su apartamento que está situada a 8 metros del suelo y observa el edificio de enfrente de la siguiente manera: la parte superior, con un ángulo de elevación de 35º y la parte inferior, con un ángulo de depresión de 43º. Determina la altura del edificio de enfrente. TEOREMA DEL COSENO 1. En los siguientes ejercicios: a, b, y c son las medidas de los lados de un triángulo, mientras que a, b, g son las medidas de los ángulos opuestos a esos lados, respectivamente. Resuelve el triángulo en cada caso: a) a = 10 cm. b= 12 cm. = 35º b) a = 7 m. b = 6 m. c = 4 m. c) c = 10 cm. = 40º = 70º d) a = 12 cm. b = 16 cm = 43º e) = 53º = 75º c = 30,5 cm.
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 f) = 48º = 68º c = 47,2 mm.
 2. Dos lados adyacentes de un paralelogramo se cortan en un ángulo de 36º y tienen longitudes de 3 y 8 cm. Determina la longitud de la diagonal menor.
 3. Dos trenes parten simultáneamente de una estación en dirección tal que forman un ángulo de 35º. Uno va a 15 km/hr y el otro a 25 km/hr. Determina a qué distancia se encuentran separados después de dos horas de viaje. 4. Determina las longitudes de las diagonales de un paralelogramo, conocidos los lados m y n, y el ángulo a entre ellos.
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 ÉTICA
 1. TEMAS 1) RELACIONES INTERPERSONALES 2) ME RELACIONO CONMIGO Y CON LOS DEMÁS 3) SER PERSONA Y LA ALEGRÍA DE CONVIVIR 4) EVOCAR VALORES 5) EL AMOR ES FUNDAMENTAL
 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL
 TEMA NÚMERO UNO (1) – RELACIONES INTERPERSONALES En toda relación interpersonal interviene la COMUNICACIÓN, que es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. El PROCESO COMUNICATIVO está formado por la emisión de señales (sonido, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. Hay que tener en cuenta que las RELACIONES INTERPERSONALES nos permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen razones que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. Por eso los Psicólogos insisten en que la educación emocional es imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. La intención es promover el bienestar social. La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet. Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones interpersonales. Se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto presencial en pos de encuentros virtuales. En los años 90 y principios de la década del 2000 las aplicaciones de chat constituían el medio más usado para alcanzar dicho objetivo, y en muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono, especialmente para conversaciones largas e interrumpidas frecuentemente. Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al modelo “siempre conectados”, que consiste en un acceso transparente a los servicios de comunicación e INFORMACIÓN, sin necesidad de ejecutar programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad entre los diferentes tipos de datos, para minimizar el trabajo por parte del usuario. Un Smartphone es capaz de mantenerse permanentemente conectado a una lista de contactos, de decodificar un mensaje de texto para encontrar número de teléfono y ofrecer la posibilidad de agendarlos automáticamente en direcciones de Internet para poder acceder a ellas con sólo tocarlas, y de realizar llamadas con vídeo, entre otras muchas bondades. Dichas funciones no sólo representan avances TECNOLÓGICOS inimaginables para los consumidores hace tan sólo veinte años, sino que han abierto las puertas a nivel de comunicación muy sofisticada. Sin lugar a dudas, esto tiene sus CONSECUENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS, según se aproveche. Con respecto al primer grupo, hoy más que nunca es posible compartir conocimientos de todo tipo con las demás personas, sea que se esté hablando de arte y se envíen enlaces a fotografías de las obras de un determinado autor, o de geografía y se utilicen los mapas interactivos
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 como referencia, o bien de idiomas y se haga uso de las innumerables herramientas de estudio presentes en Internet, tales como diccionarios y foros de consulta. Hay muchos más aspectos positivos, tales como la posibilidad de ver un ser querido a través de un monitor y poder hablar con él en cualquier momento, sintiendo que se acortan las distancias físicas. Las negativas, por otro lado, giran en torno a un uso desmedido de la tecnología y con el mero objetivo de pasar EL TIEMPO, desaprovechando los recursos que ofrece y dejando de lado el contacto con otros seres vivos.
 3. EJEMPLOS DEL TEMA N° UNO (1) Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, las comunidades religiosas y todo tipo de contextos donde existan dos o más personas en comunicación. Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas por ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Estas relaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e integración al mismo.
 4. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/h01QzV3sjDI - RELACIONES INTERPERSONALES - SANGLO MX https://youtu.be/F6pxNm8gwpM - COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES – AUMENTANDO MI AUTOESTIMA https://youtu.be/9_aXfwIuNXs - RELACIONES INTERPERSONALES DE ÉXITO EN 4 PASOS – AUMENTANDO MI AUTOESTIMA
 5. ACTIVIDADES TEMA N° UNO (1) – RELACIONES INTERPERSONALES ¿TE AGRADA COMO ERES?
 1) El conocerse a sí mismo es la capacidad que tiene una persona para estimarse, valorarse y sentirse capaz e igual a otros. Así podrá enfrentar las situaciones que se le presentan a diario en el colegio, en el hogar y en la sociedad.
 a) Escribe lo que más te agrada de ti (5 aspectos) b) Enumera cinco cosas que hagas bien c) Identifica tus actitudes que hacen sentir mal a los demás 2) El ver cómo somos es importante, pues implica tener consideración con los demás,
 estimarlos y respetarlos. Piensa y responde con sinceridad:
 a) ¿Aceptas y respetas lo que eres?, ¿tratas de corregir tus defectos? b) ¿Te burlas de tus compañeros? c) ¿Piensas en tus pequeños y grandes logros? d) ¿Sientes que eres importante en el grupo escolar, familiar y social en que vives? e) ¿Cómo te valoras en relación con los demás? f) ¿Eres simpático y amable solamente con las personas que “te caen bien”?
 ******
 https://youtu.be/h01QzV3sjDI
 https://youtu.be/F6pxNm8gwpM
 https://youtu.be/9_aXfwIuNXs
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 1. TEMA NÚMERO DOS (2) - ME RELACIONO CONMIGO Y CON LOS DEMÁS 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL
 “A medida que mejora mi relación conmigo misma y con mi poder superior, mis otras relaciones crecen. La relación profunda con las personas que me importan tiene mucha más importancia de lo que podría parecer, pues transforma mi alma y mi vida. Vivo momentos de silenciosa expansión cuando mi corazón y mi mente sienten de verdad como si creciera en todas direcciones.” Tian Dayton Mientras mejor te sientas contigo mismo, todo en tu entorno cambiará positivamente, esto incluye tus relaciones que se volverán más nutritivas y satisfactorias. Y como vas a estar en sintonía contigo mismo, lo que hagan los demás no te va a afectar porque vas a entender que reaccionan desde su propia perspectiva de vida. Por otro lado, te volverás consciente de que tú tienes el poder de lastimar a los demás, los demás reaccionan desde su propia experiencia y se sienten lastimados por sus creencias personales. El conjunto de nuestras relaciones forma la sociedad. La sociedad somos nosotros. Así pues, lo que cada uno de nosotros es en la relación crea la sociedad: si somos celosos, si tenemos prejuicios, iracundos, agresivos en nuestras ambiciones, autocompasivos con nuestra propia soledad, depresivos y exclusivos en nuestras relaciones, entonces formaremos una sociedad desquiciada. Multipliquen por 6.000 millones el egoísmo o el afecto, la codicia o la generosidad de cada uno de nosotros cuando nos relacionamos y el resultado es el mundo actual. Lo que somos afecta a todo, afecta a las personas, los animales, la Tierra, la biosfera y, como pueden ver, lo hace en las dos direcciones: nos afecta lo malo, pero también lo bueno. La mayoría somos conscientes, cuando no estamos demasiado temerosos para reconocerlo, de que estamos muy solos. No sabemos por qué y cómo sucede, pero aun cuando estamos rodeados de nuestras familias, nuestros amigos, nuestra novia o novio, nos sentimos aislados y solos. Incluso en nuestras relaciones más íntimas, solo pensamos en nosotros mismos, tenemos miedo a que nos abandonen y nos sentimos inseguros, lo cual genera todavía más soledad, más dependencia hacia las personas o las cosas, y el consecuente sufrimiento. Hemos creado tal hábito de todo este miedo y sufrimiento que nos olvidamos, o quizás nunca nos hayan enseñado, que estos hábitos, biológicos, culturales o personales, se pueden cambiar. Es cierto que hemos heredado ese instinto territorial agresivo de supervivencia de nuestros ancestros, de los animales que fuimos alguna vez, pero nuestros cerebros son, a su vez, lo suficientemente inteligentes para decidir cuándo los instintos son necesarios y cuándo debemos cambiar nuestra conducta. Es sorprendente que en la escuela no se trate el tema de la relación, de la relación con uno mismo, con los demás, con el trabajo, con el dinero, la sociedad, la Tierra y el universo. Debido a que nuestra propia supervivencia personal y colectiva depende de la relación, es lógico pensar que padres y educadores deberían insistir en que uno aprendiera sobre la relación, de la misma manera que aprendemos a leer, a escribir, matemáticas o informática. Nos enseñan a cómo ganarnos la vida, pero no a cómo vivir, de modo que cada uno debe aprender por sí mismo el arte de la relación, el arte de vivir. Debemos aprender qué es la relación, qué no es relación y qué es lo que falla. Aunque en lo externo seamos inteligentes y cultos, internamente los seres humanos seguimos siendo violentos. La verdadera educación cambia el interior del ser humano. La clave para relacionarnos correctamente es entender nuestro propio pensar, lo cual es conocimiento propio, a saber: la capacidad de comprender cómo nuestro pensar y nuestro comportamiento están condicionados por nuestras experiencias, nuestra familia, cultura, país, religión, género y biología. Si uno no entiende su propio pensamiento, piense lo que piense, tendrá muy poca importancia. Si no conocen sus propias inclinaciones, sus limitaciones biológicas, prejuicios personales, temores,
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 heridas, enojos, si no tienen la capacidad de ver más allá de esto, cualquier pensamiento o cualquier relación será confusa o acabará pervirtiéndose. Al fin y al cabo, el conocimiento propio es la base de la relación. Uno puede descubrir la verdad de sí mismo en el espejo más accesible de todos, el espejo de la relación. Puede ver lo que siente, piensa, cómo se comporta, simplemente observando con detenimiento su conducta en sus relaciones cotidianas. Puede ver en su relación con los otros lo que le enoja, lo que le duele, si es generoso, alegre, plenamente vital. Recuerde no estancarse en sus descubrimientos, la vida y uno mismo cambian a cada momento. Solo observe lo que siente, no tiene que exteriorizarlo o reprimirlo para actuar más adelante. No es fácil no actuar desde el enojo o la codicia, pero, aunque sea difícil, no significa que algo ande mal en uno, se trata simplemente de la acción del condicionamiento de millones de años de espíritu tribal agresivo y depredador. Pero si uno puede aprender de un momento de enojo, entonces tiene sentido, y si lo hacemos, habrá una gota menos de veneno en el aire que respiramos.
 3. EJEMPLOS DEL TEMA N° DOS (2) La vida es relación. Nos relacionamos unos con otros, con nuestras familias, con el mundo, con la Tierra, con el universo. Como la vida se vive en relación es imprescindible comprender qué es la relación, y qué significa para nosotros y para los demás cada acción en la relación, sea entre amantes, familia, amigos, profesores o la sociedad.
 4. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/DoJhK0orfh4 - FORO: ¿CÓMO ME RELACIONO CONMIGO Y CON LOS DEMÁS? EXTRACTO DE ANA JARABA https://youtu.be/uh9exAtYojc - FORO: ¿CÓMO ME RELACIONO CONMIGO Y CON LOS DEMÁS? – EXTRACTO DE CARMEN REYES https://youtu.be/2pfWZqr_s10 - FORO: ¿CÓMO ME RELACIONO CONMIGO Y CON LOS DEMÁS? – MEDITACIÓN DE JOSÉ DIAZ
 5. ACTIVIDAD TEMA N° DOS (2) - ME RELACIONO CONMIGO Y CON LOS DEMÁS 1) Observa a tus compañeros. ¿Hay alguno que sea igual a ti? Somos diferentes, pero cada
 uno de nosotros es muy importante. En el siguiente cuadro vas a evaluar tu estimación hacia ti mismo y el respeto que tienes hacia los demás. Responde sinceramente:
 PREGUNTA SIEMPRE A VECES
 NUNCA
 Respeto mucho a quienes me rodean
 Escucho con atención las observaciones que hacen sobre mi comportamiento
 Si tengo un mal entendido con alguien, dialogamos y lo superamos
 Sé que soy parte importante del grupo escolar, de mi familia y de la sociedad
 Me gusta participar en clase
 Me gusta hablar, jugar y reír con mis compañeros
 Tengo facilidad para expresar mis ideas
 Sé que mis aportes son importantes
 Estoy seguro de que quienes me rodean me aceptan tal como soy
 https://youtu.be/DoJhK0orfh4
 https://youtu.be/uh9exAtYojc
 https://youtu.be/2pfWZqr_s10
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 Tengo buenas relaciones con mis compañeros
 Respeto las opiniones de los demás, aunque no siempre estoy de acuerdo con ellas
 Evito criticar a los demás
 Cuenta el número de veces que contestaste “SIEMPRE”. Ese es tu puntaje. 2) Desarrolla la siguiente actividad pensando en tu mejor amigo de clase: a) Escribe cinco cualidades tuyas y cinco de tu amigo. ¿Qué cualidades tienen en común? b) Escribe dos defectos tuyos y dos de tu amigo. ¿Cómo se pueden ayudar mutuamente para
 superar dichos defectos? 3) Elabora un dibujo de ti junto con dos amigos tuyos 4) Para tener buenas relaciones con los demás es necesario ser RESPETUOSO, AMABLE,
 CORDIAL, RESPONSABLE Y COMUNICATIVO. a) ¿Teniendo en cuenta las cualidades mencionadas anteriormente, a cuál de tus compañeros
 dibujados en el punto 3 se la darías y por qué? b) ¿Cuál de tus compañeros dibujados en el punto 3, se integra más pronto con el grupo?,
 ¿Por qué? c) Escribe tres conclusiones obtenidas en este ejercicio.
 ******
 1. TEMA NÚMERO TRES (3) - SER PERSONA Y LA ALEGRÍA DE CONVIVIR 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL
 Básicamente lo que me hace persona es el hecho de que puedo “soñar por mí mismo” puedo tomar mis propias decisiones, buscar cosas nuevas, puedo pensar lo que voy hacer y hacerlo; puedo pintar, dibujar, componer coplas, poemas o canciones. Poseo autonomía. Puedo distinguir lo que me conviene de lo que no me conviene, tengo valores que me dan la capacidad de ser cada vez mejor, puedo hacer mucho para respetarme a mí mismo y para respetar a mis compañeros. Puedo ser yo. Soñar por sí mismo es no dejarme manipular, no permitir que piensen por mí, no esperar a que alguien haga lo que me corresponde hacer. Soñar por mí mismo, significa tener mi propia voz, mi estilo de caminar, mis propias maneras de actuar y comportarme, que proyecten mi personalidad, mi forma de ser particular, diferencia a la de los demás. No hay otra persona exactamente igual en mi forma de pensar, de asumir la vida, de analizar las cosas. Soñar por mí mismo es ser capaz de satisfacer mis necesidades materiales; comer, vestirme, bañarme, y también mis necesidades emocionales, sentimentales y espirituales para sentirme más seguro: afecto, amor y el sentido de pertenencia de mi grupo, mi familia, mi colegio y en general a la sociedad en la que vivo. Ser persona es ser capaz de vivir en sociedad, de asumir actitudes de sociabilidad, cooperación, ayuda y tolerancia. Es tener un auto-concepto positivo, reconocer mis propias potencialidades, tener fe en mí mismo. Ser persona humana es sentir satisfacción al dar y recibir ayuda. Es también, soñar con aventuras, fantasear con ilusiones, ejercer la libertad con responsabilidad, saber que no todo lo que se quiere es posible conseguirlo; es, además, aceptar que existen conflictos, dificultades y que lo importante es no dejarse derrotar y jamás considerarse un fracasado.
 3. EJEMPLOS DEL TEMA N° TRES (3) O TODO O NADA: Ver las cosas en blanco y negro. Si no se logra el éxito total se es un fracasado. Fijarse metas imposibles y buscar la perfección total es un grave error.
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 SOBRE-GENERALIZAR: Creer que una situación desafortunada es parte de un eterno y recurrente patrón negativo. Un tímido muchacho -por ejemplo- invita a salir a una niña, pero ésta no acepta. El muchacho concluye erróneamente: "Nunca voy a salir con nadie, ninguna mujer me querrá, voy a vivir solo toda la vida". FILTRO MENTAL: Concentrarse en un detalle negativo y creer que toda la realidad es así. Una persona oye que alguien se burla de su mejor amigo y piensa furiosa: "La humanidad es toda igual: cruel e insensible". Es como ponerse unos anteojos de sol que filtran lo positivo y sólo dejan pasar lo negativo. DESCARTAR LO POSITIVO, pensando que "no cuenta", por una razón u otra. CONCLUSIONES INFUNDAMENTADAS: No verificar las situaciones o anticiparse a ellas, distorsiona la realidad. EXAGERAR O MINIMIZAR la importancia de las cosas. RAZONAR EMOCIONALMENTE: Asumir que las emociones negativas representan la realidad: "Siento que es así, por lo tanto, debe ser así". AUTODENOMINARSE: Darse nombres que en realidad nada significan: si alguien se equivoca por lo tanto es un idiota, un perdedor, etc. YO DEBERÍA...: Buscar motivación por este conducto sólo produce sentimientos de culpa, frustración y resentimiento. No se debe ser tan duro con uno mismo. PERSONALIZACIÓN: Verse a sí mismo como la causa de un evento externo negativo, del que no se es responsable. Por ejemplo, un accidente sufrido por un ser querido.
 4. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/nB_r8lyHAGw - ¿QUÉ ES SER PERSONA? – TERCERO TRONCATTI https://youtu.be/EE7Ip8e-ISE - DOCUMENTAL SER PERSONA – UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE https://youtu.be/EXgnF7DB-pw - CÓMO TRATAR LA IRA, MAL GENIO, Y FORLAECER LA ALEGRÍA Y LA RISA, INFLUENCIA EN LA SALUD – DOCTOR JAVIER MORENO
 5. ACTIVIDAD TEMA N° TRES (3) - SER PERSONA Y LA ALEGRÍA DE CONVIVIR 1) Las relaciones de compañerismo, afecto y amistad, que se tienen con los demás influyen en
 nuestro comportamiento. De ellas dependen nuestro ánimo, nuestro rendimiento académico y bienestar físico, mental y social. Cuando asistes al colegio conoces a muchas personas: los profesores, los directivos, los empleados y los compañeros de estudio. Con ellos pasas muchas horas del día y llegas a encariñarte con su trato, pues aprendes a valorarlos, a quererlos y a respetarlos. Escribe y explica cómo son tus relaciones con las personas que conviven en tu colegio (Cada una de las mencionadas anteriormente)
 2) Todo ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse con quienes lo rodean, contar sus inquietudes, sentimientos, temores, opiniones y descubrimientos.
 ¿Cómo es tu comunicación con los demás? Explica tu respuesta 3) En el colegio, además de aprender, también aprendemos a comunicarnos con los demás y con
 los mismos libros, pues ellos nos comunican cosas. La comunicación nos ayuda a conocer, entender y amar a nuestros seres queridos, a nuestras amistades y a las demás personas. Por medio de la comunicación podemos saber de personas que están lejos.
 https://youtu.be/nB_r8lyHAGw
 https://youtu.be/EE7Ip8e-ISE
 https://youtu.be/EXgnF7DB-pw
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 Escribe una carta a un familiar o amigo que viva lejos (así sea aprovechando tu imaginación), incluye saludo, tu interés por saber cómo se encuentra, tus logros y metas, el estado de tu familia y cómo van tus estudios. ******
 1. TEMA NÚMERO CUATRO (4) – EVOCAR VALORES 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL
 CONCEPTOS PARA INVOCAR Y EVOCAR: VALORES HUMANOS Los valores humanos son aquellos conceptos universales, controladores de acción que se encuentran en todas las culturas, todas las sociedades, todas las víctimas y en todos los lugares donde los seres humanos se ganan la vida. Los cinco VALORES HUMANOS, que se pueden encontrar en todas las culturas, todas las sociedades y en todas las religiones, son la HONESTIDAD, HUMILDAD, EL AMOR, LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA. Estos valores son eternos, que elevan la vida humana en su más alta expresión, su mayor capacidad. ¿CUÁLES SON LOS VALORES HUMANOS? La Honestidad: se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, el engaño o robo. La Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, en diversas interpretaciones, es ampliamente visto como una virtud en muchas tradiciones religiosas y filósofas, cuya relación con las nociones de ausencia de ego. La Justicia: es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, la racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. También es el acto ser justo y/o equitativo. El Amor: Es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes y desinteresadas, que se reflejan entre las personas capaces de desarrollar virtudes emocionales. La Paz: Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no permanencia de conflictos violentos y la facilidad de no tener temor a la violencia. Habitualmente se explica como la ausencia de hostilidad. La No-Violencia: Es una práctica, estrategia, táctica o forma de actuar que no consiste en no recurrir a la violencia sin importar el método o justificación.
 3. EJEMPLOS DEL TEMA N° 4 (CUATRO) Alegría: tener la alegría como valor implica una actitud positiva incluso ante las situaciones negativas de la vida. Altruismo (generosidad): el altruismo como valor se ve reflejado en la búsqueda desinteresada de la felicidad del otro. Aprendizaje: la capacidad de aprender no sólo permite mejorar se a uno mismo y desarrollar nuevas habilidades, sino que también tiene como base el respeto por el saber de otros. Autodominio: considerar el autodominio como un valor implica desarrollar la capacidad de controlar los propios impulsos. Esto puede ser beneficioso para los demás cuando los propios impulsos son agresivos o negativos en cualquier otro sentido. Autonomía: quienes consideren que la autonomía es un valor, intentarán valerse por sí mismos y logrando la capacidad de tomar decisiones sin depender de otros (independencia). La autonomía está asociada a la libertad.
 https://www.ejemplos.co/8-ejemplos-de-altruismo/
 https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-tipos-de-aprendizaje/
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 Capacidad: tener capacidad o competencia es haber desarrollado ciertas habilidades. Se considera un valor para elegir a participantes de determinadas tareas grupales, incluyendo trabajos. Las capacidades se desarrollan a través del aprendizaje y la superación. Caridad: compartir lo que uno tiene y a otros le falta. La caridad no sólo se expresa a través de lo material, sino que puede compartirse tiempo, alegría, paciencia, trabajo, etc. Por eso, no es necesario tener muchos recursos materiales para ser caritativo. Colaboración: participar de esfuerzos colectivos sin tener en cuenta el beneficio personal e individual sino el beneficio para todo el grupo o la comunidad.
 4. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/nmdhQE98wHs - PAPA FRANCISCO EVOCA VALORES SOLIDARIOS – EURONWS https://youtu.be/MmR3kbKRxKU - LOS VALORES LOS SEIS PRINCIPALES – CLAUDIA GONZÁLEZ https://youtu.be/7NRZX4OYGUw - LOS VALORES Y SU IMPORTANCIA – YISUS REP
 5. ACTIVIDAD TEMA N° CUATRO (4) - EVOCAR VALORES YO TENGO MIS PRINCIPIOS Y VALORES Juan Carlos y su mejor amigo, Camilo, siempre que salen del colegio van a mirar revistas y juguetes al supermercado que queda cerca. Pero hoy ha sucedido algo fuera de lo común, Juan Carlos ve cómo Camilo toma un lápiz y lo guarda, rápidamente y con sigilo, en el bolsillo de su chaqueta. Juan Carlos no atina a decir nada, está nervioso y le sudan las manos. Cuando van saliendo del supermercado, el encargado les aparta a un lado y acusa a Camilo de haber robado el lápiz. Responde:
 1) ¿Qué razones pudo tener Camilo para guardarse el lápiz sin pagar? 2) ¿Qué opinas de estas razones? 3) ¿Qué habrías hecho en el lugar de Juan Carlos? 4) ¿Crees que es correcto robar? 5) ¿Existe alguna situación que justifique el robo? 6) ¿Te han robado alguna vez a ti o a tu familia? ¿Cómo te sentiste? 7) ¿Qué razones pudo tener la persona que te robo? 8) Elabora una lista de valores, una en la que coincidas con tu familia y docentes y otra en la que
 no estés de acuerdo con ellos 9) Dibuja un mapa de la amistad. Ubica a tus amigos y amigas, más o menos cerca de ti, según
 el grado de amistad que tengas con ellas y ellos. ******
 1. TEMA NÚMERO CINCO (5) – EL AMOR ES FUNDAMENTAL 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL
 ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué es tan importante el amor? En la vida hay muchos otros sentimientos, como el cariño, la emoción, el miedo o la rabia. Sin embargo, el amor es realmente el sentimiento que unifica tantas emociones, que acaba siendo vital para nosotros. Porque en realidad, si lo piensas bien, gran parte de las emociones que sentimos pueden estar englobadas por el AMOR. Tal vez sientas miedo mientras ves una película de terror, pero también por no sentirte querido o correspondido por otra persona. El amor impregna de su color a todas las emociones de una manera u otra. El amor debería regir nuestras vidas desde el primer día en el que salimos del vientre de nuestra madre hasta el que perecemos en nuestro lecho de muerte. EL AMOR LO ENGLOBA TODO
 https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caridad/
 https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-colaboracion/
 https://youtu.be/nmdhQE98wHs
 https://youtu.be/MmR3kbKRxKU
 https://youtu.be/7NRZX4OYGUw
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 Podríamos decir que el amor lo engloba todo. Es un sentimiento enorme, de grandes proporciones, que nos permite sentir todo tipo de emociones hasta poder convertirlas en un carrusel, y que da sentido a nuestras vidas. Por un lado, podemos decir que engloba gran número de emociones porque debido al amor podemos sentir de todo:
 - Rabia por la persona amada no te corresponde y ha preferido a otro ser. - Cariño por tus sentimientos hacia un hijo o amante, por ejemplo - Frustración porque la persona a la que amas no te entiende - Solidaridad porque has entablado una relación de amistad realmente profunda y plena de amor.
 3. EJEMPLOS DEL TEMA N° CINCO (5) La definición de amor es “El sentimiento que se tiene por una o varias personas con las que deseas compartir tu vida”. Este sería el concepto más general y que se utiliza. Si, hay otras definiciones que se centran más en las relaciones amorosas, por eso buscamos entenderlo desde un aspecto general. Amor a un hijo/a: Sí, la mujer qué nos dio la vida. Todos amamos a la persona que nos apoya en todo momento y que ese sentimiento que tiene por nosotros, es incondicional. Sólo las mujeres que han vivido esta experiencia pueden compartir este cariño. Amor de pareja: Las relaciones de pareja son algo que todas las personas deseamos encontrar. Estar con un hombre o mujer para compartir a su lado historias, nuevas aventuras y más, es algo por lo que destaca encontrar a esa “media naranja”. Amor a las mascotas: Perro, gato, pez u otra mascota que tengas, también puedes expresar todo tu cariño hacía esos seres que están a tu lado de manera incondicional. El amor que tienen las mascotas por ti, es algo incondicional y único. Amor material: Quizá este sea la clase de amor menos mencionada, pero muchas personas llegan a tener tanto amor por un objeto material que es algo indescriptible. Por ejemplo, muchas personas cuidan a su auto como si fuera su propio hijo/a. Amor a una deidad: Probablemente si profesas una religión, el amor que sientes por una deidad como Dios, es un sentimiento de amor indescriptible. Amor a sí mismo: Esta debe ser la clase de amor más importante, lo que se busca es que en todo momento te preocupes y cuides de ti, siempre manteniendo un respecto y afecto hacia ti.
 4. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/y9KMmN2YgOY - EL AMOR MÁS QUE UN SENTIMIENTO ES UN VALOR – INEEL MÉXICO https://youtu.be/nzo_I1uwR8Q - EL VALOR DEL AMOR – OSMAN G. https://youtu.be/-lHys8rdLmA – EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL AMOR – JUANCHO KUELLAR
 5. ACTIVIDAD TEMA N° CINCO (5) ¿Qué Es El Amor? En una de las clases de un colegio había varios niños. Uno de ellos preguntó: -Maestra…, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas que invitaran a amar o que despertaran en ellos esos sentimientos. Los chicos salieron apresurados y, cuando volvieron, la maestra les dijo: -Quiero que cada uno muestre lo que ha encontrado. El primer alumno respondió: -Yo traje esta flor…, ¿no es bonita?
 https://youtu.be/y9KMmN2YgOY
 https://youtu.be/nzo_I1uwR8Q
 https://youtu.be/-lHys8rdLmA
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 A continuación, otro alumno dijo: -Yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido…, ¿No es gracioso? Y así los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido en silencio mientras sus compañeros hablaban. Se sentía avergonzada por no tener nada que enseñar. La maestra se dirigió a ella: -Muy bien, ¿y tú?, ¿no has encontrado nada que puedas amar? La criatura, tímidamente, respondió: -Lo siento, seño. Vi la flor y sentí su perfume, pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma durante más tiempo. Vi también mariposas suaves, llenas de color, pero parecían tan felices que no intenté coger ninguna. Vi también al pichoncito en su nido, pero…, al subir al árbol, noté la mirada triste de su madre y preferí dejarlo allí… Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo enseñaros lo que he traído? La maestra le dio las gracias a la niña y le puso la nota más alta porque había sido la única en advertir que lo que amamos no es un trofeo y que al amor lo llevamos en el corazón. 1. ¿Por qué crees que la flor y el pichón, invitaban a amar a los alumnos? Justifica la respuesta. 2. ¿Qué opinas de la niña que no encontró nada que llevar a la clase? Justifica la respuesta. 3. ¿Por qué la profesora le puso la nota más alta a la niña que no llevo nada? Justifica la respuesta. 4. ¿Cuál es la principal característica del amor? Justifica la respuesta. 5. Realiza un dibujo que haga referencia a la lectura. Justifica la respuesta. EL TRABAJO DEBERÁ SER DESARROLLADO EN HOJAS DE EXAMEN, A MANO Y BIEN PRESENTADO.
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 RELIGIÓN
 1. TEMAS 1) PROCESOS DE LO RELIGIOSO DE LAS TRES GRANDES RELIGIONES DEL CERCANO
 ORIENTE 2) EL JUDAÍSMO, EL ISLAMISMO Y EL CRISTIANISMO 3) ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL CRISTIANISMO, EL JUDAÍSMO Y EL ISLAMISMO
 ******
 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL 3. EJEMPLOS DEL TEMA INCLUIDOS MEDIANTE CITAS DE LIBROS SAGRADOS
 TEMA NÚMERO UNO (1) – PROCESOS DE LO RELIGIOSO DE LAS TRES GRANDES RELIGIONES DEL CERCANO ORIENTE Judaísmo, Cristianismo e Islam: Una tradición común El mundo del antiguo Oriente Medio, en particular las regiones de Egipto y las tierras al este del mar Mediterráneo (Asiria y Media), era, predominantemente, un mundo politeísta en la época del siglo 7 a.C. La gente de aquellas tierras adoraba a diferentes tipos de deidades. Algunos fueron vinculados con el bienestar de los pueblos y ciudades, como Marduk en Babilonia o Ra de Heliópolis en Egipto. Otros Dioses eran los responsables del sustento y el bienestar del hombre en tiempos de guerra y agitación, como Baal para los Cananeos e Ishtar para los Sumerios y Asirios. Entre este diverso conglomerado de culturas y creencias politeístas surgió una única gran tradición que más tarde iba a fusionar las bases de las tres grandes religiones del mundo: el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. Estas tres religiones pueden ser vinculadas a una tradición religiosa común que se remonta a tiempos del Profeta patriarcal Abraham. Esta tradición religiosa subyacente, forma la sólida base sobre la que se han construido las tres religiones en el transcurso de la historia y de la que cada una ha desarrollado diferentes creencias e ideales que los diferencian de los demás. Para empezar, la diferencia fundamental que distingue la tradición religiosa de estas tres religiones era el concepto unificador del monoteísmo: Cree en un único, Todopoderoso Dios que es el Creador único, Sustentador y Soberano del universo. (Ibid., pág. 56) Si bien no está muy claro cuando surgió por primera vez esta doctrina, los historiadores suelen coincidir en que el concepto del monoteísmo apareció por primera vez entre un pueblo nómada tribal conocidos como los Hebreos. (Ibíd., pág. 56) En esencia, la tradición religiosa común que comparten el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo se remonta a esos pueblos. Una mejor comprensión de la historia de este grupo de personas puede ser útil para comprender el origen común de las religiones monoteístas contemporáneas. El relato preciso de las actividades de los hebreos no está disponible. Sin embargo, los investigadores están de acuerdo en el hecho de que los relatos bíblicos que hacen referencia a la emigración de los hebreos desde Mesopotamia a la zona de Oriente Medio son plausibles, de acuerdo con lo que se conoce de las rutas generales de emigración de estas tribus semi-nómadas. (Ibid., pág. 57) Las tradiciones religiosas e históricas mencionan que el patriarca Abraham venía de Mesopotamia y emigró al oeste con sus seguidores Hebreos y se establecieron a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, en el área hoy conocida como Palestina. (Ibid., pág. 56). Abraham trajo consigo la idea de una creencia monoteísta, una idea que más tarde demostró perdurar durante mucho tiempo en la zona. La creencia monoteísta hizo hincapié en las exigencias morales y las responsabilidades del individuo y de la comunidad hacia la adoración de un único Dios, quien era
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 el regidor de todo. Además, la creencia en un sólo Dios acentuó la idea de que Dios tenía un plan divino para la historia de la humanidad, y que las acciones y los ideales de Su pueblo elegido estaban indisolublemente unidos a este plan divino. (Ibid., pág. C-1) En la cúspide de esta tradición se encuentra Abraham, quien es reconocido como el fundador de su fe por las tres religiones: el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo. Los seguidores de Abraham transmitieron esta tradición generación tras generación, fortaleciendo y uniendo a las personas de Palestina con la creencia en Dios y la alianza hecha con Su pueblo elegido. Fue en el siglo 13 a.C. cuando Moisés demostró ser una gran fuerza unificadora que iba a forjar, literalmente, la nación de Israel. Fue durante la época de Moisés en la que el concepto de la alianza fue reiterado y restablecido entre los descendientes de Abraham. La importancia de esta alianza puede ser reconocida desde un análisis pormenorizado de las escrituras de las tres religiones. Las tres ramas de la creencia monoteísta original introducida por Abraham en la zona de Palestina reconocen y relatan el evento en sus escrituras religiosas: Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó de madrugada y edificó un altar al pie de la montaña y doce estelas por las doce tribus de Israel… …Después tomo la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó luego el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo, el cual dijo: “Cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor y obedeceremos” (Éxodo: 24:4, 6, 7). Del mismo modo, el Islam también reconoce la alianza de los hebreos con Dios. Se menciona en el Sagrado Corán, el texto religioso de los musulmanes, que el hombre debe recordar el hecho de que tal alianza fue tomada por un grupo de personas con Dios: ¡Oh, Hijos de Israel! Acordaos de los favores que os concedí y sed fieles a vuestro pacto conmigo; yo seré fiel a mi alianza con vosotros, y sólo a Mí debéis temer. (El Sagrado Corán 2:41) ¡Oh, Hijos de Israel! Recordad los favores que Os concedí y que Os ensalcé por encima de los demás pueblos. (El Sagrado Corán 2:48). Y acordaos cuando dimos a Moisés el Libro y el Discernimiento, para que pudierais ser guiados rectamente. (El Sagrado Corán 2:54). Y acordaos de cuando aceptamos vuestra alianza y elevamos sobre vosotros el Monte, diciendo: “Sujetad con fuerza lo que os hemos dado y recordad lo que contiene, a fin de que os salvéis.” (El Sagrado Corán 2:64). La necesidad de citar los pasajes anteriores se ve cuando uno intenta correlacionarlos y compararlos con otras creencias subyacentes que se encuentran en las tres religiones. Se observa que la tradición traída por Abraham, y reforzada y restablecida por Moisés, está presente y es reconocida por las tres religiones. Este es el punto común entre todas las tres confesiones: una afirmación y reconocimiento de la alianza que los hebreos de la zona de Palestina hicieron con Dios. Esto constituye la base fundamental de estas religiones monoteístas. Otra importante similitud entre las tres religiones es su relativa cercanía en términos de proximidad geográfica. No es una coincidencia que las tres grandes religiones monoteístas del mundo tengan una patria ancestral común: el hecho de que Abraham era el padre de la fe para las tres religiones también significaría que el lugar donde vivió y guio a su pueblo sería el lugar donde nacerían las tres religiones. Oriente Medio, comprendiendo la zona de Palestina, la península del Sinaí, la península Arábiga (especialmente la mitad norte) y las áreas de la actual Turquía y Grecia constituyen, en esencia, la cuna de las tres confesiones. Otro paralelismo entre las tres religiones es la creencia y el ideal de que, a través de la oración y las plegarias, y estableciendo una relación con Dios, uno puede alcanzar la bondad en la vida y estar en un constante estado de paz y tranquilidad consigo mismo. Esta es la raíz fundamental de toda oración
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 en una religión monoteísta. El Creador Todopoderoso es visto como un Ser preocupado activamente por los actos y acciones de Sus criaturas. De este modo, un giro hacia Él nos conduciría hacia un camino de Gracia y Misericordia divina. Hablando en esencia, el propósito de Dios en la creación de la humanidad fue por una muy buena razón: Se les pidió ser justos y buenos como su Creador, por ser partícipes en el cumplimiento de Su propósito divino. Este concepto se ilustra en la declaración de Dios a la Casa de Israel mencionada en la Biblia: …Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo… (Jeremías 31:33). El propósito de Dios, de acuerdo con las creencias monoteístas, era elevar al hombre en rango y altitud en términos de conducta espiritual y excelencia moral. Esto sólo podía hacerse si el individuo o la sociedad en general reconocían el hecho de que fueron creados con un propósito divino y de acuerdo a un plan preestablecido. Se esperaba que los creyentes siguieran las enseñanzas otorgadas a ellos a través de sus respectivas escrituras y reconocieran a personas como Abraham, Moisés y otros, ser Profetas que fueron inspirados e iluminados por Dios y que les fue otorgada la tarea de liderar y reformar a las personas. Todas las creencias mencionadas se encuentran en las tres religiones. Todas ellas comparten una creencia común en Dios vivo, autosuficiente y siempre presente que mantiene y controla la forma de vida y la conducta de cada individuo. Estas creencias formaron el cimiento que era común para todas las religiones que se originaron a partir de Abraham. Este punto común también sirvió como fuerza unificadora que unió a todo Israel bajo una única fe y un solo Dios. El Islam y el Cristianismo también sostienen estas creencias. Originarias de la zona de la Península Arábiga y Palestina respectivamente, ambas consideran el personaje de Jesucristo la extensión de esta tradición. Mientras el Islam y el Cristianismo creen en Jesucristo como Profeta y reformador, la fe Judía no lo hace. Aquí es donde los paralelismos y las similitudes entre las tres religiones se detienen. El Islam y el Cristianismo se desvinculan con el Judaísmo cuando reconocen la santidad y la honradez de Jesucristo. Las tres comparten la creencia en Moisés, pero sólo dos comparten la creencia en la veracidad de Cristo. Las similitudes entre el Cristianismo y el Islam concluyen, asimismo, cuando el Islam se desvincula de los paralelismos y reconoce al Santo Profeta del Islam como un verdadero Profeta de Dios que vino después de Jesucristo para traer la Ley final de Dios para la guía de toda la humanidad. Tanto el Judaísmo como el Cristianismo rechazan esta afirmación. Por consiguiente, las religiones se separaron y sus similitudes terminan cuando empiezan a diferir con respecto a Jesucristo y Muhammad (la paz sea con ellos). Sólo el Islam reconoce la elección divina y el profetazgo de los tres personajes, mientras que las otras dos no. Las tres religiones no comparten creencias comunes después de la creencia en Moisés. El Islam reconoce a los tres, el Cristianismo reconoce a dos, y el Judaísmo sólo a uno. Sin embargo, todas ellas están profundamente arraigadas en el tejido del monoteísmo. Es esta tradición la que sirve como columna vertebral de cada religión. La alianza establecida por el patriarca Abraham, restablecida después por Moisés, sirve como vínculo común entre las tres religiones del mundo. Un origen geográfico e histórico cercano acerca a las tres religiones, y bajo una perspectiva unificadora. Esta característica es lo que hace a las religiones notablemente similares. La gran tradición que dio lugar a estas tres religiones remonta su origen y nacimiento a un pequeño grupo de hebreos nómadas, simples en estilo de vida y hábitos. No era el producto de las fuerzas
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 imperiales o de grandes imperios (BID, página 56). Los productos finales que se formaron como resultado de esta tradición surgieron tras un largo período de tiempo. Fue un proceso gradual y lento, no un período rápido de turbulencia y caos religioso. El intervalo de tiempo entre la aparición de Moisés y Muhammad (la paz sea con ellos) fue aproximadamente 19 siglos (1300 A.C. – 600 D.C.), una enorme cantidad de tiempo para cambiar y evolucionar en la religión. Sin embargo, una adecuada comprensión del origen de la creencia monoteísta permite a uno entender con claridad en qué medida el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam pueden considerarse como parte de la misma tradición religiosa y espiritual. Una tradición que se remonta a la época de Abraham, un simple nómada que guio a su rebaño de seguidores hacia una mejor patria.
 4. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/88NHxSxmNLk - 7 RELIGIONES DEL ANTIGUO CERCANO ORIENTE – ESCUDRIÑANDO TORAH https://youtu.be/5hGYNyOvqts - RELIGIONES DEL MEDIO ORIENTE –PODER Y CIVILIZACIONES GRUPO 1 https://youtu.be/KNCcYkFbIM8 - CRISTIANOS, JUDÍOS Y MUSULMANES EN LA EDAD MEDIA - UNED
 5. ACTIVIDAD TEMA N° 1 (UNO) 1) Investigue y presente mediante un mapa mental concepto en que se basan, características,
 libros sagrados, símbolos y principales fiestas de las 3 grandes religiones del cercano oriente. 2) Utilizando un cuadro comparativo, presente semejanzas y diferencias de las tres grandes
 religiones del Cercano Oriente. 3) Elabore un collage (página completa hoja examen) Explique su trabajo
 ******
 1. TEMA NÚMERO DOS (2) - EL JUDAÍSMO, EL ISLAMISMO Y EL CRISTIANISMO 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL 3. EJEMPLOS DEL TEMA INCLUIDOS
 Desde la antigüedad, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo han presentado rozamientos entre ellas debido a la diferencia entre sus dogmas y su intolerancia religiosa. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo son tres religiones monoteístas denominadas “brahmánicas” por su identidad espiritual con Abraham; es decir, las tres son ramas del mismo árbol que nacieron en distintos contextos. Por un lado, el judaísmo fue la primera de las tres en ser fundada: Nace con el llamado de Dios a Abraham para que éste último sea padre de una gran nación. El cristianismo, por su parte, se origina como el resultado de la venida del “Mesías” esperado por los judíos como Salvador del Mundo; sin embargo, no todos los judíos lo aceptaron como el Mesías. El islamismo tiene su origen en Mahoma, profeta y fundador árabe de dicha religión, quien decía que los árabes eran el pueblo elegido por Dios y no el pueblo hebreo. La diferencia entre las raíces de las tres religiones marca las primeras tensiones entre ellas. Explicaré más adelante y con más detalle otras diferencias históricas y dogmáticas, así como ofreceré ejemplos de cómo se manifiestan los conflictos y posibles soluciones. Tocaré primero las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. A mi parecer, el conflicto entre el judaísmo y el cristianismo tiene un carácter especial. Hay varias razones para este carácter especial. La primera razón es histórica: inicialmente, el cristianismo ingresó como una secta mesiánica judía que proponía la llegada de El Salvador del Mundo, a través de Jesús. Dicho movimiento causó inestabilidad en la antigua Israel, lo que terminó en la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén, el centro del mundo judío; de modo que hubo una buena razón para que los judíos desconfiasen del cristianismo.
 https://youtu.be/88NHxSxmNLk
 https://youtu.be/5hGYNyOvqts
 https://youtu.be/KNCcYkFbIM8
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 La segunda razón que propongo es teológica. Ambas religiones creen en un mismo Dios; sin embargo, el cristianismo propone una doctrina de la Santísima Trinidad: “tres en uno”. Esto último causó confusión y los judíos lo encontraban como algo falso y equivocado. La tercera y última razón no menos importante que las demás es algo moral. El judaísmo se centra en la justicia social, el cristianismo se inclina un poco hacia la moral individual. El norteamericano Reinhold Niebuhr en su ensayo “The Relations of Jews and Christians in Western Civilization” estableció que la tendencia contraria de ambas religiones hace imposible que coexistan los dos caminos, pero por esta tendencia contraria se complementan. No es así en la relación islam-cristianismo o islam-judaísmo, que expondré a continuación. La primera diferencia entre el Islamismo y el Cristianismo es la razón por la cual se originó el Islam: las diferentes interpretaciones de las Sagradas Escrituras. De acuerdo a la tradición judía en la cual se basan ambas religiones, Abraham tuvo dos hijos: Ismael e Isaac (Gen, 16-21). Las Sagradas escrituras establecen que de ambos saldrán dos grandes pueblos con algunas discrepancias. Tanto los judíos como los cristianos manifiestan que de Isaac saldrá el pueblo elegido, mientras que el islam expresa que Ismael fue el hombre escogido para ser padre del pueblo de Dios. Otra interpretación diferente de las Sagradas escrituras radica en el rol de Jesús en la Historia de la Salvación. Para los cristianos, Jesús es Dios encarnado que ha venido a salvarlos. Para los musulmanes, Jesús sólo fue un profeta más en el cual se manifestó la divinidad de Dios a través de sus milagros. La segunda razón es de carácter socio-político y cultural. El islam, a diferencia del cristianismo, es más que una religión. Para los musulmanes, el islam representa una forma de vida. Las leyes religiosas son las que rigen la vida social, política y económica de la sociedad musulmana. Una manifestación de ello es que la Mezquita islámica sirve desde un “lugar de oración” hasta una asamblea política. Ahí se afrontan decisiones políticas, sociales, morales… Por último, el Islamismo presenta una gran intolerancia religiosa. Esto debido a que los musulmanes consideran que aquellos que no profesan el islam son ateos o impíos. A su vez, creen que el prójimo es el musulmán. Personalmente, creo que el fanatismo es una causa de la intolerancia religiosa que tienen los musulmanes. Como el filósofo Rumano Emil Cioran alguna vez dijo: “El fanático es incorruptible: tanto si mata por una idea o es asesinado por una; en ambos casos, tirano o mártir, es un monstruo”. En mi opinión, todas las diferencias que he señalado se han manifestado en la actualidad como hechos violentos. Un hecho destacado el actual Conflicto Israel-Palestina. Lo explicaré brevemente: El pueblo judío (Israel) está asentado en Tierra Sagrada común a los cristianos, judíos y musulmanes. Los judíos tienen fuertes razones históricas y políticas de estar allí. Los musulmanes expresan que ellos son el pueblo escogido, por tanto, son ellos quienes tienen que habitar en la Tierra Sagrada y han tachado a los judíos como invasores. Las consecuencias del conflicto entre judíos, cristianos y musulmanes se expresan a través de discriminación, asesinatos, exilios y guerras. El periódico on-line “Minuto Digital” (www.minutodigital.com) en su portada del 23 de mayo del 2010 presenta el siguiente titular: “Marruecos expulsa a cristianos “para evitar conflictos””. Por otro lado, en los hechos destacados en las Noticias aparece el titular: “El Ejército israelí mata a un palestino cuando trataba de entrar en una colonia”, hecho que ocurre el 22 de julio de 2010). Todo conflicto pasa por cuatro fases hasta llegar a una solución pacífica o violenta: origen, expansión, gestión y resolución. Si tuviese que ubicar las tensiones entre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo en alguna de las cuatro fases, lo ubicaría en la fase de expansión. El conflicto se está
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 mundializando. Y los pocos intentos para iniciar acuerdos o recurrir al diálogo entre las tres religiones son muy pequeños para decir que el conflicto está en la fase de gestión. Sobre las posibles soluciones, es importante recurrir al diálogo interreligioso, puesto que el hombre es religioso por naturaleza (los primeros hombres dejaron marcada su fe en pinturas rupestres). Además, en las escuelas o colegios religiosos debería promoverse la tolerancia religiosa, en lugar de mentalidades cerradas. Asimismo, el educar a la juventud en la Cultura de Paz marca la diferencia entre la violencia y la no violencia. Si es necesaria la mediación, se debe acudir a entidades neutrales, no necesariamente ateas o agnósticas, pero esencialmente neutrales. Actualmente, las tensiones entre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo no parecen ver la luz de la salida. La incompatibilidad entre las tres religiones se marca hoy más que nunca: El atentado contra las Torres Gemelas, el conflicto Árabe-Israelí, la discriminación de los judíos en Estados Unidos. El que crean en un mismo Dios no marca una diferencia en la resolución del conflicto. Incluso ni el que las tres religiones velen por la justicia social, la moralidad y la no violencia, éstas no se ven reflejadas en su situación conflictiva. Aun así, existen movimientos de diálogo interreligioso, en especial dentro del cristianismo, que velan por el cese de las fricciones entre las tres religiones. El Concilio Vaticano II, que trató del ecumenismo y del diálogo interreligioso, es una muestra de ello. Creo firmemente que los rozamientos entre las tres religiones pueden parar. Lo que se requiere es, más que aceptar las distintas fes religiosas, comprenderlas; ser tolerantes. Como dijo alguna vez el escritor francés Víctor Hugo: “La tolerancia es la mejor religión”.
 4. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/88UU62QfHpY - ISLAM, CRISTIANISMO Y JUDAÍSMO COMPARTEN DIOS Y PROFETAS – UNIVISIÓN NOTICIAS https://youtu.be/nUCh76dIg_I - DIÁLOGO ABIERTO - EL ISLAM Y EL CRISTIANISMO – HISPANTV https://youtu.be/TLNuREvkDI0 - DIÁLOGO ABIERTO - EL ISLAM Y EL JUDAÍSMO – HISPANTV
 5. ACTIVIDAD TEMA N° 2 (DOS) 1. Investigue y presente mediante un mapa mental concepto en que se basan, características,
 libros sagrados, símbolos y principales fiestas de las 3 religiones vistas. 2. Utilizando un cuadro comparativo, presente semejanzas y diferencias de las tres religiones
 vistas. 3. Elabore un collage (página completa hoja examen) Explique su trabajo.
 ******
 1. TEMA NÚMERO TRES (3) - ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL CRISTIANISMO, EL JUDAÍSMO Y EL ISLAMISMO
 2. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL 3. EJEMPLOS DEL TEMA INCLUIDOS
 Sinopsis de Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el islam: El fundamentalismo es probablemente una de las manifestaciones religiosas más inquietantes de nuestro tiempo. Pero la oposición a los logros y valores de la modernidad, la interpretación literal de los dogmas de fe o el recurso a la violencia y a la intolerancia no son exclusivos de una sola religión o una sola época. Karen Armstrong, reconocida especialista en historia de la cultura y de las religiones, explora en este apasionante estudio las raíces y el desarrollo del fundamentalismo y los rasgos que adopta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tras analizar las tensas relaciones entre los tres monoteísmos y el progreso, Armstrong muestra que el retorno a los «fundamentos originarios» que predican determinados sectores es una respuesta a los
 https://youtu.be/88UU62QfHpY
 https://youtu.be/nUCh76dIg_I
 https://youtu.be/TLNuREvkDI0
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 retos y angustias que nos imponen el racionalismo y la consideración de la ciencia como única vía para acceder a la verdad. Una de las religiones que más crece en estos tiempos es el Islamismo. Según las estadísticas en el año 2025 el Islam será la religión predominante en la Europa occidental llamada Cristiana. Mientras muchos templos cristianos se cierran, por falta de creyentes, en muchos lugares se inauguran mezquitas. El Islamismo, con su radicalismo, se impone en muchos países e incluso persiguen y destruyen los templos cristianos, y es necesario conocer las raíces de este movimiento fundado por Mahoma, razón por lo cual comenzamos una serie de estudios sobre este tema. Espero que reconozcamos nuestras debilidades cristianas para fortalecernos y hacer frente al crecimiento Islámico en el mundo cristiano. El Islam es la religión de la gran mayoría de los pueblos árabes, divididos en tribus, los cuales vivían esparcidos por el norte de África y el Medio Oriente, hasta los márgenes de las regiones que colindan con la India. Sus creencias eran diversas, mayormente politeístas y paganas. Muchas de estas tribus tenían creencias animistas, astrológicas y ocultistas, pero con el nacimiento y predica de Mahoma, muchas cosas cambiaron, y sus enseñanzas unificaron la fe de los árabes de toda esta región en torno a las proclamas del libro sagrado del Islam, El Corán, escrito por el profeta Mahoma. NACIMIENTO Y LLAMAMIENTO DE MAHOMA El profeta Mahoma nace en la Meca (la región conocida como Al-Hijaz), territorio de Arabia Occidental, alrededor del año 570 d.C. Su primera visión la tuvo a los 40 años, en unas cuevas situadas en el Monte Hira, donde según relata la historia, el Arcángel Gabriel se le apareció y le reveló el propósito divino de hacerle el escogido de Alá y el último de los profetas. Después de tener varias visiones, Mahoma le comparte a su esposa Jadiya lo ocurrido y el mandato que Alá le había dado para proclamar al único Dios verdadero. Su mujer le anima a que trasmita el mensaje, y lleve a cabo su misión profética. El mensaje de Mahoma es revolucionario, aunque no contiene nada nuevo, pues en sus enseñanzas se encuentran los principios del Antiguo y Nuevo Testamento. Él proclama la existencia de un solo Dios, imponiendo el monoteísmo y la responsabilidad personal del hombre sobre sus actos, debiendo vivir una vida moral. Su prédica comenzó con el capítulo 96 del Corán que dice así: “¡Predica en el nombre de tu Señor, el que te ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo. ¡Predica! Tu Señor es el Dadivoso que te ha enseñado a escribir con el cálamo: ha enseñado al hombre lo que no sabía”. Este mensaje penetra fuertemente en un pueblo con prácticas paganas. Los Islámicos también esperan un mesías al cual llaman <Mahadi>. Fue la creencia en ese <Mahadi> la que despertó la conciencia de los iraníes para derrocar la corrupta dinastía de Mohamed Reza Shah Pahlevi, que accedió al trono de Irán el 16 de diciembre del 1941. El pueblo Iraní fue motivado por el Ayatolá Jomeini desde su exilio, en Francia, a derrocar a Reza Pahlevi, lo que llevo a los creyentes musulmanes a una rebelión contra el poder político de Pahlevi. Una revuelta popular insoportable obligo al monarca a abandonar el país el 16 de enero del 1979 rumbo a Estados Unidos, su aliado, lo que originó el retorno del Ayatolá Jomeini como héroe, y el establecimiento del primer Estado Islámico y teocrático del mundo. Muchos chiítas consideraron a Jomeini el <Mahadi> (mesías) que habría de venir. Este hecho puntal, el surgimiento del gobierno de los Ayatola en Irán, produjo un despertar Islámico en todo el mundo árabe que invadió incluso el occidente. Apareciendo los integristas islámicos, ya que la religiosidad extrema de estos grupos conduce al fanatismo y terrorismo. Otros estados comenzaron a imitar la consigna de los Ayatola, que se resumen así: “Alá es Dios, Mahoma su profeta y La Yihad (o guerra santa) es la única forma de acabar con el imperio satánico de occidente encabezado por los sionistas y sus padrinos Estados Unidos y la Europa del Este”
 4. AYUDA VIRTUAL
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 https://youtu.be/rHeu4PFcIYk - MAHOMA Y EL ISLAM – HISTORIA – EDUCATINA https://youtu.be/RyEpgrR5274 - “EL ORIGEN” CRISTIANISMO, JUDAÍSMO Y EL ISLAM – QLTELEVISIÓN https://youtu.be/55LxaGJdwoQ - EL ORIGEN CRISTIANO, JUDAÍSMO Y EL ISLAM PARTE 1 –JOHNNYGUZMAN https://youtu.be/-pwSVntBjvQ – EL ORIGEN CRISTIANO, JUDAÍSMO Y EL ISLAM PARTE 2 – JOHNNYGUZMAN
 5. ACTIVIDAD TEMA N° 3 (TRES) 1) ELABORE UNA LÍNEA DEL TIEMPO SOBRE EL ORIGEN DE CADA UNA DE LAS
 RELIGIONES VISTAS 2) ELABORE UNA SINOPSIS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS RELIGIONES VISTAS 3) PRESENTE UNA CONCLUSIÓN PROPIA Y JUSTIFICADA SOBRE LA EVOLUCIÓN Y
 MODERNISMO DE CADA UNA DE LAS RELIGIONES VISTAS RECUERDA: se debe entregar en hojas de examen a mano, bien presentado y correcta ortografía.
 https://youtu.be/rHeu4PFcIYk
 https://youtu.be/RyEpgrR5274
 https://youtu.be/55LxaGJdwoQ
 https://youtu.be/-pwSVntBjvQ
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 CÁTEDRA DE PAZ CRITERIOS DE FORMA
 • El trabajo debe estar presentado con las normas ICONTEC las cuales encontraran en el panel izquierdo de nuestra plataforma educativa
 • Debe ser hecho a mano.
 • En hojas en blanco tamaño carta.
 • En carpeta de presentación. Sin anillar
 • Excelente presentación.
 • Letra legible.
 • Ordenado.
 • Completo. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Universales e inalienables El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacará inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Interdependientes e indivisibles Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como
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 el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Iguales y no discriminatorios La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Derechos y obligaciones Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. El Derecho internacional humanitario (DIH) es una rama del Derecho internacional público que busca limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento, y restringir y regular los medios y métodos de guerra a disposición de los combatientes; regula la conducta en los conflictos armados (ius in bello). Se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Las normas del Derecho internacional humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. A su vez, pretende limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, pero no determina si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la carta de Naciones Unidas. Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo. ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN. 1. Elaborar un mapa conceptual sobre los derechos humanos con sus generaciones. 2. Elaborar reseña histórica de los derechos humanos. 3. Elaborar un collage sobre el derecho internacional humanitario en Colombia. 4. Diseña una línea de tiemplo en el cual está desarrollado la historia de la ONU”. 5. Consulta como es la situación del manual de convivencia en el colegio.
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 SOCIALES CRITERIOS DE FORMA
 • El trabajo debe estar presentado con las normas ICONTEC las cuales encontraran en el panel izquierdo de nuestra plataforma educativa
 • Debe ser hecho a mano.
 • En hojas en blanco tamaño carta.
 • En carpeta de presentación. Sin anillar
 • Excelente presentación.
 • Letra legible.
 • Ordenado.
 • Completo. Geografía rural es el estudio geográfico del paisaje rural: los asentamientos rurales, las actividades y modos de vida desarrollados en el medio rural. La tecnología, sin embargo, ha originado una transformación tan importante, tanto en las ciudades como en el medio rural, como para considerar que ya no podemos hablar de los conceptos que tienen que ver con esta rama de la geografía de la misma manera que hace apenas cuatro o cinco décadas. Esto es debido a que, desde mediados del siglo XX, en muchas zonas geográficas consideradas de baja densidad de población, hay servicios hasta hace no mucho tiempo se consideraban plenamente urbanas. Por otra parte, las ciudades actuales tienden a invadir el espacio antes claramente rural, mediante la construcción de residencias, la dedicación a la agricultura a tiempo parcial, etc., creándose así, una zona intermedia de difícil delimitación. A pesar de ello, se puede aún describir una geografía rural, como un espacio donde predominan básicamente las actividades humanas relacionadas principalmente con el sector primario de la economía (Geografía agraria). Zonas de actividades agropecuarias La presencia ineludible de actividades agropecuarias es lo más característico dentro del mundo rural, siendo estas actividades las que definen y dan carácter a la gran mayoría de los distintos espacios rurales del mundo y a sus respectivos paisajes. Por y para su carácter, y su dedicación a la agricultura, los espacios rurales sufren una serie de condicionantes geográficos; ya que no todos los climas, ni todos los suelos son aptos para cualquier tipo, ni técnica, de cultivo. Además, tienen unos condicionamientos demográficos; ya que tiende al equilibrio entre la población y los recursos. Esta ponderación favorece la modificación de las técnicas de cultivos, en caso de superpoblación o subpoblación. En las situaciones más graves se puede pasar de una agricultura intensiva a una agricultura extensiva: intensificar el uso del suelo, roturar territorio de bosque e, incluso, se reorganizará la estructura social; o se asumirá una nueva tecnología de cultivo. En la actualidad del medio rural se demandan servicios, por lo que encontramos en el campo personas que no viven de la agricultura ni la ganadería. El medio rural también ha de someterse a ciertos condicionamientos jurídicos que afectan a la estructura de la propiedad y a las formas de explotación. Por último, el mundo rural sufre los avatar es económicos y políticos, sobre todo en los países donde la agricultura está subvencionada. La agricultura actual ha tratado de superar los condicionamientos climáticos cultivando las especies bajo plástico: en invernadero. El cultivo de una determinada especie durante años en un mismo lugar termina por agotar los minerales de los que se alimenta la planta. Para evitar esto se deja descansar la tierra, sin cultivar,
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 durante al menos un año. A esta técnica se le llama barbecho. No obstante, hay varios tipos de barbecho: el corto, en las tierras sobre las que se vuelve a cultivar en uno o dos años, antes de que se recupere el bosque; y el largo en el que se permite la recuperación total del bosque. Las técnicas de regadío han cambiado mucho. La técnica tradicional es el regadío por inundación en el que se hacen unos surcos entre las plantas, se desvía parte de la corriente del río o pozo y se inunda toda la superficie. Este sistema es poco eficaz, ya que se emplea mucha más agua de la necesaria. Modernamente se ha empleado el riego por aspersión, que si se hace en horas nocturnas necesita mucha menos agua. El riego por aspersión consiste en un mecanismo que esparce el agua por toda la superficie como si fueran gotas de lluvia. La técnica de riego más eficaz es el gota a gota. Consiste en canalizar el agua con pequeños tubos hasta el pie de cada planta y dejar caer una gota cada cierto tiempo, hasta completar las necesidades de cada planta. Se controla por ordenador y se suele practicar en los cultivos de invernadero. En muchas ocasiones, es la estructura de la propiedad de la tierra y la estructura agraria, lo que define los paisajes rurales. La propiedad puede ser colectiva y de aprovechamiento común: con bienes propios, comunes, etc., pero también puede haber gran propiedad y pequeña propiedad. En España, la gran propiedad tiene su origen en la Reconquista: durante la Edad Media. Esta gran propiedad ha podido evolucionar hasta la pequeña propiedad, si el sistema de herencia favorece la partición, o si se vendió a quienes trabajaban las explotaciones. Por el contrario, la pequeña propiedad puede evolucionar hacia la gran propiedad, si el sistema hereditario favorece el mayorazgo, por ejemplo, o si el precio del suelo es bajo y hay un capitalista rural que compra las tierras contiguas. Pero una cosa es el tamaño de la propiedad y otra el de las explotaciones. Una explotación es la unidad técnico-económica de la que se obtiene los productos agrarios. Estas explotaciones, según las técnicas de aprovechamiento, pueden ser un latifundio, si son grandes o un minifundio, si son pequeñas. No tiene por qué coincidir gran propiedad con latifundio, ni pequeña propiedad con minifundio: la gran propiedad puede estar dividida hasta el minifundio y la pequeña concentrada, por arrendamiento, hasta el latifundio. No obstante, ambos extremos suelen quedar obsoletos y tienden a no ser funcionales. Además, tienen diferentes consecuencias económicas y sociales. Los desequilibrios han propiciado, en todos los países, reformas agrarias, bien técnicas bien políticas. Al mismo tiempo, los condicionamientos técnicos han supuesto un aumento progresivo de la productividad de la tierra, con lo que el tamaño de la explotación se ha relativizado. Esta tendencia ha alcanzado su máximo grado en la revolución verde, o la aplicación de todos los avances técnicos que puede ofrecer la ciencia moderna, en la agricultura. Por último, en general podremos distinguir dos grandes conjuntos de paisajes agrarios:
 1. Los campos cerrados (bocage) y 2. Los campos abiertos (openfield), que se encuentran en distintas partes del mundo, por distintos
 motivos. En el mundo rural distinguimos dos tipos de poblamiento: el concentrado y el disperso. El poblamiento concentrado en el agrupamiento de las viviendas de la aldea en un lugar en concreto, dejando el resto para que pueda ser cultivado. El poblamiento disperso se caracteriza porque no existe un núcleo de viviendas, sino que están esparcidas por todo el territorio, normalmente cerca de las explotaciones de cada familia. Otras zonas rurales Actualmente se definen como espacios rurales: otras zonas alejadas de la ciudad o de baja densidad poblacional, como:
 • Instalaciones de ocio de grandes dimensiones: estaciones de esquí, campos de golf. • Zonas de actividades extractivas: minería, canteras y silvicultura.
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 La geografía urbana es el estudio de la estructura y funciones de la ciudad, entendida como paisaje urbano. Comprende el estudio el desarrollo del proceso de urbanización, muy importante en los distintos periodos históricos denominados revolución urbana, la determinación de las relaciones de las ciudades entre sí o el establecimiento de una jerarquía urbana entre ellas (por ejemplo, la Teoría de los lugares centrales), la estructura urbana, las pautas espaciales que ocurren dentro de la ciudad, así como el medio ambiente urbano. Se considera como una parte de la ciencia geográfica, dentro del campo de estudio más amplio que es la geografía humana. A menudo puede superponerse con otros campos tales como la antropología (antropología cultural) y la geografía física. Los geógrafos urbanos procuran entender el porqué de la ubicación de las ciudades (situación y emplazamiento), sus funciones y funcionamiento, la jerarquía que existe entre ciudades y por qué se desarrollan en la forma en que lo hacen gordos. La geografía urbana forma la base científica para varias profesiones incluida la planificación urbana, la selección de ubicación de los comercios al por menor, el desarrollo de bienes raíces, el análisis de la pauta del crimen o el análisis logístico, entre otros. Hay esencialmente dos enfoques a la geografía urbana. El estudio de los problemas que se relacionan con la distribución espacial de las ciudades en sí mismas y de las pautas complejas del movimiento, los flujos y las uniones espaciales. Los estudios en esta categoría se preocupan por el sistema de la ciudad. En segundo lugar, hay el estudio de pautas de la distribución y la interacción dentro de ciudades, esencialmente el estudio de su estructura interior. Los estudios en esta categoría se preocupan por la ciudad como un sistema. Una manera sucinta de definir la geografía urbana es hacerlo como el estudio de ciudades como sistemas dentro de un sistema de ciudades ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN. 1.Elaborar un mapa conceptual sobre la zona rural y sus características. 2. Elaborar un mapa conceptual sobre la zona urbana y sus características. 3. Elaborar un collage sobre el paisaje urbano y rural. 4. Diseña el mapa del municipio de Soacha ubicando las zonas urbanas y rurales. 5. Que problemáticas se presentan a nivel social, económico, cultural en estas zonas geográficas.
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 FILOSOFÍA TEMAS:
 1. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 2. EL CONOCIMIENTO COMO PROBLEMA 3. LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO
 DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
 1. TEMA 1. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO A. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL
 La teoría del conocimiento es una parte importante de la filosofía. Pero es difícil precisar cuál es su objeto y más aún cuáles son los resultados a los que se ha llegado en ella, sin indicar de antemano desde qué postura, o concepción filosófica se está hablando. En el artículo sobre gnoseología pueden verse algunas indicaciones respecto a los diversos planteamientos filosóficos del problema del conocimiento, y la relación de la denominación «teoría del conocimiento» con otros términos como «epistemología», &c. Aquí nos limitaremos a exponer brevemente los problemas fundamentales que plantea hoy una teoría filosófica del conocimiento. De ellos el primero es la relación entre conocimiento científico y no científico. Otro problema importante es el de la relación entre esta teoría filosófica y las diversas disciplinas científicas que también se ocupan del conocimiento. Terminaremos aludiendo a las opciones filosóficas fundamentales en teoría del conocimiento. El conocimiento científico y el no científico En el contexto de la filosofía tradicional (escolástica, fundamentalmente) es normal referirse a varios tipos de conocimiento y establecer una jerarquía entre ellos. Empezando por el llamado conocimiento vulgar o del sentido común, se pasa inmediatamente al científico y se señalan después otras formas de conocimiento como el artístico, el filosófico, el religioso o el teológico, de los cuales este último suele ser considerado el más perfecto. Dentro de este esquema es fácil advertir a veces un ligero desplazamiento hacia el irracionalismo, a partir del cual el conocimiento científico no sólo ocupa un lugar mínimo en la escala jerárquica de las formas de conocimiento, sino que incluso puede aparecer como verdadero desconocimiento, por su carácter parcial, limitado, etc. Dentro de esta perspectiva, que llamaremos –por denominarla de alguna manera– «conservadora», adquieren pleno significado los planteamientos ciertamente metafísicos (en el mal sentido de la palabra metafísica) respecto a la posibilidad, límites y esencia del conocimiento. Desde una perspectiva racionalista, sin embargo, el modelo de cualquier forma de conocimiento es el conocimiento científico. Si esta posición se lleva hasta su extremo puede llegarse incluso a negar que haya otra forma real de conocimiento que no sea el científico. Nos parece que la postura más adecuada es la racionalista (que algunos denominarán cientificista) (cientificismo), pero siempre y cuando se mantenga respecto a la ciencia una postura suficientemente crítica (El mito de la ciencia). De acuerdo con esto no parece que tenga mucho sentido hablar de conocimiento religioso o artístico, y mucho menos considerar a estas «formas de conocimiento» como más «perfectas» que el conocimiento científico. La misma idea de perfección no tiene mucho sentido aplicada al conocimiento, salvo para declarar que es perfectible. Y esto cuadra bien ante todo con el conocimiento científico. Otra cuestión es que los aspectos afectivos, emotivos, &c., que figuran en el arte o la religión cumplan también un determinado papel en la ciencia y que, por consiguiente, la
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 separación de ésta con respecto a esas otras formas de pensamiento o de conciencia históricamente dadas sea más bien relativa. En una teoría general del conocimiento, la teoría crítica de la ciencia ocupará por lo tanto un papel central; y paralelamente la problemática sobre las «diferentes formas de conocimiento» quedaría mejor tratada en una teoría previa sobre las «formas de pensamiento» en la que se distinguieran los aspectos histórico-sociológicos o institucionales de éstas (el arte, la religión, la ciencia) como partes de la cultura, de las cuestiones valorativas (su valor cognoscitivo en este caso). Teoría del conocimiento: ¿ciencia o filosofía? El conocimiento es un fenómeno con múltiples aspectos. Es un fenómeno psicológico, sociológico, biológico incluso. Cabe, pues, su estudio desde muchos puntos de vista, a partir de múltiples ciencias empíricas. También en el estudio del conocimiento científico cabe esta perspectiva científica, representada ya de hecho por la ciencia de la ciencia. La epistemología genética de Piaget pretende también constituir una teoría general del conocimiento (de tipo racionalista: el conocimiento científico como modelo más desarrollado de cualquier forma de conocimiento) con base en los resultados de ciencias positivas que se ocupan de los procesos cognoscitivos, como la psicología genética fundada y desarrollada por el mismo Piaget, la biología, la sociología y la historia de las ciencias, &c. En el artículo epistemología nos ocupamos de este programa de investigación. Por el momento aquí diremos únicamente que, en cualquier caso, no parece que pueda negarse que todas las investigaciones empíricas sobre los procesos cognoscitivos parten de preconcepciones filosóficas acerca de qué es el conocimiento –qué entendemos por conocer la realidad– sin las cuales no podrían orientarse aquellas investigaciones. Igualmente cabe señalar, al término del proceso, la posibilidad de diversas interpretaciones filosóficas de los resultados empíricos. Teorías filosóficas del conocimiento De hecho, las investigaciones sobre el conocimiento (de cualquier forma, que se entiendan éstas: científica y filosófica) tienen que enfrentarse desde el principio con opciones de carácter estrictamente filosófico. Tal es el caso, fundamentalmente, de la opción necesaria a favor de una de las dos interpretaciones extremas: realismo o subjetivismo idealista. La concepción realista parte del supuesto de que el mundo conocido es exterior al sujeto y de que constituye un ideal de nuestro conocimiento el adecuarse con una realidad previamente dada. La actitud realista más consecuente es la que viene acompañada del calificativo «crítico». El realismo crítico añade al realismo la idea de que nuestro conocimiento nunca agota de forma definitiva, ni se adapta (o mejor, no sabemos si se adapta) de forma exacta a esa realidad previamente dada. Frente a esta posición, las diferentes formas de subjetivismo idealista, implican en diversa medida la idea de que el conocimiento es un asunto fundamentalmente subjetivo, sin que sea posible entender la conexión entre nuestro conocimiento y la realidad que pretendemos conocer. Algunas concepciones actuales como el fenomenalismo, el operacionalismo, el instrumentalismo, representan en el fondo diversas variantes del idealismo subjetivo. Respecto a los supuestos ontológicos que pueden acompañar a las diversas concepciones sobre el conocimiento, está claro que, aunque no hay una reacción de implicación lógica, las posturas más coherentes con el realismo por una parte y con el subjetivismo por otra son, respectivamente, el materialismo y el espiritualismo o idealismo objetivo.
 B. EJEMPLO:
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 C. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/r7E-ixk4Y2g - TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (GENESEOLOGIA Y EPISTEMOLOGIA) – JULIANA MARTÍNEZ https://youtu.be/J-PdqLF4JGI - TEORÍA DEL CONOCIMIENTO – BEATRIZ GUEVARA https://youtu.be/Fghr0jLzopI - TEORÍA DEL CONOCIMIENTO – DIANA PÉREZ
 D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR TEMA UNO (1) 1) Si tenemos un salón de clase, podemos decir que su contenido material son los
 estudiantes, mientras su contenido formal son los puestos y lugares donde éstos se ubican. Presente por lo menos cinco (5) ejemplos similares, donde se vea con claridad la diferencia entre el contenido formal y el material.
 2) No cualquier relación entre una persona y un objeto es un conocimiento. Por ejemplo, si escribo con un esfero o juego con un balón, esto no implica que los esté conociendo en sus características esenciales. Cuando mi esfuerzo está dirigido a esas características, entonces si hay una relación cognoscitiva. Identifica en las siguientes relaciones cuáles son cognoscitivas, cuales no y por qué. a. Ricardo busca en su escritorio, queriendo saber dónde dejó su libro de Filosofía. b. Marta busca en un manual de mecánica la forma de arreglar su carro que no
 prende. c. Muchos niños pasan horas enteras mirando la televisión. d. El médico para curar a su paciente, debe examinarlo cuidadosamente. e. Carlos mueve todos los botones y controles del radio tratando de ubicar una
 estación dónde saber la hora. 3) Si yo digo: “La relación entre sujeto y objeto, es decir, el conocimiento, es un hecho
 puesto que no hay razón para que no se dé”, ¿qué problema del conocimiento estoy tratando?
 4) ¿Por qué se afirma que el conocimiento es un proceso? Explíquelo por medio de un esquema mental.
 5) Según Platón, ¿en qué consiste la ignorancia? ¿las experiencias tienen influencia positiva o negativa en el conocimiento? Explique las respuestas
 2. TEMA 2: EL CONOCIMIENTO COMO PROBLEMA
 A. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL - DENTRO DEL TEXTO SIGUIENTE ENCONTRARÁ LOS EJEMPLOS NECESARIOS PARA COMPRENDER EL TEMA.
 https://youtu.be/r7E-ixk4Y2g
 https://youtu.be/J-PdqLF4JGI
 https://youtu.be/Fghr0jLzopI
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 - La teoría del conocimiento, en muchas ocasiones decimos que sabemos una cosa cuando, en realidad, lo que estamos haciendo es aceptar la opinión de alguien o una explicación muy extendida sobre un tema. Para la filosofía nunca fue suficiente simplemente aceptar que algo es verdadero: es necesaria una buena razón que permita creerlo, la cual ha de ser respaldada por argumentos convincentes. Existe una rama de la filosofía que se encarga de examinar las cuestiones relativas al conocimiento: qué es eso de “saber” algo, de qué herramientas disponemos para adquirir conocimiento de las cosas, qué grado de fiabilidad nos proporciona cada una de esas herramientas, qué tipos de conocimiento existen y si hay o no límites para nuestra capacidad de conocer lo que hay. Esta rama se llama epistemología o teoría del conocimiento.
 - Concepto y grados de conocimiento. Aunque todos, de un modo intuitivo, creemos entender qué significa “conocer algo”, a la hora de la verdad resulta muy difícil explicarlo de un modo riguroso. Podemos intentar una definición sencilla: el conocimiento es una explicación de la realidad que nos permite entenderla mejor: comprender sus causas y poder predecir algunas de sus consecuencias. Prácticamente, todos los autores están de acuerdo en considerar el conocimiento como una forma de relación entre un sujeto y un objeto: conocer es lo que tiene lugar cuando un sujeto aprehende (capta, adquiere) un objeto. El conocimiento parece ser una forma de presencia del objeto (exterior) en el sujeto. Así, en el conocimiento hay una combinación de planos subjetivo y objetivo. Dependiendo de dicha combinación, podemos distinguir tres grados fundamentales de conocimiento: la opinión, la creencia y el saber en sentido estricto.
 1. La opinión es una apreciación del sujeto (es decir, subjetiva) de la que no podemos estar seguros y que tampoco podemos probar a los demás. En la opinión, desde el punto de vista objetivo, no encontramos ninguna justificación que podamos comunicar a los demás de modo que tengan que aceptarla. Una justificación es objetivamente válida cuando tiene que aceptarla cualquier ser racional que la examine. Desde el punto de vista subjetivo, no nos atrevemos a afirmar que estamos convencidos de ello, por eso solemos expresar las opiniones diciendo “opino que” y “no estoy convencido de que”. 2. La creencia se da cuando alguien está convencido de que lo que piensa es verdad, pero no puede aducir una justificación que pueda ser aceptada por todos. La seguridad es sólo subjetiva; lo que creemos no tiene una justificación objetiva suficiente. 3. El conocimiento puede definirse aquí como una opinión fundamentada tanto subjetivamente -en este sentido, sería como una creencia- como objetivamente -en este sentido, es más que una creencia-. Es una creencia de la que estamos seguros pero que, además, podemos probar. Poder justificar racionalmente algo (dar razones) es lo característico del conocimiento. Saber algo es poder dar razón de ello ante los demás.
 - Herramientas del conocimiento. Otro de los aspectos fundamentales de la epistemología es determinar cómo se adquiere el conocimiento; es decir, determinar cuáles son los instrumentos de que disponemos para conocer la realidad que nos rodea. Dichas herramientas del conocimiento reciben el nombre de facultades cognitivas, entre las cuales podemos destacar las siguientes:
 LA PERCEPCIÓN, que nos pone en contacto con la realidad y nos permite construir representaciones de ésta a partir de los datos que nos proporcionan nuestros sentidos. La percepción organiza e interpreta los datos sensoriales, configurando así una imagen unitaria y coherente del supuesto objeto externo. Esto es de esto modo, pues no percibimos sensaciones aisladas, sino que construimos una imagen total, la cual agrupa y combina lo que serían datos simples, como olores, colores, tactos, etc.
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 LA MEMORIA nos permite retener y recordar en el futuro las imágenes que la percepción nos proporciona. Esta capacidad para retener experiencias del pasado posibilita el aprendizaje, así como nuestra identidad y continuidad como personas. No obstante, el tiempo puede ir diluyendo la huella que dejan nuestras experiencias produciendo el olvido, o incapacidad para recuperar información almacenada en la memoria. LA IMAGINACIÓN es la capacidad de representar mentalmente situaciones, personas o cosas que no se ofrecen en aquel momento a la percepción sensible. Con la imaginación podemos modificar y crear imágenes nuevas con mayor libertad y espontaneidad. Por ello, puede decirse que hay dos tipos de imaginación, o que ésta tiene dos funciones: reproductora, cuando trata de representar la realidad (imágenes que recrean paisajes, objetos, o gente conocida, por ejemplo); y creadora o fantástica, cuando recrea, inventa o anticipa nuevas imágenes, de modo que recrea un mundo diferente del real (imágenes de seres de ficción, personas idealizadas, etc.). LA INTELIGENCIA es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Etimológicamente significa “saber elegir”, por lo que, de acuerdo con el origen del término, esta capacidad que nos permite procesar la información y comprenderla ha de servirnos para escoger la mejor opción cuando tenemos delante varias posibilidades para hacer frente a un determinado problema o una determinada situación. En el caso de los humanos, la inteligencia adquiere una cualidad distinta a la de los animales, pues la nuestra se apoya en la capacidad simbólica, que posibilita el uso de un lenguaje articulado y la abstracción mental. Es evidente que estos cuatro elementos no están desligados entre sí, sino que suelen trabajar conjuntamente, retroalimentándose, en el proceso del conocimiento.
 - El proceso del conocimiento. En general, a pesar de que entre los filósofos solemos encontrar diferentes puntos de vista, se considera que el conocimiento de la realidad comienza con la experiencia o con los datos sensoriales que recibimos de esta. Ahora bien, la experiencia sensorial necesariamente tiene lugar en un momento y un lugar determinado, y aquello que percibimos es algo concreto: este árbol, esta mesa, este niño… Es decir: la percepción siempre se refiere a algo singular, particular. Sin embargo, a partir del conocimiento de un caso o varios casos particulares nosotros podemos aspirar a un conocimiento de mayor alcance y con pretensión de objetividad (no solo podemos afirmar, por ejemplo, “mi perro es mamífero” sino “todos los perros son mamíferos”). ¿Cómo es posible esto? Gracias al proceso mental que conocemos como abstracción. La abstracción es una operación mental que consiste en considerar por separado aquello que realmente no lo está, prescindiendo del resto. Es mediante un proceso de este tipo como se construyen los conceptos. Por ejemplo: de “este blanco” abstraigo “blanco”; y de “blanco”, “rojo”, “amarillo”, etc., abstraigo algo común a todos ellos: “color “. De este modo construyo una representación mental: el concepto, el cual va acompañado del término correspondiente (“color”, “colour”, “Farbe”, etc., según sea mi idioma)
 Otro ejemplo: si al considerar muchos árboles hago la operación de abstraer (considerar por separado) las distintas tonalidades de colores que he detectado, los diferentes tamaños que he visto, la variedad de las formas de hojas que he ido encontrando, los diferentes tipos de frutos, etc., y trato de considerar solamente qué es un árbol, es decir, qué es lo común a todos los árboles del mundo y qué es lo que distingue a todo árbol del resto de las cosas del mundo, estoy construyendo un concepto. Por medio de los conceptos seleccionamos los rasgos o características que son comunes a una pluralidad de objetos prescindiendo de aquellas características que no comparten todos ellos. Otro ejemplo: el concepto de “perro” recoge las características que son comunes a todos los perros y deja fuera aquellas otras características que no son comunes a todos los perros (hay perros grandes, medianos y pequeños, los hay de diferentes colores, de diferentes razas, etc., pero todos ellos son perros). El
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 pensamiento humano se caracteriza por la utilización de conceptos. Un ser humano adulto posee una amplia red de conceptos, pero siempre es posible la construcción de conceptos nuevos. Esto es fundamental para la ampliación de nuestros conocimientos. Los progresos científicos, por su parte, siempre van a acompañados de la creación de nuevos conceptos.
 - LA BASE DEL CONOCIMIENTO Los filósofos discuten, no obstante, si hay que situar la base del conocimiento en los datos que nos aportan los sentidos, o si, por el contrario, el fundamento del saber humano ha de recaer más bien en la razón. Los llamados empiristas entienden que la razón es clave para desarrollar el conocimiento, pero defienden que el conocimiento racional debe partir siempre de los datos aportados por los sentidos y apoyarse en ellos, si no quiere perderse en elucubraciones y fantasías. En cambio, los racionalistas argumentan que, como los sentidos no son siempre fiables (en muchas ocasiones nos engañan), es la razón y no la experiencia sensorial la única que puede constituirse legítimamente como una base sólida para el conocimiento. Un punto de discusión constante entre empiristas y racionalistas radicará también en si existen o no contenidos en nuestra mente cuando nacemos. Según los primeros, tal como afirmaba John Locke (1632-1704) (usando una metáfora tomada de Aristóteles), al nacer nuestra mente es una tabula rasa, una hoja en blanco. A partir de que nacemos y según vamos teniendo experiencias comienzan a grabarse contenidos en la mente, y al ir relacionando unos con otros vamos construyendo el conocimiento. Por tanto, rechazaban que hubiera ideas innatas. Los racionalistas entendían, por contra, que nuestra mente sí dispone de contenidos desde el principio (según ellos, no todas las ideas que poseemos proceden del aprendizaje a través de la experiencia o son creadas por nosotros, sino que algunas se encuentran en nuestra mente al nacer). La polémica entre estas dos posiciones adquirió una gran importancia para la filosofía durante los siglos XVII y XVIII.
 - La epistemología kantiana. Con la intención de superar el antagonismo entre ambas posiciones, en el último tercio del siglo XVIII Immanuel Kant trató de formular una explicación del proceso de conocimiento que recogiera los aspectos que le parecieron más válidos tanto de los racionalistas como de los empiristas. Las teorías epistemológicas formuladas después de Kant la han tomado como referencia y han entrado en discusión con ella. De ahí su importancia. Según Kant, en el proceso de conocimiento participan simultáneamente tres facultades humanas: sensibilidad, entendimiento y razón.
 - LA SENSIBILIDAD. Para poder alcanzar conocimiento necesitamos recibir datos externos. Sin estos no descubrimos nada nuevo y, por tanto, no podemos lograr conocimiento alguno (pues podemos decir que conocer es alcanzar una información nueva, algo que estaba oculto para nosotros. Esta capacidad humana de recibir sensaciones que proceden del exterior, y de captarlas y retenerlas con vistas a descubrir verdades nuevas, se llama sensibilidad.
 Ahora bien: cualquier percepción que, por medio de los sentidos, nos llega desde el exterior de nuestra mente es de algo que se halla localizado en un punto del espacio y ubicado en un momento exacto de la línea del tiempo. El espacio y el tiempo son, así, los recipientes en los cuales nuestra sensibilidad recoge los datos que se hallan fuera de nuestra mente. Sin una posición espacial y un valor temporal nada puede ser procesado por nuestra mente. Así, la sensibilidad es una facultad que: ● Recoge los datos externos ● Ubica esos datos en un lugar y un momento concretos (Según Kant, el espacio y el tiempo no son propiedades de las cosas, sino que son las condiciones subjetivas que hacen posible la experiencia: son algo “puesto” por la sensibilidad en el acto de conocer. Fuera del sujeto, el espacio y el tiempo no son nada)
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 - EL ENTENDIMIENTO Los datos percibidos que capta nuestra sensibilidad son inconexos. Al percibir, por ejemplo, una mesa roja, la sensibilidad recibe, en una ubicación espacial y en un momento temporal, muchos estímulos simultáneamente: los materiales de los que está hecha, las formas y tamaños de estos, la unión entre ellos, su color, etc. Es necesaria, por tanto, otra facultad que pueda crear una síntesis, es decir, reunir y ordenar esa diversidad caótica de percepciones. Y la facultad encargada de “realizar” esa unión es el entendimiento humano.
 Esta capacidad del entendimiento de ordenar los datos que proceden de la experiencia y generar dicha síntesis es posible debido a que trabaja mediante unos conceptos predeterminados que ya tenemos incorporados desde que nacemos y que compartimos con todos los seres humanos: las llamadas categorías. Las categorías son conceptos o estructuras innatas, es decir, que no hemos aprendido (a diferencia de otros conceptos, los empíricos, que son generalizaciones tomadas de la experiencia, como “árbol”, “casa”, “perro”, etc.), sino que forman parte de nosotros desde el nacimiento y nos sirven para estructurarlas informaciones que recogen nuestros sentidos. Por ejemplo, una de estas categorías (son 12 en total) es la de sustancia. Gracias a ella, según Kant, percibimos la realidad como algo constituido por objetos, pues dicha categoría es la responsable de que agrupemos varias sensaciones como manifestaciones de una misma realidad o sustancia. Asimismo, el establecimiento de relaciones de causa y efecto entre los distintos fenómenos viene dada por la categoría de causalidad: ella posibilita que podamos conectar unos fenómenos con otros en determinadas condiciones. Sin las categorías nuestra imagen del mundo resultaría completamente diferente: de hecho, no podemos ni imaginarnos cómo sería, pues ellas también establecen el modo como opera nuestra imaginación.
 - LA RAZÓN. En Kant la palabra razón tiene un significado específico: si la sensibilidad sitúa todo lo que llega bajo unas coordenadas espaciotemporales, y el entendimiento lo estructura según unas determinadas categorías, la razón nos lleva a pensar sobre los fundamentos o los primeros principios de lo que experimentamos. La razón es aquello que nos induce a plantearnos el porqué de las cosas de manera incesante. Así, a cada respuesta que obtenemos de por qué sucede esto o lo otro, la razón nos invita a preguntarnos nuevamente cuál es la explicación de la causa que hemos encontrado. Como la cadena de sucesivos “porqués” tiende a hacerse infinita, y nuestra razón no puede pensar la infinitud, eso la lleva a generar lo que Kant llama las “ideas metafísicas” (las ideas son tres: Alma -unifica nuestra experiencia interna-, Mundo -unifica nuestra experiencia externa- y Dios -ambas esferas se reducen a una mediante la idea de Dios-).
 Las ideas metafísicas no tienen su origen en la experiencia, pero el ser humano recurre inevitablemente a ellas para explicarse la realidad. Dichas ideas metafísicas responden a la necesidad de la razón de contestar a las siguientes preguntas: 1. ¿En qué medida tenemos libertad a la hora de actuar? 2. ¿Qué sentido le podemos encontrar al mundo? ¿Existe algún futuro para mí tras la muerte? 3. ¿Hay una entidad universal o realidad cósmica que otorgue unidad a todo lo que existe? Sin embargo, según Kant, a pesar de que la razón construye las ideas metafísicas, cuando tratamos de emplear nuestro entendimiento para demostrar alguna cosa sobre ellas nos topamos siempre con una dificultad: al intentar aplicar las categorías del entendimiento sobre dichas ideas, como estas se refieren a entidades que no están situadas en el espacio y en el tiempo, es decir, como quedan al margen de la facultad de la sensibilidad, resulta que las categorías no pueden funcionar adecuadamente y acaban demostrándonos tanto una cosa como su contraria; es decir, generan contradicción y no aportan conocimiento.
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 De este modo, Kant llega a la conclusión de que no puede haber conocimiento sobre las entidades metafísicas, pues la razón no puede ni afirmar ni negar su existencia, por más que sea inevitable pensar en ellas cuando nos planteamos las preguntas fundamentales. Por supuesto, podemos pensar (considerar estas ideas en la mente) en las grandes cuestiones metafísicas -Dios, el alma, el mundo (su origen, su finalidad…)-, pero nada podemos conocer acerca de ellas. Lo que más cabe aquí es la creencia, no el conocimiento. La crítica de Kant a la metafísica fue, como se ve, demoledora. De alguna manera, racionalistas y empiristas acertaban y se equivocaban a la vez: sin experiencia no hay conocimiento (empiristas), pero sin las categorías (conceptos innatos del entendimiento) este tampoco es posible.
 - La verdad. sublime palabra. Quizá lo más admirable de la verdad no sea tanto su concepto como la lucha de los hombres y mujeres por alcanzarla. “Soy amigo de Platón, pero aún más de la verdad”, se dice que proclamó Aristóteles cuando criticó la doctrina de su maestro.
 – Verdad de hechos o cosas Consideramos que hay hechos y objetos que son verdaderos o auténticos. Así, “verdadero/a” o “auténtico/a” puede decirse de las cosas o de los hechos en la medida en que corresponden a la idea que nos hacemos de ellos: este es el sentido que le damos a expresiones como “verdadera amiga” o “auténtico oro”. Sin embargo, en sentido estricto, solo se dice de las proposiciones (las proposiciones son pensamientos en los que se afirma o niega algo). – Verdad de proposiciones La verdad no solo se atribuye a la realidad, sino, sobre todo, a las afirmaciones que hacemos acerca de ella. Así entendida, la verdad es una propiedad que pueden tener nuestras proposiciones. Ahora bien, podemos distinguir dos tipos de proposiciones: empíricas (las que afirman algo de los hechos y acontecimientos del mundo) y formales (no dicen nada acerca de la realidad). ● En el caso de las proposiciones formales, como lo son, por ejemplo, las proposiciones de la lógica y las matemáticas, su verdad, su validez, depende solamente de las definiciones de los símbolos que contiene (del significado que le hemos dado a sus términos) y de la coherencia con el resto de las proposiciones aceptadas del sistema o teoría. Si, por ejemplo, medimos lo que parece ser un triángulo y encontramos que la suma de sus ángulos no es de 180 grados, no diremos que hemos encontrado un caso que invalida una verdad matemática sino, más bien, diremos que eso no es un “triángulo” o que, tal vez, hemos medido mal. O, por ejemplo, la proposición “3 elevado al cuadrado es 9” es verdadera si es coherente con las reglas y los principios que forman parte del sistema matemático. ● Respecto a la verdad de las proposiciones empíricas (que afirman algo de los hechos del mundo), existen muchas “teorías de la verdad”, pero todas parten de la concepción de la verdad como correspondencia, que procede de Aristóteles (384-322 a. C.). Según esta concepción, la verdad es el “ajuste” del pensamiento a la realidad: si pensamos que las cosas son como realmente son, nuestro pensamiento -y nuestro decir- es verdadero. Así, “María y Juan fueron al concierto de Jingle Django” es una proposición verdadera si María y Juan fueron a ese concierto, y es falsa si no fueron. Sin embargo, aunque esta teoría es muy intuitiva, no consigue determinar exactamente en qué consiste esta correspondencia entre el lenguaje y la realidad. – Criterios para reconocer la verdad ¿Cómo podemos saber que una proposición es verdadera? Deberíamos tener una regla que nos permita discernir entre la verdad y el error: es decir, necesitamos criterios para reconocer la verdad. Podemos señalar los siguientes: la evidencia, la coherencia, las consecuencias prácticas (el éxito) y el consenso (la intersubjetividad). ● LA EVIDENCIA (palabra que proviene del término latino videre se refiere a la especial forma de presentarse que tienen ciertos hechos y proposiciones que consideramos evidentes (por ejemplo, parece evidente que A=A). Un conocimiento es evidente cuando produce una certeza que nos impide
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 dudar de su verdad: aunque no puedo probarlo, su verdad se me presenta de forma directa e indudable. Lo malo de la evidencia es que no sirve como criterio en determinados ámbitos del saber o de las creencias: no hay evidencias en moral, política, religión… Y el sentimiento de certeza y seguridad que proporciona la evidencia es, justamente, un estado mental o sentimiento, propio del sujeto que conoce y no del objeto conocido; o sea, es algo subjetivo, por lo que no resulta un criterio satisfactorio (mientras yo siento la certeza de que hay vida en otros planetas, otros pueden no sentirla y tener serias dudas al respecto). Además: no sabemos exactamente en qué consiste y resulta difícil poder asegurar su legitimidad: por el hecho de que estamos conformados social y culturalmente, tendemos a considerar evidentes cosas que pueden no serlo. ● LA COHERENCIA El saber (las creencias que consideramos verdaderas) forma -o, al menos, tiende a formar- sistema. Así, la regla de la coherencia -como criterio de verdad- nos dice: una proposición es verdadera si es coherente con el sistema de nuestro saber; es decir: si no entra en contradicción con el resto de las proposiciones aceptadas. Por ejemplo: la proposición “si sigues caminando hacia el horizonte, llegarás al fin del mundo” es falsa porque contradice numerosas proposiciones verdaderas (por ejemplo: “la Tierra es redonda”). Por otro lado, tal vez no deberíamos concebir los sistemas de creencias como algo cerrado y definitivo, sino como algo vivo y en evolución: cuando sobreviene una evidencia incontrovertible que contradice el sistema, éste se reorganizará e, incluso, expulsará creencias particulares incompatibles. Así -y no solo por acumulación, como veremos en vídeos/temas posteriores- es como progresa la ciencia y nuestra concepción del mundo. ● LAS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS (EL ÉXITO) Una proposición es verdadera cuando es útil y, por tanto, conduce al éxito. Así, la verdad o falsedad de una proposición coincide con las consecuencias que resulten de aplicarla. Una proposición es verdadera si su puesta en práctica tiene resultados positivos; en cambio, una proposición es falsa si las consecuencias de su aplicación son negativas. Así, por ejemplo, una teoría verdadera sobre el sida será aquella que permita curarlo. William James (1842-1910) fue el principal autor de esta teoría: la verdad he de ser comprobada acudiendo a sus consecuencias prácticas; así, afirma James: “la verdad llega a ser cierta por los acontecimientos”. ● EL CONSENSO (la intersubjetividad) La idea de que el consenso es garantía de la verdad de una creencia se asienta en algo difícilmente discutible: la verdad no puede ser un hecho privado, sino intersubjetivo. La verdad tiene que poder ser comunicada y compartida por todos. Este criterio se basa en la idea de que el conocimiento es objetivo y, por tanto, compartible por todos y no exclusivo de una persona en particular. Sin embargo, conviene aclarar algunas cuestiones si queremos aplicar este criterio: ¿entre quiénes debería darse el consenso? ¿Sobre qué temas? ¿No debería tratarse de un consenso racional, es decir, basado en razones objetivas? Parece claro, por ejemplo, que los problemas de la ciencia solo deben requerir el consenso de la comunidad científica. El acuerdo acerca de un único criterio de verdad no parece posible: es unos casos deberemos recurrir a un criterio; en otros a otro; en ocasiones, a varios de ellos. Por otro lado, ningún criterio puede considerarse absolutamente seguro: por ese motivo, lamentablemente o afortunadamente, nunca podemos estar totalmente seguros de conocer la verdad.
 - Los límites del conocimiento. Descubrir las carencias de los criterios para reconocer la verdad puede llevarnos a dudar de la existencia de un conocimiento válido y seguro. En este sentido, puede ser interesante exponer brevemente algunas actitudes ante la posibilidad del conocimiento.
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 B. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/2NniK2YmHd8 - INMANUEL KANT - FILOSOFÍA – EDUCATINA https://youtu.be/6TAK4k_J77w - KANT: TEORÍA DEL CONOCIMIENTO – EDUCATINA https://youtu.be/hn_IFrKvtY4 - PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO – CAEE https://youtu.be/ye8llTeubBQ - EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO – CAEE https://youtu.be/dxveudht4LI - PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO UCE – PATRICIO CEVALLOS
 C. ACTIVIDADES A DESARROLLAR TEMA 2: 1) Platón: La República, Libro VII. Investigue acerca de ALEGORÍA DE LA CAVERNA.
 - Realice un esquema donde se muestre la caverna descrita por Platón con sus características. - En la historia de la Caverna, están representados cada uno de los campos y niveles del
 conocimiento según Platón. Identifique cada uno de ellos, explíquelos. - Según el relato de la Caverna, ¿qué papel tiene la idea del bien? - A este relato se le ha dado el nombre de “alegoría de la caverna”. Busca la palabra “alegoría”
 en el diccionario filosófico y explique por qué se ha llamado así. 2) Zenón de Elea fue un filósofo presocrático conocido por las paradojas que inventó para
 argumentar las tesis de su maestro Parménides. Investigue acerca de la paradoja de Aquiles y la tortuga. - ¿Qué modelo explicativo del conocimiento refuta la paradoja de Aquiles y la tortuga?
 ¿A qué conclusión se llega si aceptamos la validez de la paradoja de Zenón? - ¿Qué es una argumentación por reducción al absurdo (ad absurdum) y por qué se puede
 considerar la paradoja de Aquiles y la tortuga una argumentación de este tipo? - ¿Qué relación tiene la paradoja con el problema de la realidad y la apariencia?
 3. TEMA 3: LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO
 A. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL - DENTRO DEL TEXTO SIGUIENTE ENCONTRARÁ LOS EJEMPLOS NECESARIOS PARA COMPRENDER EL TEMA.
 Posibilidad del conocimiento, ¿Es posible conocer? Esta pregunta resulta de la relación que se establece entre sujeto y objeto; es decir, ¿es posible que el sujeto aprehenda las cualidades del objeto? DOGMATISMO Plantea que sí es posible. Afirma que el sujeto puede captar las cualidades del objeto sin alterarlo. Representante: Renato Descartes. Ejemplo: Una persona puede conocer un objeto tal como es. ESCEPTICISMO Plantea que no es posible el conocimiento. No niega actos del conocimiento, sino que rechaza los juicios producto de este acto. Existen las siguientes variantes: Escepticismo radical: Niega la posibilidad de cualquier conocimiento, tanto sensorial como racional. Plantea que es preferible la suspensión d cualquier afirmación o juicio. Representantes: Cratilo, Pirrón de Elea, Gorgias Ejemplo: No existen juicios válidos porque todo cambia. Escepticismo religioso o agnosticismo: Declara inaccesible al entendimiento humano toda noción de Dios. Ejemplo: No es posible conocer el espíritu divino. Solipsismo: Solo se está seguro de las propias vivencias. Solo existe el sujeto y su conciencia.
 https://youtu.be/2NniK2YmHd8
 https://youtu.be/6TAK4k_J77w
 https://youtu.be/hn_IFrKvtY4
 https://youtu.be/ye8llTeubBQ
 https://youtu.be/dxveudht4LI
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 Representante: Fichte. RELATIVISMO Plantea que es posible un tipo de conocimiento relativo a un determinado grupo social o cultural, pero niega el conocimiento absoluto o universal. Representantes: Spencer Ejemplo: Las creencias y costumbres varían en cada grupo social. CRITICISMO Plantea que el conocimiento es posible dentro de ciertas condiciones. Afirma que sólo se conoce el fenómeno (que es la manera como aparece la cosa ante nuestros sentidos), pero no la realidad tal como es (cosa en sí: noumeno). Representante y fundador: Immanuel Kant.
 B. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/PWTl52lish0 - LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO PARTE 1 – CARLOS AREIZA https://youtu.be/EFgszLWwO4A - LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO PARTE 2 – CARLOS AREIZA https://youtu.be/OMfBIY4RWic - POSIBILIDADES DEL CONOCIMIENTO UCC – HUBER RAMÍREZ https://youtu.be/kxuWff2ggqc - POSIBILIDADES DEL CONOCIMIENTO – GABRIEA MILAAN
 C. ACTIVIDADES A DESARROLLAR TEMA 3 1) Lea la siguiente afirmación de Protágoras. Luego, conteste las preguntas.
 “EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS” - ¿Con cuáles teorías de la verdad se relaciona la afirmación? Justifica la respuesta - ¿Qué implicaciones tiene para la teoría del conocimiento que la verdad sea relativa?
 ¿Qué sucede con la posibilidad de conocer? Justifique la respuesta 2) Teniendo en cuenta las distintas posturas en torno al problema de la verdad, utilice la
 siguiente tabla para clasificar qué teorías de la verdad suponen una concepción eterna de la misma y qué teorías suponen una concepción dinámica de esta. Justifique la respuesta.
 TEORÍA DE LA VERDAD ETERNA DINÁMICA JUSTIFICACIÓN
 LA VERDAD COMO CORRESPONDENCIA O ADECUACIÓN
 LA VERDAD COMO COHERENCIA
 TEORÍA PRAGMATISTA DE LA VERDAD
 TEORÍA CONSENSUAL DE LA VERDAD
 TODO EL TRABAJO DEBERÁ SER PRESENTADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS Y EN HOJAS DE EXAMEN. SI DESARROLLA A CONCIENCIA ESTE TRABAJO ESTARÁ PREPARADO PARA PRESENTAR LA SUSTENTACIÓN.
 https://youtu.be/PWTl52lish0
 https://youtu.be/EFgszLWwO4A
 https://youtu.be/OMfBIY4RWic
 https://youtu.be/kxuWff2ggqc
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 ESPAÑOL Entregar plan de mejoramiento en hojas blancas, con carpeta de presentación, escrito a mano, excelente ortografía, pulcritud, repasar para evaluación escrita de los contenidos. Tipos de oraciones compuestas Significado, nexos más frecuentes, ejemplos, actividades propuestas y solucionadas 1. Coordinadas: 2. Subordinadas
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 Actividad 1. Analiza sintácticamente las oraciones siguientes y clasifícalas de acuerdo a la anterior información
 a. En EEUU abundan las armas y los niños contemplan diariamente muchas imágenes violentas. b. Existen actos ilegales o delictivos pero ninguna persona es ilegal. c. Los telediarios nos muestran cada día que la violencia se está convirtiendo en una plaga
 social. d. Nos pusieron en la cena un puré que no le gustó a tu primo. e. Hay en el espíritu humano muchas fuerzas que permanecen ocultas. f. Encontró su destino donde menos lo esperaba. g. Su tío puso sobre la mesa todos los regalos como se lo había indicado mi hermana. h. Cuando llueve mucho, los ríos de este municipio se convierten en una pesadilla. i. Alemania no ahorra tanto como predica. j. Su explicación fue tan absurda que me provoca risa. k. Si siempre haces lo mismo, nunca cambiarán las cosas. l. Aunque su accidente fue espantoso, no sufrió ningún daño grave. m. Mis vecinos están asustados porque un ladrón los amenazó. n. Sus padres trabajaron mucho para que sus hijos pudieran estudiar. o. Los seres humanos son dueños de su destino; la libertad nos hace humanos. p. El presidente ha entregado a mi vecino una carta esta mañana. q. Sus ojos estaban bastante rojos. r. Los espectadores salían del estadio muy contentos. s. A su amigo le ha entusiasmado el poema de Bécquer. t. El entrenador del equipo rival se ha quejado del mal estado del césped. u. Esos dos eucaliptos fueron cortados ayer por los leñadores.
 https://es.slideshare.net/alex199860/la-literatura-de-la-ilustracin 2. Ingresar al enlace y realizar un resumen a partir de la información. 3. A partir de la siguiente biografía realice un mapa sinóptico.
 Honoré de Balzac País: Francia Nacimiento: Tours, 20 de mayo de 1799Defunción: París, 18 de agosto de 1850 Casa del Libro Casa del Libro Biografía de Honoré de Balzac Escritor francés, Honoré de Balzac es uno de los grandes autores de la literatura universal y reconocido maestro de las letras francófonas del siglo XIX, siendo uno de los padres de la literatura realista.
 https://es.slideshare.net/alex199860/la-literatura-de-la-ilustracin

Page 87
                        

INSTITUTO MARMATOS PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
 SEGUNDO PERIODO 2018
 GRADO: DÉCIMO
 87
 Balzac decidió abandonar sus estudios de leyes por la literatura, provocando el enfado de su familia. Caído en desgracia y sin apenas sustento, Balzac cayó en bancarrota tras intentar dedicarse al negocio de impresor. Es precisamente en ese momento que publica su primera novela, Los chuanes, con la que logra un primer, aunque pequeño, éxito. Balzac fue un autor prolífico, con más de noventa obras que trazan con maestría la sociedad francesa de su época. Por ese motivo decidió fundir la mayoría de ellas en una ambiciosa obra magna, La comedia humana, junto con nuevos escritos que llegaron a sumar casi 150 partes. Aunque no llegó a terminar el proyecto, le quedó casi un tercio por rematar, La comedia humana es un ejercicio monumental que está considerado hoy día como una de las grandes obras de la literatura francesa. Los últimos años de Balzac se centran en su obsesión por casarse con la Condesa Ewelina Hariska, a quién cortejó durante casi una década. Se cree que su último viaje a Ucrania, donde consiguió la mano de su amada, minó su salud de manera muy grave, ya que moriría apenas unos meses después. De entre la obra de Balzac, dejando a un lado su Comedia humana, habría que destacar títulos tan conocidos como La piel de zapa, Papá Goriot, Louis Lambert o los Cuentos libertinos. 4. Lea la siguiente información y subraye las ideas centrales. 6 motivos para leer Crimen y Castigo de Fiódor Dostoievski 11 de noviembre de 2016 1 Autor: Sara Rivero En un nuevo aniversario de su nacimiento, te damos 6 motivos para leer la obra maestra de Dostoievski
 6 motivos para leer Crimen y Castigo de Fiódor Dostoievski. | Fuente: Shutterstock 133 El ruso Fiódor Dostoievski es quizá el máximo representante de la novela en dicho país. Sus obras, de prestigio mundial, exceden las barreras geográficas y temporales para permanecer intactas en la mente de eruditos y estudiantes del mundo entero. La epilepsia que lo afectaba acompañó su vida y carrera literaria, haciéndose presente en sus obras con determinados personajes que padecían el mismo mal. Sus escritos exploraron la psicología humana de una forma que sorprendió a lectores y colegas, pero, además, abarcó temáticas
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 vinculadas al contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX que parecen más propios de un libro de historia que de una novela. Como maestros inspiradores, Dostoievski tomó a Shakespeare, Pascal y Victor Hugo, sugiriendo así un futuro prometedor que quedaría en evidencia con el triunfo de sus publicaciones. Su obra más destacada, Crimen y Castigo, es sinónimo de prestigio y majestuosidad. A través de personajes cuidadosamente compuestos, Dostoievski relata la historia de un crimen desde un punto de vista distinto al que puede esperarse en una novela policial o de terror. El foco de su texto es el sentimiento de culpa, la justificación o no de actos criminales por la propia consciencia, y el desvelo de saberse realizador de un crimen terrible. Si todavía no la leíste, te damos 6 motivos para leer Crimen y Castigo que seguro no podrás dejar pasar: 1) Es considerada por la crítica como la obra magistral de quien en numerosas ocasiones ha suido reconocido como el más destacado exponente de la novela rusa, motivo suficiente para por lo menos considerar su lectura en algún momento. 2) Porque por las condiciones en que fue escrita, permite comprender que para ser un gran escritor no es necesario poseer el mejor escritorio o la pluma más ágil, sino, una historia que contar y una mente ágil para imaginar situaciones fuera de lo común. 3) Revela como pocas obras la otra cara del crimen: el castigo, pero no el castigo institucional o social, sino el de la propia mente. La conciencia, los drásticos giros del pensamiento y un profundo sentimiento de culpa se hacen presentes en este texto, al punto de invadir a sus lectores en una experiencia literaria atrapante y cruda. 4) Porque casi accidentalmente revela una de las máximas teorías respecto a la felicidad: esta no puede alcanzarse con planificaciones y cálculos meticulosos, solo llegará con el sufrimiento necesario que precede a todo momento de gloria. 5) Ningún otro autor ha logrado captar la sensación de pánico del modo en que Dostoievski lo ha hecho en Crimen y Castigo. El perfil psicológico que hace de su personaje es sencillamente brillante. 6) Porque la disputa entre el bien y el mal, el deber y el querer hacer, se encuentra siempre latente en toda sociedad.
 1. Ahora lea el siguiente resumen de la obra literaria (Para reforzar lo leído), seguidamente realice esta ficha de lectura:
 Primera Parte Capítulo I Raskólnikov decide visitar a su casera, Aliona Ivanovna, para empeñar unas prendas. La vieja usurera le da muy poco. El joven parte de la casa de la mujer, y entra a un bar a tomar una cerveza, sin poder dejar de pensar dónde guardará el dinero la anciana. Capítulo II Agobiado por las deudas y preguntándose cuál es su lugar en el mundo, Raskólnikov conoce a Marmeladov, un funcionario alcohólico, quien lo invita a su casa. Al llegar, Raskólnikov se enfrenta con la miseria. Catalina, la esposa del funcionario lo hecha a la calle. Capítulo III Raskólnikov se atormenta por la brecha que hay entre lo que él cree que merece y la miseria que lo ronda. Recibe una carta de su madre, donde esta le comenta que su otra hija, Dunia, se casará con un rico abogado, Don Pedro Petrovich Lujin. Así mismo la madre le envía un poco de dinero. Raskólnikov se siente agobiado por la noticia. Capítulo IV
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 Raskólnikov se atormenta pensando en que su hermana se sacrificará casándose con el abogado para solventar la pobreza de la familia. Raskólnikov decide evitar la boda. Capítulo V Reskólnikov comienza a abrazar la idea de matar y robar a la vieja usurera. Mientras pasea por la ciudad se topa con Isabel, la joven hermana de su casera, quien le informa que la anciana estará sola en su casa. Raskólnikov interpreta el hecho como una señal del destino. Capítulo VI Raskólnikov comienza a usar las malas actitudes y la usura de su casera para justificar su intención de matarla. Encuentra un hacha en una vieja construcción, la toma, y se encamina hacia la casa de la vieja usurera. Capítulo VII Raskolnikov llega hasta la casa de la usurera, a quien mata. Contra sus planes, al apartamento llega Isabel, la hermana de la usurera, quien descubre la escena. A Raskólnikov no le queda más remedio que matarla también. Toma unas joyas y logra salir del edificio sin que nadie lo vea. Limpia el hacha y la deja en el mismo sitio. Logra regresar a su cuarto: es un crimen perfecto Segunda parte Capítulo I Raskólnikov empieza a sentir que está loco. Recibe un citatorio y se siente descubierto, al revisar descubre que es una demanda de la usurera hacia él por la deuda del cuarto. Raskólnikov asiste a la cita. Capítulo II Raskólnikov decide esconder las joyas, que lo relacionan con el crimen. Vaga por la ciudad, hasta que regresa a su cuarto. Capítulo III Enfermo de culpa, Raskólnikov es atendido por la sirvienta de la pensión y su amigo Razumikhim. Al despertar del todo, en su habitación hay un funcionario del Gobierno, quien le entrega un dinero que le envía su madre. Su amigo llama a un médico y le compra ropa. Capítulo IV Raskólnikov decide ir con su amigo Razumikhin a una reunión, donde se entera que el principal sospechoso del crimen que él cometió es uno de los pintores que se encontraban en el edificio de la usurera. Llega un invitado inesperado. Capítulo V El visitante resulta ser Don Pedro Petrovich Lujin, el prometido de su hermana, quien viene buscándolo. Raskólnikov lo recibe de mala manera, hasta que Reskólnikov hecha al abogado de la casa. Capítulo VI Raskólnikov es preso de sus delirios. Regresa a la escena del crimen, donde consigue unos obreros, a quienes les pregunta por las manchas de sangre. Vuelve a vagar por las calles de San Petersbugo, un grito llama su atención. Capítulo VII Raskólnikov descubre que el viejo funcionario Marmeladov ha sido arrollado. Lo levanta y lo lleva hasta su casa. Sonia, la hija mayor del funcionario, llega para verlo morir. Raskólnikov le obsequia un poco de dinero a Catalina, para el funeral. Al regresar a su pensión, se desmaya al descubrir a su madre y su hermana esperándolo. Tercera parte Capítulo I
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 Raskólnikov le confiesa a su hermana su intención de no permitirle casarse con Petrovich. Razumikhin, quien también se encuentra en el cuarto, las convencen de dejarlo solo, y esperar la opinión médica. Capítulo II Razumikhin trata de impresionar a la hermana de Raskólnikov. De regreso al cuarto de Raskólnikov se encuentran con que el médico lo está revisando. Capítulo III Raskólnikov se disculpa con su madre y su hermana, sin embargo, recaen en una discusión. Su hermana decide proponer una reunión en la que se encuentren todos. Capítulo IV Raskólnikov recibe la visita de Sonia. La familia y su amigo deciden marcharse, no sin que Reskólnikov le solicite que por favor lo acompañe a ver al juez Porfirio Petrovich, quien lleva la investigación del crimen de la vieja usurera, a ver si puede recuperar las joyas que empeñó. Al volver a su casa, Sonia es seguida de cerca por un burgués de unos cincuenta años, quien se ha mudado al mismo edificio. Raskólnikov visita al juez Porfirio en su casa. Capítulo V El juez Porfirio llena de preguntas bastante agudas a Raskólnikov, al tiempo en que le muestra un artículo de Raskolnikov cuando su época de estudiante, en el que diserta sobre el papel de limpieza social que ejercen a veces los asesinos, al eliminar personas de mal comportamiento. El juez cita al estudiante a la estación de policía, a fin de discutir el asunto de las joyas. Capítulo VI Raskólnikov regresa a su casa. Preso de los nervios, Raskólnikov recae en el delirio. Al despertar encuentra a su habitación a un hombre desconocido que espera para hablar con él. Cuarta parte Capítulo I El hombre que lo esperaba es Arcadio Svidrigailov, esposo de la antigua patrona de su hermana, quien la despidió por sospechar un romance entre ellos, arruinando su reputación, y luego teniendo que desmentir sus acusaciones. Sin embargo, la mujer ha muerto, y Raskólnikov no entiende la visita de ese hombre, de quien se dice que estuvo involucrado en la muerte de su esposa. El hombre le confiesa su intención de volver a encontrarse con su hermana Dunia, y le ofrece dinero a Raskólnikov para que impida el matrimonio entre ella y el abogado. Capítulo II Raskólnikov acude con su amigo Razumkhin al sitio donde se hospedan su madre y su hermana. Al llegar se encuentran con la visita del abogado Petrovich. Entre este último y el muchacho se desata una discusión terrible. Dunia termina por echar a su prometido del cuarto, el cual parte, decidido a vengarse del estudiante. Capítulo III Raskólnikov retoma la conversación sobre el viejo Arcadio, quien ha dicho que su esposa le dejó un dinero a Dunia. Mientras discuten sobre qué negocio montar con la plata, Raskólnikov parte sorpresivamente. Su amigo lo sigue, siendo rechazado, Razumkhin lo mira y comprende que el estudiante está involucrado en el asesinato de la vieja. Capítulo IV Raskólnikov visita la casa de Sonia, para pedirle que huya con él. No obstante, le dice que lo piense, y que pronto le contará quién mató a su amiga Isabel. La conversación la escucha un tercero, detrás de la pared: Arcadio Svidrigailov. Capítulo V
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 Raskólnikov asiste a la estación de policía con el juez Porfirio, quien está muy interesado en los años de estudiante del muchacho. Raskólniov está convencido de que el juez sospecha de él, le pide que le interrogue, el juez lo invita a salir de la comisaría. Capítulo VI Mientras se despiden el estudiante y el juez, entra uno de los pintores, quien se declara culpable de haber matado a la usurera. El juez despide a Raskólnikov, quien parte pensando en cómo habrán torturado al hombre. Quinta parte Capítulo I Pedro Petrovich y su antiguo amigo Andrés Semionovich conversan sobre que ninguno asistirá a la comida que ha preparado Catalina. Sin embargo, Petrovich llama a su casa a Sonia, obsequiándole dinero, con la condición de que guarde silencio. Capítulo II En pleno funeral, Catalina –presa de la tuberculosis- comienza a desvariar. Raskólnikov asiste también. Mientras se desarrolla una trifulca en medio de la reunión, se presenta Pedro Petrovich. Capítulo III El abogado Petrovich acusa a Sonia de haberlo robado cien rublos. Catalina defiende a su hijastra, pero revisa las pertenencias de la muchacha encontrando el dinero. Raskólnikov no participa de la escena. Petrovich trata de hacerse pasar por generoso, diciendo que no presentará cargos. Así mismo, llega Andrés Semionovich, quien desmiente ante todos al abogado. Petrovich sale del lugar, frustrado de no haber podido ganar el aprecio de Raskólnikov. Capítulo IV Raskólnikov le confiesa a Sonia que ha matado a la vieja usurera y a Isabel su hermana. La muchacha lo insta a que se entregue y se redima. De repente alguien toca la puerta. Capítulo V Andrés Semionovich viene buscando a Sonia para decirle que su madrastra ha perdido la razón. Sonia parte en su búsqueda, y Raskólnikov regresa a su casa, donde encuentra a su hermana, quien le dice que Razumikhin le ha contado que lo que le sucede es la angustia de sentirse sospechoso de un crimen. Caminando por la calle, Raskólnikov es alcanzado por Andrés que le dice que venga a ayudar a Sonia, porque Catalina ha perdido la razón. Después de lograr devolver a la mujer a su casa, ésta muere. En el edificio de Sonia, Raskólnikov vuelve a encontrarse con Arcadio, quien le revela que ha escuchado la conversación que ha tenido con Sonia, confesándole su crimen. Sexta parte Capítulo I Raskólnikov es visitado por su amigo Razumikhin, quien quiere tranquilizarlo comentándole que ya ha sido condenado el asesino de la usurera. Al salir a la calle, el muchacho se encuentra cara a cara con el juez Porfirio. Capítulo II Raskólnikov sube a la habitación con el juez, quien comienza una conversación sobre Psicología forense. El juez termina diciéndole que sus análisis lo han llevado a saber que el culpable es él, y que es mejor que se entregue. El juez se va, y el estudiante entra en desesperación. Capítulo III Raskólnikov entra en una cantina, donde se consigue a Arcadio. Ambos hombres entablan una conversación, en la que el estudiante lo amenaza con matarlo si se acerca a su hermana.
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 Capítulo IV Arcadio le cuenta a Raskólnikov cómo su hermana lo rechazó siempre, obligándolo a comportarse bien. Además, le recuerda que está pronto a casarse de nuevo. Capítulo V Arcadio se encuentra finalmente con Dunia. En la conversación el hombre le cuenta que es su hermano quien ha matado a las dos mujeres, ofreciéndole su ayuda. En medio de su confusión, el hombre se le echa encima, Dunia se defiende sacando un revólver, pero cuando él se acerca hasta hacer que baje el arma. Al confesarle su amor, no obtiene respuesta de la muchacha, dejándola huir. Al poco tiempo, él también se marcha. Capítulo VI Arcadio visita a Sonia, para entregarle una gran cantidad de dinero para ayudarla. Visita a la familia de su novia, para excusarse porque debe salir de la ciudad. Luego, frente a un soldado, saca el revólver y se suicida. Capítulo VII Raskólnikov se despide de su madre. Al llegar a su casa encuentra a su hermana, de quien también se despide. Capítulo VIII Raskólnikov quiere despedirse de Sonia, pero ésta dice que no lo dejará solo, y lo acompaña a la policía a que confiese su crimen. Epílogo I Raskólnikov es condenado a ocho años de trabajos forzados en Siberia. Su madre muere. Su hermana y Razumikhin terminaron casándose, y Sonia iba a visitarlo frecuentemente. Epílogo II Raskólnikov resucita a la humanidad, y se entrega al amor, cambiando para siempre. Imagen: portada, edición Crimen y Castigo, ediciones Libertador Fuente de imagen: lectoresparalajusticia.org
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 relación en temática y conceptos claves) “6 motivos para leer Crimen y Castigo de Fiódor Dostoievski” y “Resumen de la obra Crimen y Castigo - Dostoievski”
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 INGLES Temas: Will Future, Be going to, time clauses El Futuro con 'Will' (o 'Will' Future) se utiliza para hacer predicciones de futuro, es decir, para hablar de un futuro no planificado o incierto. Los siguientes ejemplos serán utilizados en la explicación. Utilizamos dos ejemplos para comprobar si hay cambios en la tercera persona del singular. Yo iré a la universidad. Él irá a la universidad. ¿PARA QUÉ SIRVE? · Se utiliza para hablar de predicciones de futuro basado en cosas que no son tan evidentes (I.e. I think the weather will be great this summer). · También utilizamos esta estructura para hacer decisiones espontáneas (I.e. I'm tired. I'll go to bed). · Cuando hacemos promesas (I.e. I promise I will go to the party). · Cuando ofrecemos algo (I.e. I'll help you with your homework). Además, si se trata de una pregunta utilizamos 'shall' (I.e. Shall I help you with your homework?) ¿CÓMO SE FORMA? Debemos tener en cuenta que 'will' es un modal, por lo que seguirá las normas básicas de los modales. Lo formamos utilizando 'will' seguido de un verbo en su forma base. AFIRMATIVA: Para formar la afirmativa ponemos el modal 'will' seguido de un verbo en su forma base. sujeto + will + verbo + resto de frase. Yo iré a la universidad. I will go to the university Él irá a la universidad. He'll go to the university *1 Debemos tener en cuenta que los modales no tienen una forma diferente para la tercera persona del singular. *2 Recuerda que la forma contraída de 'will' es diferente ('ll). Además, la forma contraída sólo se puede utilizar con los pronombres personales. NEGATIVA: Para formar la negativa tenemos que negar el modal 'will'. Además, es importante notar que la forma contraída negativa es 'won't'. sujeto + won't + verbo + resto de frase. Yo no iré a la universidad. I won't go to the university. * Al igual que en afirmativa, podemos encontrar la forma completa (will not) o la forma contraída (won't) INTERROGATIVA: Para formar la interrogativa tenemos que invertir el modal 'will' y el sujeto.
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 will + sujeto + verbo + resto de frase. ¿Irás tú a la universidad? Will you go to the university? RESPUESTAS CORTAS: Para dar respuestas cortas debemos utilizar la forma afirmativa o negativa del modal 'will'. Recuerda que las respuestas cortas son muy comunes porque cuando hablamos evitamos repetir lo que ya se ha dicho. Will you go to the university? Yes, I will / No, I won't * Debes tener en cuenta que utilizamos la forma completa en las respuestas cortas afirmativas, mientras que utilizamos la forma contraída en las respuestas cortas negativas. ¿QUÉ DEBO RECORDAR? Esta estructura puede ir acompañada de verbos como 'think, hope, relieve, imagine', etc (I.e. I think I'll buy a car next year). Otros aspectos que debemos tener en cuenta son los siguientes: · Es importante recordar que existen formas completas y formas contraídas. Además, debemos conocer las formas contraídas del modal 'will' · Recuerda que el 'will' siempre va seguido de otro verbo en su forma base. · Para formar la interrogativa debemos invertir 'will', por lo que no necesitamos auxiliar. · Este tiempo suele ir acompañado de expresiones que hacen referencia al futuro, como es el caso de 'tomorrow, this weekend, next Tuesday, next month, next year, etc.' Además, recuerda que existe otra forma de hablar en futuro ('going to'). La diferencia principal entre 'will' y 'going to' es que 'will' se utiliza para hablar de predicciones de futuro mientras que 'going to' se usa para hablar de planes de futuro. Be Going To Cuando empleamos "going to” en una oración para referirnos al futuro, la construcción se compone de tres elementos: el verbo "to be" conjugado conforme al sujeto + "going" + el infinitivo del verbo principal Sujeto + to be (conjugado) + going + infinitivo She is going to leave. I am going to stay. Afirmativa He is going to jog. Negativa He is not going to jog. Interrogativa
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 Is he going to jog? Interrogativa negativa Isn't he going to jog? FUNCIÓN El uso de "going to" para referirse a eventos futuros sugiere un vínculo muy sólido con el presente. El momento preciso no es relevante, es posterior al ahora, pero la actitud implica que dicho evento depende de algo que sabemos sobre la situación actual. "Going to" se emplea sobre todo para hablar de nuestros planes e intenciones, o para realizar predicciones basadas en evidencias actuales. En el discurso cotidiano, "going to" suele acortarse como "gonna", especialmente en inglés americano, aunque nunca se escribe así. USO DE "GOING TO" PARA REFERIRSE A PLANES E INTENCIONES EJEMPLOS Is Freddy going to buy a new car soon? Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy? I think Nigel and Mary are going to have a party next week. We are going to have dinner together tomorrow. Aren't you going to stay at the library until your report is finished? USO DE "GOING TO" PARA FORMULAR PREDICCIONES EJEMPLOS He's going to be a brilliant politician. I'm going to have a hard time falling asleep. You're going to be sorry you said that. Is it going to rain this afternoon? Aren't they going to come to the party? CONDICIONAL TIPO 1 FORMACIÓN En una oración condicional de tipo 1, el verbo de la proposición "if" va en "simple present", mientras que el de la cláusula principal va en "simple future". Proposición "if" (condición) Proposición principal (resultado) If + simple present simple future If this thing happens that thing will happen. Como ocurre con todas las oraciones condicionales, el orden de las proposiciones no es fijo. Es posible que sea necesario modificar los pronombres y la puntuación al cambiar el orden de las cláusulas, pero el significado de la oración no cambia. EJEMPLOS If it rains, you will get wet. You will get wet if it rains. If Sally is late again I will be mad. I will be mad if Sally is late again. If you don't hurry, you will miss the bus. You will miss the bus if you don't hurry.
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 FUNCIONES El "type 1 conditional" se refiere a una condición posible y su resultado probable. Estas oraciones se basan en hechos y se utilizan para hacer afirmaciones sobre la realidad y sobre situaciones particulares; solemos emplearlas para hacer advertencias. El marco temporal de las oraciones condicionales de tipo 1 es el presente o el futuro y la situación es real. EJEMPLOS If I have time, I'll finish that letter. What will you do if you miss the plane? Nobody will notice if you make a mistake. If you drop that glass, it will break. If you don't drop the gun, I'll shoot! If you don't leave, I'll call the police. En oraciones condicionales de tipo 1 también es posible utilizar verbos modales en la cláusula principal, en lugar del futuro, para expresar el grado de certeza, permiso o una recomendación sobre el resultado. EJEMPLOS If you drop that glass, it might break. I may finish that letter if I have time. If he calls you, you should go. If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park. Time Clauses Se llama time clauses a las proposiciones de tiempo, es decir a las frases que indican cuándo ocurre la acción indicada por el verbo. Por ejemplo: Ann brushes her teeth before she goes to bed. Ann se cepilla los dientes antes de irse a la cama. En este ejemplo, vemos que hay dos acciones: Ann se cepilla los dientes y Ann va a la cama. ¿Cuál ocurre en primer lugar? Para eso sirve la palabra before que muestra que la acción de cepillarse los dientes ocurre antes que la acción de irse a la cama. Se llama entonces time clause a la parte de la oración que incluye el adverbio de tiempo (en este caso, before) y la acción realizada en el momento indicado por el adverbio. Por lo tanto, la time clause sería "before she goes to bed". Veamos a continuación otro tipo de time clause, con la palabra after: Ann goes to bed after she brushes her teeth.
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 Ann se va a la cama después de cepillarse los dientes. Aquí, el adverbio after muestra que la acción de irse a la cama ocurre después que la acción de cepillarse los dientes. Veamos otro ejemplo: Peter took a nap after he had lunch. Peter hizo una siesta después de almorzar. Aquí hay dos acciones: Peter hace una siesta y Peter almuerza. ¿Cuál ocurre en primer lugar? En este caso, la palabra after muestra que la acción de hacer una siesta ocurre después de la acción almorzar. Por lo tanto, la time clause sería "after he had lunch". La misma frase podría decirse con la palabra before: Peter had lunch before he took a nap. Peter almorzó antes de hacer una siesta. Time Clauses Se llama time clauses a las proposiciones de tiempo, es decir a las frases que indican cuándo ocurre la acción indicada por el verbo. Por ejemplo: Ann brushes her teeth before she goes to bed. Ann se cepilla los dientes antes de irse a la cama. En este ejemplo, vemos que hay dos acciones: Ann se cepilla los dientes y Ann va a la cama. ¿Cuál ocurre en primer lugar? Para eso sirve la palabra before que muestra que la acción de cepillarse los dientes ocurre antes que la acción de irse a la cama. Se llama entonces time clause a la parte de la oración que incluye el adverbio de tiempo (en este caso, before) y la acción realizada en el momento indicado por el adverbio. Por lo tanto, la time clause sería "before she goes to bed". Veamos a continuación otro tipo de time clause, con la palabra after: Ann goes to bed after she brushes her teeth. Ann se va a la cama después de cepillarse los dientes. Aquí, el adverbio after muestra que la acción de irse a la cama ocurre después que la acción de cepillarse los dientes.
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 Veamos otro ejemplo: Peter took a nap after he had lunch. Peter hizo una siesta después de almorzar. Aquí hay dos acciones: Peter hace una siesta y Peter almuerza. ¿Cuál ocurre en primer lugar? En este caso, la palabra after muestra que la acción de hacer una siesta ocurre después de la acción almorzar. Por lo tanto, la time clause sería "after he had lunch". La misma frase podría decirse con la palabra before: Peter had lunch before he took a nap. Peter almorzó antes de hacer una siesta. AYUDA VIRTUAL: https://www.youtube.com/watch?v=_AE5iQr5fFk https://www.youtube.com/watch?v=0_-8yPyCDHI
 https://www.youtube.com/watch?v=_AE5iQr5fFk
 https://www.youtube.com/watch?v=0_-8yPyCDHI
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 Actividad 1
 1. Write and draw! Write 15 sentences, you need to use will; about your ideal future. What will you be? What will life be like? Draw a picture!
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
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 PLAN LECTOR ACTIVIDAD UNO: Observa la imagen y escribe un párrafo sobre la importancia de la lectura para la vida escolar, debe ocupar todas las líneas
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
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 ACTIVIDAD DOS: Lee atentamente y contesta Yo tomo corno personaje a los jóvenes porque creo que la juventud es un momento esencial en la vida del hombre. Considero que en la vida de todo ser humano hay dos momentos trascendentes: la juventud y el momento cuando una persona entra a los sesenta años. De los dieciséis a los dieciocho se entra en la vida, y eso es una gran aventura. No se conoce nada de la vida y se llega a situaciones límites. Porque tanto el organismo como el psiquismo no han experimentado una serie de cambios. Además, es el momento donde el ser humano tiene que escoger su futuro, su carrera, su novia, todo su proyecto de vida. La otra etapa terrible en la vida de un hombre es cuando sale de la vida, cuando se pasa de los sesenta años y se dice "Yo qué he hecho" Mientras el joven se enfrenta a la vida, el viejo se enfrenta a la muerte. Mientras el joven quiere tener la experiencia del viejo como para poder desenvolverse, madurar y desarrollarse perfectamente; el anciano quiere tener la vitalidad del joven, la perspectiva de vida, para en lo posible poder arreglar lo que fue su vida. Claro que en el momento en que escribo "Los inocentes" todavía no tenía una visión tan clara, pero considero, por mi propia experiencia, que en la juventud el ser humano se pone al borde del abismo. Por eso mis personajes siempre están al borde del abismo, por su condición de jóvenes. REYNOSO, Oswaldo A. El texto trata sobre: B. El propósito del autor es: C. Los jóvenes quieren ser como los ancianos ya que consideran D. La paradoja que está presente en la explicación que hace el autor es: a) No todos los literatos le brindan igual importancia a la juventud. b) Jóvenes y ancianos están dedicados a la actividad literaria. c) La vida está llena de momentos alegres y de situaciones tristes. d) Los ancianos tienen la experiencia más no la vitalidad del joven. e) Las obras del autor no pueden expresar la personalidad de los jóvenes. ACTIVIDAD TRES: Lee atentamente y contesta PUBLICIDAD Los especialistas en derechos humanos piensan que la representación de las personas en la publicidad es injusta y discriminatoria. En el caso de hombres y mujeres, existe una fuerte tendencia a presentar a los primeros como los protectores, los fuertes, mientras que a las segundas las vemos básicamente en roles secundarios. Sin embargo, las escenas discriminatorias no se circunscriben a esos ámbitos, ya que al mostrar a un tipo de personas en las que predomina la piel blanca y los cabellos claros, dejan de lado la diversidad racial que existe en nuestro país (andinos, mestizos, afrodescendientes, etc.). Mariela Jara señala que los mensajes publicitarios también discriminan cuando exponen situaciones en las que priman momentos de realización, felicidad y prosperidad económica en un país en el que una gran parte de la población (24,8%) vive en la pobreza. Para sus defensores, la publicidad es el espejo de la cultura que hemos adquirido a lo largo de los años. David Solari Martín explica que el individuo presta a los anuncios comerciales ideales de belleza y comportamiento. La sociedad acepta un modelo y la publicidad lo acoge. Es seguro que el
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 color de tinte que más se vende en el País es el rubio y acá las mujeres no son rubias. Entonces, estos mensajes nos alienan o tenemos parámetros de belleza que no corresponden a nuestra realidad, pero los aceptamos. Además, algunos spots publicitarios son androcéntricos (comerciales de cerveza), sexistas (productos de limpieza) o se centran en una determinada raza (productos de belleza). Por ejemplo, si vendemos moto taxis no vamos a utilizar modelos de ojos azules, porque ese no es el público consumidor. Por otro lado, las marcas de algunas instituciones bancarias y bebidas gaseosas tienen promociones en las que aparecen modelos con rasgos andinos. Lo que sucede es que hay un problema de identidad que provoca una falta de unidad entre los criterios y los mensajes que se emplean para elaborar los avisos publicitarios. A. Define los términos resaltados del texto: B. ¿Cuál es el tema central que se desarrolla en el texto? C. En el segundo párrafo del texto el verbo PRIAR significa: D. De los anunciantes de bienes masivos se dice que: E. Qué sucedería si se realiza un comercial para la televisión de productos cosméticos: ACTIVIDAD CUATRO: Lee atentamente y contesta
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 A. ¿Cuál es la principal función de un cartel publicitario? * Atraer la atención de los lectores. *Brindar información sobre algún asunto de interés colectivo. *Promover el consumo de productos. B. Este cartel está dirigido: *al público en general. *a pacientes con sobrepeso. *a las mujeres con problemas de obesidad
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 C. De forma general, ¿cuál es el mensaje que se quiere transmitir a través de este cartel? *La invitación a tomarse la medida del abdomen para el cuidado de la salud. *La prevención de enfermedades causadas por el sobrepeso y la obesidad. *El uso de los servicios de PREVENIMSS D. ¿A qué hace referencia la frase “Mídete… no te pases”? *A evitar sobrepasar la cantidad de alimentos recomendables para el consumo de una persona. *A evitar sobrepasar las medidas recomendadas de abdomen para hombres y mujeres. *A evitar sobrepasar el límite de tiempo recomendado para hacer uso de los servicios de PREVENIMSS. E. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál no es correcta? *El eslogan es una frase atractiva e impactante, distintiva del producto o servicio que se ofrece. *El cartel forma parte de una campaña publicitaria. *El cartel no busca inducir un cambio en la conducta de los consumidores. ACTIVIDAD CINCO: Ver el video ENTREVISTA A MARIO MENDOZA https://www.youtube.com/watch?v=dOiW2RMnjUY y responde A. ¿Cuál es la última obra de Mario Mendoza? B. ¿Qué es analfabetismo funcional?: C. ¿Qué historia cuenta Mendoza que está en su libro? D. ¿Por qué Gabriel García Márquez es un callejón sin salida según Mendoza? E. Cuál es el libro preferido de Mendoza escrito por García Márquez
 https://www.youtube.com/watch?v=dOiW2RMnjUY
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 ARTÍSTICA TEMAS CONTINENTE AMERICANO Danzas Ritmos Coplas Gastronomía Artesanías NOTA ACLARATORIA
 • Realizar los trabajos en las hojas establecidas en hojas cuadriculadas.
 • Observar las ayudas virtuales ya que son de gran importancia para la elaboración de este plan de mejoramiento ya que estos profundizan la información vista
 TEMA 1 Danzas del continente Americano El baile es un simple mover del cuerpo, aparentemente pareciera que fuese así pero no lo es, el baile es un arte como la música o el teatro. Un baile típico o folklórico, es una forma de expresar el sentimiento, las costumbres, la cultura y las tradiciones de un pueblo, el baile típico representa la historia del hombre mediante movimientos cadenciosos y rítmicos al compás de una música propia. El baile folklórico o la danza típica, es un baile que se realiza por tradición ya que representa: 1.- Aspectos de la vida cotidiana del pueblo como la siembra, el cultivo, la cosecha, crianza del ganado, la construcción de casas, etc. 2.- Aspectos históricos sociales como: luchas o combates por reivindicaciones sociales, políticas o económicas, matrimonios, bautizos y otras ceremonias y ritos religiosos. Los países de América Latina tienen un rico folklore musical, y muchas de sus danzas son bailadas actualmente en todos los países del mundo. Recordemos los nombres de algunas de las más conocidas: Argentina: Chacarera, Camavalito, Pericón, Malambo, Gato, Chámame, Zamba, Milonga, Tango, Ranchera. Bolivia: Bailecito, Carnavalito, Takirari, Huayno. Brasil: Samba, Machicha, Lundú, Batuque, Frevo, Choro, Chorinho, y Modinha. Colombia: Cumbia, Porro, Bunde, Danzón, Guabina, Torbellino, Pasillo, Bambuco.
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 Costa Rica: Punto Guanacasteco, Torito, Callejera, Danza, Pasillo. Cuba: Rumba, Conga, Habanera, Punto, Zapateo, Danzón, Mambo, Son, Guaracha, Guajira, Danza. Chile: Cueca, Tirana, Cuando, La Resbalosa. Ecuador: Pasacalle, Pasillo, Mazurka, Danzante, Guaranda, Sanjuanito, Cachullapi. El Salvador: Barreño, Pasillo, Marcha, Danza, Mango. Guatemala: Son Chapín, Torito. Haití: Meringue, Juba. Honduras: Xique, Valse, Torito. México: Huapango, Corrido, Jarabe, Bamba, Jarana, Sandunga, Chapaneca, Raspa. Nicaragua: Zanatillo, El Suelto, Los Diablitos. Panamá: Mejorana, Cumbia, Tamborito, Curacha, Papelón, Pindin, Tono, Chirique. Paraguay: Polca, Chámame, Galopa, Guarania, Golpe. Perú: Huayno, Vals peruano, Marinera, Resbalosa, Cachua, Tondero. Puerto Rico: Plena, Danza puertorriqueña, Seis. República Dominicana: Merengue, Punto, Yuca, Criolla. Uruguay: Pericón, Cielo, Cielito, Triunfo. AYUDA VIRTUAL https://www.youtube.com/watch?v=MZZ92BUYdyM ACTIVIDAD
 1. REALIZO UN COLLAGE CON LAS DIFERENTES DANZAS DEL CONTINENTE AMERICANO TEMA 2 RITMOS DEL CONTINENTE AMERICANO RITMOS LATINOS Los ritmos latinos incluyen la música de todos los países de Latinoamérica y cruzan todas las variedades: desde la simple música norteña de México y Estados Unidos a la sofisticada habanera de Cuba, desde las sinfonías de Heitor Villa-Lobos a los sencillos sonidos de la quena. La música latina es muy diversa, siendo la única similitud el uso de los idiomas latinos, predominantemente el español y el portugués de Brasil. Aun así, los ritmos latinos han recibido las influencias de otros lugares, sobre todo de la música afro. CARACTERÍSTICAS Existen diversos estilos de música latinoamericana, todos los cuales nacen de la mixtura de elementos musicales europeos, africanos e indígenas. En el pasado, varios autores habían sugerido posiciones extremas, como que la música latina está privada de la influencia africana, o, por el contrario, que es puramente africana y carece de elementos indígenas y europeos. Hoy en día, está generalmente aceptado que los ritmos latinos son sincréticos. Específicamente, las formas españolas de composición de canciones, los ritmos africanos y la armonía europea son partes importantes de la música tropical latina, así como de los géneros más modernos como el rock, el heavy metal, el punk, el hip hop, el jazz, el reggae y el R&B.
 https://www.youtube.com/watch?v=MZZ92BUYdyM
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 La décima, forma de componer canciones de origen español en donde hay diez líneas de ocho sílabas cada una, fue la base de muchos estilos de canciones latinoamericanas. La influencia africana es, asimismo, central en los ritmos latinos, y es la base de la rumba cubana, la bomba y la plena de Puerto Rico, la cumbia colombiana, la samba brasileña, la marimba ecuatoriana y de varios estilos peruanos como el festejo, el landó, el panalivio, el socabón, el son de los diablos o el toro mata. En Perú hay regiones donde la influencia musical africana se entremezcla con la gitana. Ejemplos de esto se hallan por todo el norte y centro del país en ritmos tales como la zamacueca, la marinera y la resbalosa. Uno de los mestizajes musicales más raros, la influencia afrogitana se nutre de la cultura andina, dando origen a ritmos como el tondero, la cumanana y el vals peruano. Otros elementos musicales africanos son más prevalentes en la música religiosa de tradiciones sincréticas y multifacéticas, como el candomblé brasileño y la santería cubana. La síncopa, técnica musical en donde se prolonga el sonido de una nota de un compás, es otra característica de la música latinoamericana. El énfasis africano en el ritmo también se heredó, y se expresa mediante la primacía dada a los instrumentos de percusión (que en conjunto se conocen como “percusión latina “). El estilo de llamada y respuesta es común en África, y también está presente en la música de América Latina. ORÍGENES La llegada de los españoles y su música marca el inicio de la música latinoamericana. En esa época, partes de España y Portugal estaban controladas por los moros del Norte de África, quienes toleraban la coexistencia de diversos grupos étnicos. Estos grupos, como los gitanos, los judíos y los españoles cristianos, cada cual, con sus propias manifestaciones musicales, al igual que los moros, contribuyeron a la evolución primigenia de la música latina. Muchos instrumentos musicales de los moros fueron adoptados en España, por ejemplo, y el estilo de canto nasal norafricano y su frecuente uso de la improvisación también fueron recogidos por los ibéricos. De la Europa Continental, España adoptó la tradición francesa de los trovadores, la cual en el siglo XVI fue parte importante de la cultura española. De esta herencia se mantuvo el formato de composición lírica de la décima, la cual se mantiene como parte fundamental de la música latinoamericana, estando presente en los corridos, boleros, y vallenatos. Algunos pueblos modernos de América Latina son esencialmente africanos, como los garífuna de América Central, y su música refleja su aislamiento de la influencia europea. Sin embargo, en general, los esclavos africanos llegaron al continente americano modificando sus tradiciones musicales, adaptando los estilos rítmicos africanos a las canciones europeas o viceversa. MÚSICA POPULAR Argentina El tango es tal vez el estilo musical más famoso de Argentina, siendo conocido en el mundo entero. Otros ritmos incluyen la chacarera, la cueca, la samba y el Chámame. Entre los ritmos modernos se pueden nombrar el cuarteto, y la cumbia villera. El rock argentino fue muy popular durante los años 1980, popularizándose por el resto de Latinoamérica. Bolivia
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 La música de Bolivia es una de las más fuertemente conectadas con su población nativa entre los estilos nacionales de Sudamérica. Continuando con el periodo nacionalista de los años 1950, las culturas aymara y quechua se hicieron más ampliamente aceptadas, y estos estilos de música folclórica gradualmente fueron fusionándose en sonidos pop. Los Kjarkas jugaron un rol importante en esta fusión, y en popularizar la lambada en el país. Otras formas de música nativa, como el huayno y la saya son también bastante difundidas. Brasil Brasil es un país extenso geográficamente y diverso en lo cultural. Posee una larga historia de desarrollo musical popular, que abarca desde una innovación de inicios del siglo XX como la samba hasta la moderna Música Popular Brasileira y el tropicalismo. La bossa nova y el latín jazz son internacionalmente conocidos. Chile La música de Chile reúne tanto el espíritu de los aborígenes andinos del Altiplano como los ritmos coloniales españoles. La cueva es el baile nacional, mientras que el movimiento musical de la Nueva Canción Chilena y el rock nacional surgido en el siglo XX perduran como ritmos típicos del país. Colombia La cumbia es originalmente un estilo colombiano de música popular, ampliamente exportado al resto de Latinoamérica, especialmente México, Chile y Argentina. El vallenato y la champeta también son otros ritmos típicos del país. La cumbia está relacionada con otros estilos de la región costera atlántica, como el porro, la puya y el bullerengue, usualmente producto de una mixtura de influencias negras, indígenas y españolas. Cuba Cuba ha producido muchos de los estilos musicales más extendidos por el mundo, así como un número importante de músicos renombrados en una variedad de ritmos, entre los que se pueden nombrar al Canto Nuevo, el chachachá, el mambo, la Nueva Trova y el son cubano. República Dominicana El merengue ha sido popular en República Dominicana por muchas décadas, y es una especia de símbolo nacional. La bachata es más reciente. Derivada de música rural del país, la bachata ha evolucionado y crecido en popularidad desde los últimos 40 años. Ecuador En Ecuador hay tres corrientes de estilos musicales. Entre la música culta, se encuentran el pasillo, el pasacalle, el yaraví, el sanjuanito, la tonada y la bomba del Chota. La música indígena es la comúnmente denominada andina, mientras que la música negra se caracteriza por el uso de la marimba. Guatemala Guatemala es un país rico en música debido a que en ese país se centró la cultura maya. Luego se mezcló con la música europea. Posee dos ritmos musicales conocidos: el son y la guarimba. El

Page 114
                        

INSTITUTO MARMATOS PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
 SEGUNDO PERIODO 2018
 GRADO: DÉCIMO
 114
 instrumento nacional es la marimba declarado símbolo patrio. También tiene otros instrumentos como el tun, la chirimía, el caparazón de tortuga, etc. Haití La rica mezcla de los sonidos africanos y europeos, junto a las influencias cubanas y dominicanas, dio origen a la diversa música de Haití. Los estilos más notables son la kompa y el zouk. México La música de México es fruto del mestizaje que se dio entre las tradiciones europeas, americana y africana, entre otras. La música mexicana es sumamente variada e incluye diversos estilos determinados por la región geográfica de proveniencia, así por las diferentes épocas de desarrollo. Entre los estilos musicales mexicanos más difundidos se encuentran las rancheras, el corrido y los grupos de mariachi. Nicaragua El ritmo musical más popular en Nicaragua es el palo de Mayo, el cual es una danza y género musical. Otros estilos populares incluyen la marimba y la punta. Paraguay En Paraguay es notable la guarania, estilo folclórico de música creada en Paraguay por el músico José Asunción Flores en 1925con el propósito de expresar el carácter del pueblo paraguayo. También la polka y la zarzuela son ritmos presentes en la cultura del país. Perú La música peruana es marcadamente indigenista, aunque también con influencias españolas y africanas. La música afroperuana del litoral se caracteriza por el uso del cajón peruano. El estilo indígena más conocido es el huayno, mientras que la variada música mestiza incluye al vals peruano y la marinera. Puerto Rico La bomba y la plena han sido populares en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, mientras que el reggaetón es una invención relativamente reciente. Venezuela El llanero es un estilo musical popular de Venezuela originada en Los Llanos. También son típicos del país ritmos como la gaita zuliana y el joropo. Estilos propios Nueva canción La Nueva Canción es un movimiento musical latinoamericano que fue desarrollado por primera vez en el Cono Sur durante los años 1950 y 1960, pero que luego se extendió hacia América Central. Combina música popular tradicional y acordes rockeros, con letras a menudo progresistas y politizadas. Obtuvo gran popularidad, y puede considerarse como precursora del rock en español.
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 Salsa La salsa es una amalgama de estilos musicales latinoamericanos, especialmente cubanos y puertorriqueños, creada por inmigrantes caribeños en la ciudad de Nueva York hacia inicios de los años 1970. Música tejana La música tejana puede ser categorizada como una conjunción de country, rock, y Rhythm & Blues originada en Texas y ejecutada tanto en español como en inglés, teniendo una vasta variedad de influencias culturales. Reggaetón El reggaetón se ha convertido desde los años 2000 en un fenómeno internacional, siendo difícil de clasificar como un género meramente puertorriqueño o panameño. Combina influencias musicales de Jamaica, como el reggae y el dance hall, con otros ritmos latinos, como la bomba y la plena, así como hip hop. La música es además acompañada con rapeo (generalmente) en español. AYUDA VIRTUAL https://www.youtube.com/watch?v=spnROs9cngI ACTIVIDAD 2 REALIZO UN ENSAYO ESCRITO SOBRE LOS RITMOS MUSICALES DEL CONTINENTE AMERICANO TEMA 3 Definir cómo es la cocina americana en términos generales no es tarea fácil, ya que desde Norteamérica hasta Sudamérica se pueden observar grandes cambios en la tradición culinaria de cada región. Mientras que al norte destaca sobre todo la gastronomía mexicana, en Sudamérica y Centroamérica es común el consumo de productos autóctonos y la influencia española tras la conquista de América, africana y ancestral americana. América del Norte Muchos son los que prefieren hacer una distinción entre las gastronomías de América del Norte, América del Sur y América Central. Esto es así porque, en realidad, las técnicas culinarias e incluso los ingredientes empleados varían mucho no solo entre subcontinentes, sino por países. Hablar de las comidas nativas de América es hablar de una gran diversidad de alimentos, técnicas culinarias e influencias culturales. Empezando por América del Norte, podemos distinguir entre la gastronomía de Canadá y Estados Unidos, y la cocina mexicana, esta última considerada una de las más importantes y codiciadas del mundo.
 https://www.youtube.com/watch?v=spnROs9cngI
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 La famosa cocina tex-mex es una de las tradiciones culinarias más reconocidas internacionalmente cuyo origen se sitúa en Norteamérica. Los platos tex-mex responden a una fusión entre el estilo estadounidense y el mexicano. De México destacan platos como los famosos totopos, más conocidos internacionalmente como nachos. Estas pequeñas tortillas de maíz suelen cubrirse de una gran variedad de ingredientes, entre ellos crema agria, chiles picantes, queso fundido, etc. Las quesadillas, burritos, fajitas, tacos y enchiladas son probablemente los platos más famosos cuyo origen se sitúa en México. También salsas como el mole o la chamoy llaman la atención por la fusión de ingredientes que incluyen. No existe una cocina tradicional de EE.UU. como tal, aunque sí que se puede hablar de una serie de ingredientes ya empleados por los pueblos originarios norteamericanos, existentes desde antes de la colonización, como las patatas, las habas o el maíz. Al igual que la cocina estadounidense, las costumbres culinarias de Canadá surgen a partir de la fusión entre las de Inglaterra, Escocia y Francia, aunque también se pueden hallar varios platos típicos que provienen de Asia y del Caribe. América del Sur Las comidas autóctonas de América del Sur están muy influenciadas por las costumbres amerindias, africanas, españolas e incluso italianas. Por su parte, Argentina está altamente influenciada por la gastronomía de Italia, por lo que platos como la pizza canchera o los ravioles son muy típicos. También pueden degustarse numerosos platos de origen hispano, como las albóndigas, el mondongo y los alfajores, entre muchos otros. Dentro de Sudamérica, se puede distinguir entre tres regiones gastronómicas: Región andina: en esta zona existe una gran influencia indígena. Por ello, el maíz y las patatas son los dos ingredientes más empleados. Destacan las comidas típicas de Perú y Colombia, así como la gastronomía ecuatoriana. Platos como el locro o las humitas son populares en los distintos países que integran esta región (Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, el noroeste de Argentina y Chile). Región tropical: comprende las zonas costeras y las tierras bajas e interiores del sur del subcontinente, presentes en Colombia, Guyana, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela y la Guayana Francesa. Aquí destaca el uso de frutos autóctonos de los bosques y campos tropicales, tales como la guayaba, la papaya o el mango. El camote, la yuca y el maíz son algunos de los ingredientes más empleados. Dulce de guayaba: postre típico de Brasil: Dulce de guayaba: postre típico de Brasil Región pampeana: se trata de las cocinas de las planicies argentina y uruguaya. Por su parte, esta área de Argentina está altamente influenciada por la gastronomía de Italia, por lo que platos como la pizza canchera o los ravioles son muy típicos. También pueden degustarse numerosos platos de origen hispano, como las albóndigas, el mondongo y los alfajores, entre muchos otros. Cabe destacar también la gastronomía costera de América del Sur, donde los mariscos son los principales productos de origen marino.
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 El área costera se sitúa en la región tropical sudamericana y uno de los platos estrella para los que se emplea el marisco es el famoso ceviche (también escrito cebiche, seviche o sebiche). Perú, por su parte, está considerado como uno de los países más importantes a escala mundial en términos gastronómicos. Son muchos los expertos que afirman la existencia de cientos de platos distintos de origen peruano. Sus ingredientes principales son el ají, los mariscos y las carnes. Ceviche de pescado típico en Latinoamérica Ceviche de pescado típico en Latinoamérica La yuca y el plátano son también dos de los ingredientes de origen vegetal más populares en prácticamente todos los países latinoamericanos. Las comunidades indígenas del Amazonas son grandes consumidoras de estos y otros tubérculos. El pescado, los animales de monte, el ñame y el pijuayo (conocido como chontaduro en Colombia) son ingredientes muy importantes para estos pueblos. América Central Productos como el maíz, el boniato, las patatas o el aguacate están presentes en casi todos los platos típicos de este subcontinente. El plátano frito es otro de sus puntos fuertes. En resumen, la gastronomía de Centroamérica es una fusión de la cocina indígena, española y africana traídas a América. El ingrediente estrella es el maíz, conocido como choclo en algunos países sudamericanos. Su consumo en Centroamérica se remonta ya a la época de los aztecas y mayas, hace aproximadamente 10.000 años. Suele tomarse acompañado o solo, como en el caso de las pupusas típicas de El Salvador, que son unas tortillas similares a las mexicanas, pero algo más gruesas. Modalidades de maíz en América Central Modalidades de maíz en América Central Los alimentos más típicos son los que se enumeran a continuación: Maíz Chayote Calabaza Patatas Chirimoya Ajíes Aguacate Mamey Guayaba Piña Frijoles Cacao

Page 118
                        

INSTITUTO MARMATOS PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
 SEGUNDO PERIODO 2018
 GRADO: DÉCIMO
 118
 Uno de los secretos mejor guardados de la cocina de Centroamérica es el uso de muchas especias distintas en sus platos. Las esenciales son el laurel, el orégano, el comino, el chile en polvo, el ajo molido o entero, y el loroco (hierba típica de El Salvador y Guatemala). Uso del comino en la cocina de Centroamérica Uso del comino en la cocina de Centroamérica Por otro lado, la cocina de Centroamérica está altamente influenciada por los españoles, aunque también se encuentran platos que recuerdan mucho al estilo mexicano y el africano. El legado español puede apreciarse en el consumo de cerdo y todos sus derivados, tales como morcillas y longanizas, entre otros. El gallo pinto está considerado el plato nacional de Costa Rica, aunque también son típicos en otros países de América Latina. Consiste en combinar frijoles con cebolla picada, pimiento y ajo. Se suele consumir en los desayunos, acompañado de huevos fritos, arroz, queso o incluso natillas. https://www.youtube.com/watch?v=lu39d7av3Fc ACTIVIDAD REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL DE LA LECTURA DE LA GASTRONOMÍA TEMA 4 MITOS Y LEYENDAS DEL CONTINENTE AMERICANO ¿Cuáles son las leyendas más temibles de América Latina? Las leyendas son el espejo del alma de cada cultura que las creó, reflejan los miedos, las esperanzas, los sueños y las pesadillas de la gente. Se dice que se puede entender mejor a un pueblo a través de su folclore. Aquí ofrecemos las leyendas más famosas de América Latina. ¿Cuáles son las leyendas más temibles de América Latina? . A continuación, pueden aprender sobre las leyendas más temibles de América Latina, según la lista elaborada por el portal Listverse. 1. Imbunche (Chile) Se trata de una criatura que cuida la cueva de los brujos. En su origen fue un niño normal, que fue regalado a los brujos, quienes lo convirtieron en Imbunche, deformándolo desde los primeros meses, practicando con él distintos torcimientos. Finalmente, el niño se convirtió en el guardián de una cueva de brujos totalmente deforme. Este mito es uno de los pocos de la cultura popular chilena que ha sido portado fuera del país. El escritor británico Alan Moore utilizó a Imbunche en su obra 'La Cosa del Pantano' en 1980.
 https://www.youtube.com/watch?v=lu39d7av3Fc
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 2. Pombero (Argentina, Paraguay) El Pombero es una especie de duende de la mitología guaraní. Es una criatura del bosque que protege a los animales. La mayoría de las versiones coinciden en describirlo como un hombre moreno, de brazos muy cortos, la boca grande y los dientes muy blancos. Supuestamente es muy atrevido, a veces secuestra a las mujeres y se apodera de ellas dejándolas embarazadas. La gente busca su ayuda para mejorar los cultivos o para proteger a los animales de granja. El Pombero también es famoso en el exterior, ya que su nombre es utilizado en la serie de televisión 'Lost Girl'. 3. La Llorona La Llorona / deviantart.com/TigerBites La Llorona es otra de las leyendas más populares de Latinoamérica. Su historia varía dependiendo de una cultura a otra. En general, la Llorona representa una aparición fantasmal con forma de una mujer alta y delgada de largo pelo oscuro. Las personas que aseguran haber visto este espíritu explican que se aparece con un vestido blanco, vagando cerca de los ríos y los arroyos, llorando en las noches más oscuras. Según cuentan, es el espíritu de una madre que ahogó a sus hijos y ahora está condenada a buscarlos en los ríos y lagos. 4. La Ciguapa (República Dominicana) La Ciguapa es una criatura mítica femenina, similar a una mujer india, que camina con sus pies al revés. La criatura es vista por algunos como una chica hermosa, mientras que otros la ven como un ser horrendo. La Ciguapa tiene un corazón cazador y sale por las noches en búsqueda de algún caminante nocturno al que embruja y luego mata. Es probablemente una de las leyendas más oscuras en América Latina, y es apenas conocida fuera de la República Dominicana. 5. La viudita (toda América del Sur) Ella siempre anda sola después de la medianoche, vestida de negro con el rostro cubierto por un velo. Se les aparece siempre a hombres de los cuales aparentemente se quiere vengar. Dicen que la viudita tiene el rostro en un estado de descomposición muy avanzado, con una mirada perdida. Sus víctimas tienden a desmayarse al verla y cuando recuperan la conciencia se sienten aturdidos. El director boliviano de cine, Elías Serrano, la uso en su película 'La viudita'. 6. La luz mala (Argentina, Uruguay) Luz mala / deviantart.com/asiantuntija Consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil o desplazarse. Estas manifestaciones son muy temidas, ya que se identifica comúnmente a la luz mala como un 'alma en pena'. Ante un encuentro, popularmente se recomienda rezar una oración y luego morder la vaina del cuchillo.
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 En la actualidad se acepta que el mito tiene su origen en el fenómeno real de los fuegos fatuos, fosforescencias producidas por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo. 7. Wekufe (Argentina, Chile) La palabra 'wekufe' en lengua mapuche se usa para referirse a los mentirosos. El concepto del mal no existía para este pueblo, pero con la llegada de los misioneros, el término se asimiló al arte del mal y se demonizó. Desde entonces se usa como nombre genérico para describir a los seres dañinos para el ser humano. Se caracterizan por destruir el equilibrio existente en el mundo, y son los causantes de las enfermedades, divisiones, muertes y otras calamidades. 8. La Tunda (Colombia, Ecuador) Según la leyenda, la Tunda es una mujer que nació como fruto del amancebamiento del diablo con una bella negra de la cual se enamoró. Se aparece a los niños solitarios en forma de su madre o de una mujer bonita, los engaña y luego los alimenta con camarones y cangrejos que cocina dentro de su cuerpo. También se cree que la Tunda hace perder a los caminantes de las orillas del mar. 9. Sirena amazónica Sirena / deviantart.com/UG3 Son sirenas de "aguas dulces" que viven en solitario en las profundidades de los ríos, pero siempre están en búsqueda de un compañero. El hombre seducido por sus encantos y su ternura lo abandonará todo y se marchará con ella para siempre. 10. La Cegua (Costa Rica) La Cegua es un tipo de bruja que se aparece a los hombres en caminos solitarios. Lo hace como una mujer hermosa con la piel blanca, ojos oscuros y pelo largo negro, pero luego se convierte en una bestia con cara de caballo y ojos inyectados en sangre cuando el hombre acepta ayudarla. 11. El Familiar (Argentina) Es la leyenda más reciente de toda la lista, que aparece en el siglo XIX. El Familiar es un tipo de espíritu en forma de una víbora de gran tamaño o de un mítico perro, que devora a un trabajador cada año. La leyenda fue muy difundida en los ingenios azucareros del noroeste argentino. Cada vez que alguien moría en una fábrica por un accidente, se solía decir que el Familiar "ya se había cobrado la víctima". AYUDA VIRTUAL https://www.youtube.com/watch?v=_RxythIvk3s ACTIVIDAD
 https://www.youtube.com/watch?v=_RxythIvk3s
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 INVESTIGO QUE OTRAS HISTORIAS SE ENCUENTRAN EN EL CONTINENTE AMERICANO Y REALIZO UNA SOPA DE LETRAS CON LOS DIFERENTES MITOS Y LEYENDAS. TEMA 5 ARTESANÍAS DE AMÉRICA La artesanía es el arte popular de un pueblo, de una región, de un país. Representan las costumbres, sus memorias y su tradición. Son objetos artísticos. Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la “identidad”, Son originales, reflejan la habilidad del artesano. El crea su objeto partiendo de las materias primas naturales. Son de carácter esencialmente manual, realizadas por un solo individuo o una unidad familiar, transmitidas por tradición de padres a hijos que mantiene viva la producción artesanal de los pueblos y comunidades indígenas. América – Marfil marino ¿Sabías que el concepto de arte tal y como lo entendemos en otras partes del planeta no existe en la zona del Ártico? El desarrollo de la artesanía allí fue puramente funcional. Utilizaban el marfil de los colmillos de morsa y huesos de ballena para fabricar cabezas de arpones, anzuelos, peines, ollas, agujas y otros utensilios. A veces se entretenían grabado la superficie de estos objetos. – Árbol de la vida Una artesanía típica mexicana que me llamó mucho la atención por sus formas y colores es el Árbol de la Vida. De sus ramas florecen plantas, frutas, animales, personajes y divinidades. Los primeros ejemplares datan Árbol de la vida del 1800 a.C., pero no se sabe mucho sobre su significado original. Más tarde, tras la conquista española, se introdujo como una forma de evangelizar a la población nativa. Es por eso que representaban pasajes bíblicos, como el de Adán y Eva. Luego se convirtió en una costumbre regalarlo a las parejas recién casadas como símbolo de felicidad y prosperidad. Y hoy, se usan árboles de la vida para representar el árbol genealógico de una familia y se pueden encontrar árboles de la vida dedicados a eventos festivos, la naturaleza y la muerte. Árboles de la vida sobre la muerte… suena contradictorio, ¿verdad? – Joyas con semillas, habas y nueces Algo que también me sorprendió descubrir, y mira que después de hacerlo me pareció lógico, es que los indígenas del Amazonas decoran sus cuerpos con pinturas y joyas de elementos naturales porque apenas necesitan ropa para vivir en la selva. ¡Y nosotras empeñadas en usar ropa en el sur! ¡Con el

Page 122
                        

INSTITUTO MARMATOS PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
 SEGUNDO PERIODO 2018
 GRADO: DÉCIMO
 122
 calor que hace en verano en Sevilla! ¿Te imaginas saliendo a la calle con bodypaint? Igual lo
 terminamos viendo algún día 😛
 Además del descubrimiento anterior, me pareció curioso saber que muchos de los elementos que escogen para crear las joyas no los eligen por su belleza, sino para demostrar la valentía de los cazadores, dotar al portador de parte de la naturaleza de la planta o animal, o como amuletos que protegen de los peligros de la vida en el bosque. Por eso valoran tanto los elementos rojos: ¡las criaturas más venenosas son rojas! AYUDA VIRTUAL https://www.youtube.com/watch?v=lgLmsdhVKoo ACTIVIDAD REALIZAR UN FOLLETO INFORMATIVO DE LAS ARTESANÍAS DE COLOMBIA
 https://www.youtube.com/watch?v=lgLmsdhVKoo
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 EDUCACIÓN FÍSICA Temas Historia del softbol, reglas básicas del softbol, finalidad del softbol El softball es un deporte de equipo, cuyos protagonistas principales, son el pitcher y el bateador. El pitcher, también llamado lanzador, es considerado un jugador defensivo, cuya función es enviar el balón con un lanzamiento de mano, hacia la posición del bateador, que deberá contestarla con el bate El softball es un deporte de origen estadounidense, que data del año 1887, en la ciudad de Chicago. Hasta los años 20, del siglo pasado, su práctica se realizaba bajo techo y no al aire libre, como se conoce hoy en día. Otra particularidad, era que no se utilizaban guantes especiales ni bates, sino palos de escoba y guantes de boxeo. Este deporte, cuenta con un organismo rector de carácter mundial, que es la Federación Internacional de Softball. La federación se encarga de organizar campeonatos por la disputa de títulos mundiales, cada cuatro años, dividiéndolo en categorías. Este deporte no solo es popular en los Estados Unidos, teniendo una gran aceptación en países como España, México y Venezuela, quienes cuentan con sus propias federaciones. El softball es un deporte de equipo, cuyos protagonistas principales, son el pitcher y el bateador. El pitcher, también llamado lanzador, es considerado un jugador defensivo, cuya función es enviar el balón con un lanzamiento de mano, hacia la posición del bateador, que deberá contestarla con el bate Reglamento El softball cuenta con sus propias reglas, independientemente del baseball. Las competencias oficiales están divididas en siete turnos. Las anotaciones son efectivas cuando un jugador cruza la placa casera, antes de que el equipo contrario tenga tres salidas. En el caso de faltas, todos los jugadores deben volver a su base original. Las faltas se cobran en caso de robos de balón, u hostigamiento físico o verbal entre jugadores. Tampoco está permitido que un jugador de posición defensiva, obstruya al jugador que viene corriendo con el balón. A su vez, el corredor, deberá tocar todas las bases en su camino, para poder conseguir la anotación. Existen términos técnicos que se utilizan en este deporte. El juego doble, por ejemplo, es cuando un defensa consigue dos salidas consecutivas. El término “error”, en el softball, se aplica cuando la defensa no controla una bola lanzada, permitiendo al corredor, llegar a su meta. Otras nomenclaturas específicas son el Hitter adicional, la bola asquerosa y el fielder. Regla 1: Definiciones
 • Bate Alterado: Se considera que un bate es alterado cuando la estructura física de un bate legal ha sido cambiada. Ejemplos de alteración de un bate son: reemplazar el agarre de un bate de metal por uno de madera a otro tipo de agarre, introducir material en el bate, aplicar un exceso de cinta adhesiva (más de dos capas) al agarre del bate, o pintar el bate en la cabeza o en el pomo por motivos que no sean con propósito de identificación. Reemplazar el agarre con otro agarre legal no es considerado una alteración del bate. Un agarre “acampanado” o “cónico” fijado al bate sí es considerado bate alterado.
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 • Jugada de Apelación: Una jugada de apelación con bola en juego o con bola muerta es una jugada sobre la cual un árbitro no puede tomar una decisión hasta ser requerido por un “manager”, “coach” o jugador del equipo a la defensiva. Si es hecha por un fildeador, el fildeador tiene que estar en el cuadro (“infield”) cuando hace la apelación. La apelación no puede ser hecha después de cualquiera de las siguientes acciones: Un lanzamiento, sea legal o ilegal, ha sido tirado. El lanzador y todos los jugadores del equipo a la defensiva han abandonado el terreno “fair”; o los árbitros han abandonado el terreno de juego después de la última jugada del juego.
 • Base por Bola: Una base por bola permite a un bateador alcanzar la primera base sin riesgo a ser puesto “out” y es concedida al bateador por el árbitro cuando cuatro lanzamientos son juzgados por bola (Lanzamiento Lento: LL solamente). Si el lanzador desea darle la base por bola intencional a un bateador, puede hacerlo notificándole al árbitro de “home”, que debe concederle al bateador la primera base. La notificación por parte del lanzador al árbitro se considerará un tiro.
 • Paso hacia la Base: El paso hacia la base es una línea imaginaria de 0.91 m (3 pies) de anchura en los dos lados de una línea recta entre las bases.
 • Bola Bateada: Una bola bateada es cualquier bola que da contra el bate o que es golpeada por el bate y cae en terreno “fair” o “foul”.
 • Cajón del Bateador: El cajón del bateador es el área a que se limita el bateador mientras se encuentra en posición con la intención de ayudar a su equipo a obtener carreras. Las líneas son consideradas que están dentro del cajón del bateador.
 • Bateador-Corredor: Un bateador-corredor es un jugador que ha consumido un turno al bate, pero que aún no ha sido puesto “out”, ni ha tocado la primera base.
 • Orden al bate: El orden al bate es el alistamiento oficial de los jugadores del equipo a la ofensiva en la secuencia en que los miembros de ese equipo deben presentarse a batear. Cuando la tarjeta de alineación es entregada deberá incluir también la posición de cada jugador.
 • Bola bloqueada: Una bola bloqueada es una bola bateada o tirada que es tocada, detenida o manejada por una persona que no forma parte del juego, o que toca cualquier objeto que no es parte de los útiles oficiales del juego, ni del área oficial del juego.
 • Toque (Lanzamiento Rápido: LR solamente): Un toque es una bola bateada sin movimiento de abanico, pero tocada intencionalmente con el bate y golpeada suavemente dentro del cuadro (“infield”).
 • Cogida: Una cogida es una bola cogida que ocurre cuando el fildeador coge una bola bateada o tirada con sus manos o guante. Si la bola es simplemente sostenida en el (los) brazo (s) del fildeador, o si éste prohíbe con cualquier parte de su cuerpo, útiles del juego o vestimenta que la bola caiga al suelo, la cogida no se completa hasta que la bola esté agarrada en la (s) mano (s) o guante del fildeador. No es una cogida si un fildeador, inmediatamente después de hacer contacto con la bola, choca con otro jugador o cerca o cae al suelo y deja caer la bola como consecuencia de tal colisión o caída al suelo. Para restablecer la validez de una cogida, el fildeador debe sostener la bola suficiente tiempo para comprobar que tiene control completo sobre la bola y que el soltar la bola es voluntario e intencional. Si un jugador deja caer la bola en el acto de tirarla, es una cogida válida.
 • NOTA: Una bola en vuelo que haga contacto con cualquier objeto que no sea un jugador defensivo es considerada como si hubiera dado contra el suelo.
 • Cajón del receptor: El cajón del receptor es el área dentro de la cual el receptor debe permanecer hasta que:
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 a. (LR solamente). La bola se suelta en el lanzamiento. Las líneas, deben ser consideradas dentro del cajón del receptor.
 • b. (LL solamente). El lanzamiento es bateado, hace contacto con el suelo o el “home” o llega al cajón del receptor. Las líneas deben ser consideradas dentro del cajón del receptor. Se considerará que el receptor está dentro del cajón, a menos que esté tocando el suelo fuera del cajón del receptor.
 • Conferencia cargada: Una conferencia cargada ocurre cuando: a. (Conferencia defensiva). El equipo a la defensiva solicita una suspensión del juego por cualquier motivo y un representante (que no está en el terreno) del equipo a la defensiva entra al terreno de juego y le da al árbitro razón para creer que le ha dirigido un mensaje (por cualquier medio) al lanzador. Cuando el representante desde el “dugout” entra al terreno y retira al lanzador de la posición de lanzador, esto no constituye una conferencia cargada para el nuevo lanzador, pero es una conferencia cargada para el lanzador retirado de la posición de lanzador. No es una conferencia cargada para la defensiva si ellos se consultan entre sí, con tal que estén listos para jugar, cuando lo esté la ofensiva. NOTA: Si un “manager” desde el “dugout” le anuncia un cambio al árbitro y si es un cambio de lanzador, no se cargará una conferencia con tal que el “manager” no vaya a la posición del lanzador después de hacer el cambio. Véase: LR y LM (Lanzamiento Rápido Modificado) (Regla 6, Sec. 12) y LL (Regla 6, Sec. 10). b. (Conferencia ofensiva). El equipo a la ofensiva solicita una suspensión del juego para permitir que el “manager” u otros representantes conferencien con el bateador o corredor. No se cargará una conferencia cuando el lanzador se está poniendo una chaqueta de calentamiento mientras está en base, o si el equipo a la ofensiva consulta entre sí mientras está en conferencia el equipo a la defensiva, con tal que la ofensiva esté lista para jugar cuando lo esté la defensiva.
 • Bola de Hachazo (LL solamente): Una bola bateada de hachazo es aquella que el bateador golpea hacia abajo con un movimiento de hachazo con el bate, de modo que la bola rebota alto hacia arriba.
 • “Coach”: Un “coach” es un miembro del equipo a la ofensiva que se sitúa en el terreno dentro de las líneas del cajón del “coach” para dirigir a los jugadores de su equipo en el correr las bases. Se permiten dos “coaches”. Uno de los “coaches” puede tener consigo en el cajón del “coach” un libro de anotación, pluma o lápiz y un indicador, todos a ser utilizados solamente para anotación o con el propósito de registrar datos. Ningún equipo de comunicación puede ser usado entre:
 a. Los “coaches” en el terreno; b. b. los “coaches” y el “dugout”; c. c. los “coaches” y cualquier jugador; o d. d. el área de los espectadores y el terreno, inclusive el “dugout”, los “coaches” y los
 jugadores. • Salto del Cuervo (LR solamente): El salto del cuervo es definido como la acción de un lanzador
 que da un paso, se arrastra, o salta fuera de la parte delantera de la goma del lanzador, vuelve a asentar el pie pivote, establece un segundo ímpetu (o punto de arranque), toma impulso desde el recientemente establecido punto de arranque y completa el lanzamiento (ESTO ES UN ACTO ILEGAL).
 • Bola Muerta: La bola no está en juego y no es considerada en juego de nuevo hasta que el lanzador esté sosteniendo la bola dentro del círculo del lanzador y el árbitro de “home” ha cantado “play ball”.
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 • Equipo a la Defensiva: Equipo a la defensiva es aquel equipo que se encuentra en el terreno de juego.
 • Base desplazada: Una base desplazada es una base que ha sido desprendida de su posición correcta.
 • Bola Muerta Demorada: Una situación de juego en que la bola permanece en juego hasta la conclusión de una jugada. Cuando la jugada en su totalidad está completada, el árbitro declarará bola muerta, e impondrá la reglamentación apropiada (Véase la regla 9, Sec. 3).
 • Doble jugada: Es una jugada del equipo a la defensiva mediante la cual dos jugadores del equipo a la defensiva son puestos “out” legalmente como resultado de una acción continua.
 • Expulsión del juego: Expulsión del juego es la acción de cualquier árbitro al indicarle a un jugador, oficial, o miembro del equipo que salga del juego y del campo por repetidas violaciones de las reglas o portarse con propósito antideportivo premeditado. NOTA: El no cumplir con esta orden será razón para perder el juego por “forfeit”.
 • Bola “Fair”: Una bola “fair” es una bola bateada legalmente la cual: a. Se queda en terreno “fair” entre el “home” y la primera base o entre el “home” y la tercera base; b. rueda, pasa más allá de la primera base en o sobre terreno “fair”; c. toca la primera, segunda o tercera base; d. mientras está en o sobre terreno “fair”, toca la persona o la ropa de un árbitro o jugador; e. cae primero en terreno “fair” más allá de primera y tercera base; f. mientras está sobre terreno “fair”, sale fuera del campo de juego más allá de la cerca del jardín exterior (“outfield”). NOTA: Un globo “fair” debe juzgarse de acuerdo a la posición de la bola con respecto a la línea de “foul” incluyendo el poste de “foul” y no tomando en consideración si el fildeador se encuentra en terreno “fair” o “foul” al momento de hacer contacto con la bola. No importa si la bola toca primero terreno “fair” o terreno “foul”, siempre y cuando no toque nada extraño al suelo natural en el terreno de “foul” y cumpla con todos los demás requisitos de una bola “fair”.
 • Terreno “Fair”: Es aquella parte del terreno de juego, dentro e incluyendo, las líneas de “foul” de primera y tercera base desde el “home” hasta el fondo de las cercas al extremo del terreno de juego y extendiéndose perpendicularmente hacia arriba.
 • Toque Defensivo Fingido (“Fake Tag”): Una forma de obstrucción sobre un corredor, mientras está avanzando o regresando a una base, por un fildeador que no está en posesión de la bola, ni está en el acto de recibir tirada y que impide el avance del corredor. No es necesario que el corredor se detenga o se deslice. El solo hecho de disminuir el paso cuando un toque fingido es aplicado, constituirá una obstrucción.
 • Fildeador: Es cualquier jugador del equipo que está en el terreno. • Globo (“Fly”): Es cualquier bola bateada que se eleva. • “Out” forzado: Es un “out” que puede hacerse solamente cuando un corredor pierde el derecho
 a la base que está ocupando porque el bateador se convierte en corredor y antes de que el bateador siguiente haya sido puesto “out”.
 • Bola “foul”: Una bola “foul” es una bola bateada legalmente la cual: a. Se queda en el terreno “foul” entre el “home” y la primera base, o entre el “home” y la tercera base; b. rueda, pasa más allá de la primera o la tercera base, en o sobre terreno “foul”. c. Cae primeramente en terreno “foul” más allá de la primera o tercera base;
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 d. mientras está en o sobre terreno “foul”, toca la persona de un árbitro o jugador, o cualquier otro objeto extraño al suelo natural; e. golpea al bateador o al bate en la mano del bateador mientras él está dentro del cajón del bateador; f. inmediatamente rebota hacia arriba desde el suelo o el “home” y golpea el bate por segunda vez mientras el bateador está en el cajón del bateador.
 • “Foul tip”: Un “foul tip” es una bola bateada que: a. Va directamente del bate a las manos del receptor. b. No se eleva más alto que la cabeza del bateador. c. Es legalmente cogida por el receptor. NOTA: No es un “foul tip” a menos que la bola sea cogida y cualquier “foul tip” que es cogido es un “strike”. En Lanzamiento Rápido la bola está en juego. En Lanzamiento Lento la bola está muerta. No es cogida si es un rebote, a menos que la bola tocó primeramente la (s) mano (s) o guante del receptor.
 • Casco: a. El casco protector puede tener o no tener orejeras y será del tipo que tiene implementos de seguridad iguales o mejores a los proporcionados por el casco totalmente de plástico con acolchonado interior. Un forro que sólo cubre las orejas no cumple con las especificaciones de la regla. b. El casco usado por el receptor puede ser del tipo cráneo o sin orejeras.
 • Equipo Local: El equipo de casa es el equipo en cuyo terreno se celebra el partido, o cuando se juega en terreno neutral, el equipo local será designado por acuerdo mutuo o a la suerte lanzando una moneda al aire.
 • Bate ilegal: Un bate ilegal es aquel que no cumple con las la regla 3, sección 1. • Bola bateada ilegalmente: Una bola bateada ilegalmente ocurre cuando:
 a. Un bateador batea una bola de “fair” o de “foul” mientras todo su pie está completamente fuera del cajón, sobre el suelo cuando batea la bola; b. cualquier parte del pie del bateador está tocando “home” cuando batea la bola; c. el bateador batea la bola con un bate ilegal o alterado.
 • Bola cogida ilegalmente: Una bola cogida ilegalmente ocurre cuando un fildeador coge una bola bateada o tirada con su gorra, carreta, guante, o cualquier parte de su uniforme mientras éste está desprendido de su lugar correcto.
 • Lanzador ilegal: Un jugador que está legalmente en el juego, pero que no puede lanzar a consecuencia de que: a. Ha sido retirado de la posición de lanzador por el árbitro o el “manager” a causa de dos conferencias cargadas en una entrada, o b. (LL solamente). Un lanzador que ha sido retirado de la posición de lanzador por el árbitro a causa de lanzar a excesiva velocidad después de una amonestación.
 • Jugador ilegal: Un jugador ilegal es: a. Un jugador inicial que puede legalmente regresar al juego después de haber sido sustituido y ha regresado sin comunicárselo al árbitro. b. Un sustituto que entra al juego sin reportarse al árbitro. NOTA: Cuando es dado a conocer al árbitro de “home” por el equipo ofendido después del primer lanzamiento legal o ilegal y antes que el equipo infractor ponga esto en conocimiento del árbitro, el uso de un jugador ilegal es la expulsión del juego de ese jugador y es declarado inelegible.
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 • Reingreso ilegal: El reingreso ilegal ocurre cuando: a. Un jugador inicial que regresa al juego por tercera vez después de haber sido sustituido dos veces. b. El (BD) (LR sólo) o (BE) (LL sólo) regresa al juego después de haber sido sustituido. c. Un jugador que inicie el juego regresa, después de ser legalmente sustituido, pero no en su posición original en la alineación ofensiva. d. Un sustituto que ha estado en el juego, regresa al juego después de haber sido reemplazado por el jugador inicial o por otro sustituto.
 • Jugador inelegible: Un jugador que no puede participar más legalmente en el juego porque ha sido expulsado por el árbitro. Un jugador inelegible ya no puede participar como jugador. El uso de un jugador inelegible resultará en una confiscación del juego (“forfeit”).
 • De aire: De aire describe cualquier bola bateada, tirada o lanzada que aún no ha tocado el suelo o cualquier objeto con excepción de un fildeador.
 • A riesgo: A riesgo es un término que indica que la bola está en juego y que un jugador a la ofensiva puede ser puesto “out”.
 • Cuadro (“Infield”): El cuadro es aquella parte del terreno en territorio “fair” que incluye áreas normalmente cubiertas por jugadores del cuadro (“infielders”).
 • Globo al cuadro (“Infield fly”): Un globo al cuadro (“infield fly”), es un globo “fair” (no incluyendo una línea o un toque intentado), que puede ser cogido por un fildeador del cuadro (“infielder”) con esfuerzo normal cuando la primera y segunda, o la primera, segunda y tercera bases están ocupadas, antes que haya dos “outs”. El lanzador, el receptor y cualquier otro fildeador del jardín exterior (“outfilder”) que se sitúe en el cuadro en la jugada, debe ser considerado como jugador del cuadro (“infielder”) para el propósito de esta regla. NOTA: Cuando parece evidente que una bola bateada será un “infield fly”, el árbitro inmediatamente debe declarar “infield fly”, SI ES “FAIR” EL BATEADOR ES “out”, para el beneficio de los corredores. La bola está en juego y los corredores pueden avanzar a riesgo que la bola sea cogida, o retocar la base y avanzar después que la bola ha sido tocada, lo mismo que en cualquier batazo de globo. Si el batazo se convierte en “foul ball”, se tratará de la misma manera que cualquier “foul”. Si un “infield fly” declarado se deja caer al suelo sin ser tocado y rebota a terreno de “foul” antes de pasar la primera o tercera base, es un “infield fly”.
 • Entrada: Una entrada es aquella parte de un juego dentro de la cual los equipos alternan a la ofensiva y en la que cada equipo realiza tres “outs”. Una nueva entrada empieza inmediatamente después del último “out” de la entrada anterior.
 • Interferencia: Interferencia es el acto de un jugador o miembro del equipo a la ofensiva que impide, molesta o confunde a un jugador a la defensiva cuando intenta ejecutar una jugada.
 • Toque defensivo legal (“Legal touch”): Un toque defensivo legal ocurre cuando un corredor que no está en contacto con una base, o un bateador-corredor, es tocado con la bola mientras está firmemente sostenida en la mano del fildeador. No se considera que la bola ha sido firmemente sostenida si el fildeador hace malabares con la bola (“juggles the ball”), o deja caer al suelo luego de haber tocado al corredor a menos que el corredor intencionalmente le tumbe la bola de la mano al fildeador. Basta con que el corredor sea tocado con la mano o el guante donde está sostenida la bola.
 • Bola cogida legalmente: Una bola cogida legalmente ocurre cuando un fildeador coge una bola bateada o tirada, con tal que no sea cogida en la gorra del fildeador, carreta, protector o bolsillo a otra parte del uniforme del fildeador. La bola debe ser cogida y firmemente sostenida en la (s) mano (s) o el guante.
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 • Batazo de línea: Un batazo de línea es una en vuelo que es bateada violentamente y directamente dentro del terreno de juego.
 • Obstrucción: Obstrucción es el acto de: a. Un jugador o miembro del equipo a la defensiva que estorba o previene a un bateador de tirarle a, o batear un lanzamiento; b. De un fildeador que mientras: 1. No está en posesión de la bola;2. ni en el acto de fildear una bola bateada, o 3. no está a punto de recibir una bola tirada, impide el avance de un corredor o bateador-corredor que está corriendo las bases legalmente.
 • Equipo a la ofensiva: Es el equipo al bate. • El bateador prevenido: El bateador prevenido es el jugador de la ofensiva cuyo nombre le
 sigue al bateador en turno. • Jardín exterior (“Outfield”): El jardín exterior es aquella parte del terreno que queda fuera del
 cuadro, que es formado por las líneas entre las bases, o el área que normalmente no está cubierta por un jugador del cuadro (“infielder”) y comprende el área dentro de las líneas de “foul”, más allá de la primera y tercera base y los límites del terreno.
 • Sobre deslizamiento: Un sobre deslizamiento es el acto de un jugador a la ofensiva, cuando como corredor se desliza y se pasa de la base que está intentando alcanzar. Generalmente ocurre cuando el impulso de la carrera le hace perder contacto con la base, lo que entonces causa que el corredor esté en riesgo. El bateador-corredor puede sobre deslizarse en primera base sin poner en riesgo, si regresa inmediatamente a esa base.
 • Tiro volado (“Overthrow”): Un tiro volado es una jugada en la cual una bola es tirada de un fildeador a otro de una base a todos los corredores.
 • Círculo del lanzador (LR solamente): El círculo del lanzador es el área dentro de 2.75 m (8 pies) de la goma del lanzador. Las líneas se consideran dentro del círculo.
 • El pie pivote (LR solamente): El pie pivote es ese pie con que el lanzador se impulsa desde la goma del lanzador.
 • Juego “Play Ball”: “Play ball” es el término utilizado por el árbitro de “home” para indicar que el juego debe empezar o reanudarse cuando el lanzador está en posesión de la bola y está dentro del círculo del lanzador. Todos los jugadores a la defensiva, con excepción del receptor que debe encontrarse dentro del cajón del receptor, debe estar en terreno “fair” para poner la bola en juego.
 • Lanzamiento apresurado: Un lanzamiento apresurado es uno hecho por el lanzador con la intención obvia de sorprender fuera de equilibrio al bateador. Esto sería antes que el bateador asuma su posición deseada en el cajón del bateador o mientras el bateador todavía está fuera de equilibrio como resultado del lanzamiento anterior.
 • Re-entrada: Re-entrada es la acción de cualquier jugador inicial excepto el “BD” o el “JE” (LL sólo) que regresa al juego después de haber sido legalmente sustituido.
 • Expulsión del juego: Expulsión es la acción del árbitro de “home” de declarar a un jugador inelegible para continuar su participación en un juego a causa de una infracción de las reglas. NOTA: Cualquier persona expulsada puede continuar sentada en el banco, pero no participará más en el juego excepto como “coach”.
 • Jugador suplente: Jugador suplente es un jugador del que se requiera su entrada al juego por un período definido para suplantar a un jugador que tenga que salir del juego para atenderse una herida que sangra. El jugador suplente puede ser una persona que haya estado en el juego
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 previamente, si tal jugador no ha sido expulsado o sacado del juego por el árbitro por violación de la regla. Un jugador suplente no se clasifica como sustituto.
 • Corredor: Un corredor es un jugador del equipo al bate que ha consumido su turno al bate, ha alcanzado la primera base y aún no ha sido puesto “out”.
 • Jugadores abridores: Los jugadores inscriptos en la alineación oficial entregada al árbitro-en-jefe y/o árbitro de “home”.
 • Robo: Robo es el acto de un corredor que intenta avanzar durante un lanzamiento. El robo no es permitido en lanzamiento lento.
 • Zona de “Strike”: a. (LR solamente). La zona de “strike” es aquel espacio sobre cualquier parte del “home” que está entre las axilas del bateador y la parte superior de sus rodillas, cuando el bateador asume su posición natural de batear; b. (LL solamente). La zona de “strike” es aquel espacio sobre cualquier parte del “home” que está entre el hombro trasero y sus rodillas, cuando el bateador asume su posición natural de batear.
 • Miembro del equipo: Incluye a cualquier persona autorizada a sentarse en el banco del equipo. • Tiro: El acto ejecutado por un fildeador cuando tira la bola a otro fildeador.
 NOTA: Si el tiro se convierte en bola bloqueada o sale fuera de juego, se les concederán dos bases a todos los corredores desde la última base tocada en el momento del tiro.
 • Tiempo: Tiempo es el término utilizado por el árbitro para ordenar la suspensión del juego, durante cuyo período la bola está muerta.
 • Triple jugada: Una triple jugada es una jugada de acción continua, por el equipo a la defensiva, en que tres jugadores del equipo a la ofensiva son puestos “out”.
 • Bola recogida: Una bola recogida en cualquier globo legalmente bateado, incluyendo batazo de línea, que toca el suelo momentáneamente antes de ser cogida por un jugador de la defensiva.
 • Turno al bate: Un turno al bate empieza cuando un jugador primero entra al cajón del bateador y continúa allí hasta que es puesto “out” o se convierte en corredor.
 • Lanzamiento desviado (LR solamente): Un lanzamiento desviado es un lanzamiento legal tan alto, tan bajo, o tan alejado del “home”, que el receptor no puede detenerlo, o no lo detiene o controla mediante esfuerzo normal
 Diferencias entre softbol y béisbol El softball es considerado descendiente directo del baseball. No obstante, presentan algunas diferencias bastante significativas, que los identifican como deportes independientes. Antes que nada, el softball se caracteriza por su dinamismo. Sus reglas de juego, lo hacen tener menos pausas que el baseball. Las llamadas bases, son relativamente cortas y se puede jugar en cualquier área. El campo de juego del softball es más pequeño y dicha diferencia, agiliza considerablemente las acciones. Los balones en ambos deportes también presentan variantes tangibles. La pelota oficial del softball es más grande y ligera que la del baseball. Esta característica, le permite viajar a una mayor velocidad. El bate del baseball, a su vez, es más grueso y pesado que el del softball. Este deporte se derivó del baseball, en un intento por democratizarlo, permitiendo que pueda ser practicado por las mujeres. Debido a sus características, es también preferido por adultos mayores.
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 Gestos técnicos del softbol 1. TÉCNICA DE BATEO
 El bateo es lo más peligroso, por lo tanto, no se incorpora al juego hasta estar seguros que se domina plenamente. El peligro está en:
 ▪ Dar toda la vuelta con el bate.
 Al regresar el bate hacia atrás al errar un bateo. Y sobre todo que se le escape de las manos o lo arroje con violencia.
 o POSICIÓN DE BATEO:
 Los pies deben colocarse paralelos al Home y a la línea por donde pasa la pelota. Separación: de ancho de hombros. Las rodillas semi-flexionadas, también paralelas a la línea de la pelota. La cadera y los hombros en la misma posición de paralelos. Cuando estamos en esa posición lo único que se gira es la cabeza hacia el lanzador, sin mover el resto del cuerpo, que debe estar todo paralelo al borde próximo de Home. RECEPCIÓN DE UNA BOLA TIRADA
 https://static.pistaenjuego.ovh/wp-content/uploads/2014/02/softbol1.jpg
 https://image.freepik.com/vector-gratis/jugadores-de-beisbol-de-bateo-siluetas-vector_72147497292.jpg
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 En su posición lista para recibir una bola tirada deberá estar con su pie separado al mismo ancho de su hombro, tener sus rodillas ligeramente dobladas y relajadas. Sus brazos deberán estar relajados con sus manos al frente de su cuerpo y su guante listo.
 MOVIMIENTOS A REALIZAR PARA LA PRACTICA DE LA RECEPCIÓN DE UNA BOLA *Desplazarse por el espacio, realizar un auto pase, lanzando la pelota hacia arriba y atraparla con las manos en forma de canasta y ubicándose debajo del balón
 *Ahora realizar el ejercicio anterior con la gorra usando ambas manos y ubicándose debajo del balón para atraparlo.
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 *En parejas, realizar un auto pase y lanzar la pelota al pecho del compañero con pase sobre hombro.
 *En parejas, uno lanza de flay y el otro recibe
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 GESTOS TÉCNICOS COMBINADOS
 2. Uno de los gestos técnicos combinados en el Softbol es: Recepción rápida y asistencia a las demás bases. Este gesto técnico se realiza por jugadores de base o por los jardineros que tratan de dirigir la pelota velozmente hacia el diamante después de la recepción.
 3. Fildeo de fly: Lo más importante para atrapar un fly es ubicarse velozmente debajo de la pelota
 y evitar atraparla corriendo. Esto brinda seguridad en la recepción y disminuye el riesgo de que se caiga.
 4. El guante ubica arriba de la frente, con los dedos atravesados, la canasta apuntando hacia arriba, de forma de poder observar la pelota y el guante simultáneamente.
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 Una forma lógica para enseñar estos gestos técnicos a deportistas que estén en su iniciación es tener el material adecuado, tener un plan de entrenamiento básico que se enfoque primero en el lanzamiento y la recepción, NO implementar rápidamente el bateo porque es un gesto que requiere de tiempo para ser aprendido y además puede ser riesgoso si lo realiza un novato. Para la enseñanza del bateo se iniciaría con los movimientos básicos para realizar el gesto correctamente SIN PELOTA, aplicando el balanceo con la posición adecuada de las piernas. Para concluir con el aprendizaje de estos gestos técnicos, en mi opinión creo que se podrían llevar a la práctica deportiva al realizar un entrenamiento intenso de una o dos semanas, depende de la evolución y de la capacidad de los deportistas. Ayuda virtual El softbol https://www.youtube.com/watch?v=BiIDfGb7MxQ Actividad
 1. Realiza un mapa conceptual con la historia del softbol 2. Lee detenidamente el reglamento del softbol y realiza un mapa conceptual abarcando todos los
 conceptos que se mencionan. 3. Con los gestos técnicos realiza un gráfico de cada uno con su respectiva explicación 4. Realiza un cuadro comparativo con el beisbol y el softbol
 https://www.youtube.com/watch?v=BiIDfGb7MxQ
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 INFORMÁTICA ¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? "Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica". La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Si quieres saber
 más sobre qué es, como se genera y los fundamentos de la corriente eléctrica, nos centraremos en los circuitos eléctricos. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito.
 PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son:
 Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y alterna. Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua (c.c.). Alternadores: son generadores de corriente alterna (c.a.). Conductores: es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia a que pase la corriente por ellos. Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, la bombilla transforma la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en movimiento, etc.
 Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. Elementos de protección: protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Tenemos fusibles, magnetos térmicos, diferenciales, etc. Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar.
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 TIPOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Dependiendo de cómo se conecten los receptores tenemos varios tipos de circuitos eléctricos diferente:
 Circuitos de 1 Receptor: Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo receptor: lámpara, motor, timbre, etc. Características Circuito Un Receptor: El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador, por el receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del circuito será la del receptor.
 Circuitos en Serie: En los circuitos en serie los receptores se conectan una a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Características Circuitos en Serie: Este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma, y es igual a la total del circuito. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie. Rt = R1 + R2. La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2. Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie. Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con él, dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente).
 Circuitos en Paralelo: Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos el ejemplo de 2 lámparas en paralelo. Característica de los Circuitos en Paralelo: Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito. Vt = V1 = V2. Las sumas de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. It = I1 + I2.
 La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2; si despejamos la Rt quedaría: Rt = 1/(1/R1+1/R2). Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador. Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán funcionando.
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 Circuito Mixtos: Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto En este tipo de circuitos hay que combinar los receptores en serie y en paralelo para calcularlos.
 Conmutadas: Las conmutadas son circuitos eléctricos cuya misión es
 poder encender una o varias lámparas, pero desde 2 o más puntos diferentes. Un ejemplo claro es en los pasillos largos en
 los que podemos encender la lámpara desde 2 sitios o más diferentes (al principio y al final del
 pasillo, por ejemplo). Ojo estos circuitos llevan conmutadores. Los conmutadores por fuera son igual que los interruptores, pero por dentro tienen 3 bornes (contactos) en lugar de 2 que tendría un interruptor normal. Veamos un conmutador de 3 bornes:
 Los conmutadores de 4 bornes se llaman conmutadores de cruzamiento, necesario para instalaciones donde podemos encender un punto de luz desde 3 o más sitios diferentes y tienen 4 bornes en lugar de 3 como los conmutadores simples. CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA: Los circuitos con corriente alterna (c.a.) se calculan y analizan de diferente manera que los de c.c. aunque son circuitos en serie, paralelo o mixtos igualmente. Los receptores en c.a. se dividen en 3 tipos diferentes, y el circuito al que se conectan queda establecido en función del receptor o receptores: Circuitos Resistivos: Solo tienen resistencia pura. Se llaman circuitos R. Circuitos Inductivos: Solo tienen bobinas puras. Se llaman L. Circuitos Capacitivos: Solo tienen condensadores puros. Se llaman C. La mayoría de los receptores en c.a. son resistivos y además inductivos o capacitivos. Por ejemplo, un motor eléctrico tiene un bobinado (L) pero esta bobina tiene una resistencia (R), por ser un cable, por lo tanto, será un receptor RC o incluso, si tiene una parte capacitiva, puede ser un receptor RLC (con los 3 componentes). Circuitos puros no existen en realidad ya que no hay ningún receptor que sea R, L o C puro, aunque para analizarlos es mejor considerarlos por separado.
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 Herramienta virtual: https://www.youtube.com/watch?v=5LI3j9VqMLk https://www.youtube.com/watch?v=R8PDKfxlazQ https://www.youtube.com/watch?v=GhN14hu6vQQ https://www.youtube.com/watch?v=kT6VoE-alZ8 Actividad. En hojas cuadriculadas tamaño carta y con márgenes de las normas APA realizar los siguientes puntos. 1. Realizar un diccionario de 5 palabras con cada letra de términos que se utilicen en los circuitos eléctricos. 2. Realizar un mapa conceptual de cada tipo de circuitos y sus características. 3. Realizar un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de circuitos eléctricos. 4. Explicar cada elemento eléctrico que se encuentran en los circuitos vistos. 5. Realizar un mapa mental sobre sobre los elementos de los circuitos eléctricos con dibujo. Nota: este trabajo debe estar escrito a mano con letra clara del estudiante, no se recibirá impreso, y con carpeta de presentación tamaño carta.
 https://www.youtube.com/watch?v=5LI3j9VqMLk
 https://www.youtube.com/watch?v=R8PDKfxlazQ
 https://www.youtube.com/watch?v=GhN14hu6vQQ
 https://www.youtube.com/watch?v=kT6VoE-alZ8
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 TECNOLOGÍA
 BOBINAS: Son componentes pasivos de dos terminales que generan un
 flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente
 eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de
 material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es el Henrio (H) en
 el Sistema Internacional, pero se suelen emplear los submúltiplos mH y
 mH.
 CARACTERÍSTICAS DE BOBINAS:
 1. PERMEABILIDAD MAGNÉTICA(M)= Es una característica que tiene gran influencia sobre
 el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de las
 mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos
 magnéticos y producen unos valores altos de inductancia
 2.FACTOR DE CALIDAD (Q)= Relaciona la inductancia con el valor
 óhmico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor
 óhmico debido al hilo de la misma.
 TIPOS DE BOBINAS
 1. FIJAS:
 • La bobina de núcleo de aire: estas bobinas se utilizan en frecuencias elevadas, podemos
 encontrar las bobinas llamas solenoide que es un alambre de forma de espiral en la que circula
 corriente eléctrica.
 • La bobina de núcleo de solido: esta bobina contiene permeabilidad magnética y por esto tiene
 valores altos de ductividad su núcleo es hecho de un material ferromagnético.
 BOBINAS FERROMAGNÉTICAS
 Las bobinas de nido de abeja: se utilizan en los radios para la sincronización de una onda
 media y larga, lo bueno de su estructura puede conseguir valores altos de inductividad en un
 volumen mínimo.
 Las bobinas de núcleo toroidal: una virtud de la bobina es que su flujo magnético no se
 dispersa hacia el exterior siendo estas muy buenas en el rendimiento y precisión.
 Las bobinas de ferrita: son cilíndricas son muy importantes porque tiene un receptor para
 cuando se vaya hacer una práctica.
 IDENTIFICACIÓN DE BOBINAS
 Las bobinas como las resistencias se identifican por una tabla de colores, el cual se mide en
 microhenrios.
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Electronic_component_inductors.jpg
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Inductors-photo.JPG
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 SÍMBOLOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - BOBINAS
 Bobina -
 Símbolo general.
 Bobina de
 núcleo variable.
 Se utiliza
 también como símbolo
 general de la bobina.
 Bobina ajustable.
 Bobina con núcleo de
 hierro-silicio (FeSi).
 Inductancia.
 Bobina con núcleo de
 ferrita.
 Bobina
 de accionamiento.
 Bobina con tomas fijas
 de corriente.
 Bobina blindada.
 Bobina con tomas fijas
 de corriente.
 Bobina deflectora.
 Bobina variable.
 Bobina con
 núcleo saturable.
 Bobina
 variable escalonada.
 Bobina
 de electroimán.
 Polaridad de enrollado
 CONSTRUCCIÓN DE BOBINAS
 Está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de conductor típicamente
 alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un
 material ferroso, para incrementar su capacidad de magnetismo. Los inductores pueden
 también estar construidos en circuitos integrados usando el mismo proceso utilizado para
 realizar microprocesadores.
 • Devanado inductor: Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético, al ser
 recorrido por la corriente eléctrica.
 • Culata: Es una pieza de sustancia ferromagnética, no rodeada por devanados, y destinada a
 unir los polos de la máquina.
 • Pieza polar: Es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo
 el núcleo y la expansión polar.
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 • Núcleo: Es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor.
 • Expansión polar: Es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro.
 • Polo auxiliar o de conmutación: Es un polo magnético suplementario, provisto o no, de
 devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de
 mediana y gran potencia.
 ENERGÍA ALMACENADA EN BOBINAS
 La bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético cuando aumenta la
 intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye. Matemáticamente se puede
 demostrar que la energía, , almacenada por una bobina con inductancia , que es recorrida
 por una corriente de intensidad , viene dada por:
 COMPORTAMIENTO EN CORRIENTE ALTERNA
 En corriente alterna una bobina ideal ofrece una resistencia al paso
 de la corriente eléctrica que recibe el nombre de reactancia
 inductiva, XL, cuyo valor viene dado por el producto de la pulsación
 ( ) por la inductancia, L:
 : Si la pulsación está en radianes por segundo (rad/s) y la inductancia en henrios (H)
 la reactancia resultará en ohmios.
 COMPORTAMIENTO A LA INTERRUPCIÓN DEL CIRCUITO.
 aparece un inductor que se carga a través una resistencia y un
 interruptor. El condensador dibujado en punteado representa las
 capacidades parásitas del inductor.
 A un cierto momento el interruptor se abre. Si miramos la definición de inductancia:
 La corriente continúa circulando a través la capacidad parásita,
 cargando negativamente el punto alto del condensador en el
 dibujo.
 En el instante el interruptor de abre dejando la inductancia
 oscilar con las capacidades parásitas.
 Nos encontramos con un circuito LC que oscilará a una pulsación
 donde es el valor equivalente de las capacidades parásitas
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diagrama1.png
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Induc1a.png
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Induc2a.png
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 CONDENSADORES
 Los condensadores son componentes pasivos diseñados con el fin de almacenar energía
 electrostática o presentar una capacidad eléctrica determinada. Otra forma de definirlo sería la
 siguiente: componentes pasivos de dos terminales en los que
 la intensidad que los atraviesa (aparentemente) es
 proporcional a la variación de tensión existente entre sus
 terminales respecto al tiempo. Su unidad de medida en el S.I.
 es el Faradio, aunque por las limitaciones características de
 los mismos se usan distintos submúltiplos (micro, µ / nano, n / pico, p).
 TIPOS DE CONDENSADORES
 1. Condensadores de cerámica
 Son capacitores en donde las inductancias parásitas y las pérdidas son casi
 nulas. La constante dieléctrica de estos elementos es muy alta (de 1000 a
 10,000 veces la del aire
 - Algunos tipos de cerámica permiten una alta permitividad y se alcanza
 altos valores de capacitancia en tamaños pequeños, pero tienen el
 inconveniente que son muy sensibles a la temperatura y a las variaciones
 de voltaje
 - Hay otros tipos de cerámica que tienen un valor de permitividad menor,
 pero que su sensibilidad a la temperatura, voltaje y el tiempo es
 despreciable. Estos capacitores tienen unos tamaños mayores que los otros de cerámica. Se
 fabrican en valores de fracciones de picoFaradios hasta nanoFaradios.
 2 - Condensadores de lámina de plástico
 - Láminas de plástico y láminas metálicas intercaladas: Estos tipos de capacitores son
 generalmente más grandes que los de lámina metalizada, pero tienen una capacitancia más
 estable y mejor aislamiento.
 - Lámina metalizada: Tiene la lámina metálica depositada directamente en la lámina de
 plástico. Estos capacitores tienen la cualidad de protegerse a sí mismos contra sobre voltajes.
 Cuando esto ocurre aparece un arco de corriente que evapora el metal eliminando el defecto.
 3 - Condensadores de mica:
 Capacitores que consisten de hojas de mica y aluminio colocados de manera alternada y
 protegidos por un plástico moldeado.
 Son de costo elevado. Tiene baja corriente de fuga (corriente que pierden los condensadores y
 que hacen que este pierda su carga con el tiempo) y alta estabilidad. Su rango de valores de va
 de los pF a 0.1 uF.
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Condensators.JPG
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CCeramicos.JPG
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 4 -Capacitores de poliéster:
 Sustituyen a los capacitores de papel, solo que el dieléctrico es el
 poliéster. Se crearon capacitores de poliéster metalizado con el fin
 de reducir las dimensiones físicas. Ventajas: muy poca pérdida y
 excelente factor de potencia.
 5 - Condensadores electrolíticos:
 Estos capacitores pueden tener capacitancias muy altas a un precio
 razonablemente bajo. Tienen el inconveniente de que tienen alta corriente
 de fuga y un voltaje de ruptura bajo. Son polarizados y hay que tener
 cuidado a hora de conectarlos pues pueden estallar si se conectan con la
 polaridad invertida. Se utilizan principalmente en fuentes de alimentación
 Físicamente estos elementos constan de un tubo de aluminio cerrado, en
 donde está el capacitor. Tienen una válvula de seguridad que se abre en
 el caso de que el electrolito entre en ebullición, evitando así el riesgo de
 explosión.
 6 - Condensadores de tantalio:
 Son polarizados por lo que hay que tener cuidado a la hora de conectarlo
 COMPORTAMIENTO EN CORRIENTE CONTINUA DE BOBINAS
 Una bobina ideal en corriente continua se comporta como un
 cortocircuito (conductor ideal), ya que al ser i(t) constante, es decir, no varía
 con el tiempo, no hay autoinducción de ninguna f.e.m.
 Herramienta virtual:
 http://www.elementosmagneticos.com/Aplicaciones-de-las-bobinas
 https://www.tiposde.com/bobinas.html
 https://www.youtube.com/watch?v=-4Z7DlOZg7s
 https://www.youtube.com/watch?v=PyMK_UGlGIw
 https://www.youtube.com/watch?v=IxdFuEnE2a0
 Actividad.
 En hojas cuadriculadas tamaño carta y con márgenes de las normas APA realizar los siguientes
 puntos.
 1. Realizar un diccionario sobre los tipos de bobinas y sus partes.
 http://www.elementosmagneticos.com/Aplicaciones-de-las-bobinas
 https://www.tiposde.com/bobinas.html
 https://www.youtube.com/watch?v=-4Z7DlOZg7s
 https://www.youtube.com/watch?v=PyMK_UGlGIw
 https://www.youtube.com/watch?v=IxdFuEnE2a0
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cpoli.JPG
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Celectr.JPG
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tantalos.JPG
 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CircuitosEquivalentesInductancia.png
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 2. Realizar un mapa conceptual de cada tipo de bobinas y sus características.
 3. Realizar un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de bobinas.
 4. Explicar cada elemento eléctrico que se encuentran en cada uno de los tipos de bobinas.
 5. Realizar el paso a paso como se construyen mínimo 10 bobinas, con dibujo coloreado,
 incluyendo la bobina de tesla.
 Nota: este trabajo debe estar escrito a mano con letra clara del estudiante, no se recibirá
 impreso, y con carpeta de presentación tamaño carta.
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 ADMINISTRACIÓN Entregar plan de mejoramiento en hojas blancas, con formato de evaluación, así como la primera hoja donde se exponen los puntos que debió desarrollar, escrito a mano, excelente ortografía, pulcritud, repasar para evaluación los contenidos. NOTA: Debe ser clara la numeración de los puntos en la solución de los mismos. DOCUMENTOS DE UNA EMPRESA Los documentos que se manejan en una empresa para su buen funcionamiento son: Documentos internos: se encuentran memorando, oficios, y correo electrónico por intranet. Documentos externos: Se encuentran, cartas, notificaciones, avisos, fax y correo electrónico. DOCUMENTOS INTERNOS A continuación, encontraremos algunas características de los documentos más utilizados por las empresas internamente.
 ➢ LA INTRANET: Consiste en implantar las tecnologías de Internet (páginas web, transferencia de ficheros, etc.) pero de forma que puedan acceder únicamente los empleados de la organización. Por tanto, los empleados acceden a las páginas web, documentos internos de la empresa y resto de recursos mediante nombres de usuario y passwords.
 Al igual que en Internet, la pieza clave de la Intranet es el Word Wide Web (WWW), pero de forma que las páginas web y los documentos de uso interno de la empresa estén accesible sólo a los miembros de la organización, quienes, en consecuencia, utilizan los navegadores para acceder a los datos y documentos internos de la empresa. En las Intranet también se utilizan el resto de herramientas de Internet: listas de distribución, boletines de noticias, correo electrónico transferencia de ficheros, acceso remoto, charlas interactivas, videoconferencia... igualmente accediendo mediante un nombre de usuario y un password.
 ➢ MEMORANDO: Un memorando o memorándum es un documento o de otro tipo de comunicación que ayuda a la memoria mediante el registro de eventos u observaciones sobre un tema, como se puede utilizar en un negocio de oficina.
 Se diferencia de la carta en que su forma y texto es corto, versa sobre un solo asunto, es concreto y su uso es interno. No se debe emplear el memorándum para emitir disposiciones, ni efectuar trámites. Se acepta ser usado, también por los subalternos cuando éstos se dirigen directamente a sus jefes. El memorando debe llevar el membrete de la empresa. Su redacción es lo más simple posible. En ella se suprimen las palabras de cortesía empleadas en el oficio. PARTES DE UN MEMORANDO 1.-Encabezamiento.comprende: -Identificación del documento: memorándum -Destinatario: después de la palabra AL y a continuación el nombre, grado o título de la persona a quien va dirigida la comunicación. -DE o DEL: nombre del remitente -Asunto: se expone en pocas palabras la comunicación -Lugar y fecha: 2.-Cuerpo: contiene el texto del memorándum 3.-Término: comprende la firma, post firma y sello
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 ➢ OFICIO: Se designa con el término de oficio a aquel documento, generalmente utilizado por embajadas, ministerios, municipios, colegios y oficinas de gobierno entre otros y que tiene como finalidad la comunicación de disposiciones, órdenes, informes, consultas y, por otro lado, para llevar a cabo gestiones vinculadas con acuerdos, invitaciones, de felicitación, colaboración y agradecimiento, entre las más recurrentes. Es decir, como se desprende de la definición, un oficio resulta ser uno de los medios más formales de comunicación a instancias del sector público.
 Existen dos tipos de oficio, el oficio múltiple y el de transcripción. ➢ El múltiple es aquel documento que se usa cuando un mismo tema o asunto va dirigido a más
 de un destinatario y es por esto que las instituciones o dependencias que lo envían dejan en blanco un espacio para que se incluya el número del mismo y el destinatario al cual va dirigido. Asimismo, estos datos servirán a la hora de agilizar el proceso de documentación. Generalmente, en el oficio múltiple se comunican órdenes, instrucciones, recomendaciones, sugerencias y otras informaciones a diferentes oficinas y despachos de manera simultánea, siendo dirigido a subordinados o entre jefes que mantienen mismos niveles de jerarquías. Dos cosas a tener en cuenta en este tipo de oficio es que el número de oficio será el mismo para todos los ejemplares que se distribuirán y debe figurar si o si en el mismo la palabra distribución.
 ➢ Y el de transcripción tal como nos lo anticipa su denominación, es el oficio que se ocupa de transcribir tal cual el contenido del oficio original. Todos los párrafos deben ir transcriptos tal cual en el original y utilizando el entrecomillado. A través de este tipo de documento, generalmente, se difunden resoluciones, circulares, directivas u otras informaciones relativas al oficio original. Al igual que en el caso anterior, los destinatarios de este tipo de oficios son los subordinados o autoridades que se encuentran en un mismo nivel jerárquico.
 Entre las partes que componen un oficio se cuentan: el membrete, nombre de año, lugar y fecha desde donde se lo escribe, numeración correspondiente, destinatario, el asunto, escribiéndose la palabra asunto en mayúsculas e indicando un pequeño resumen del contenido del mismo, la referencia, el cuerpo del texto en el cual se dará a conocer el motivo de la comunicación, una despedida cordial, la firma y pos firma, iniciales, anexo y distribución. Por otra parte, y en un contexto religioso, se denomina popularmente como oficio al conjunto de oraciones oficiales del rito latino de la iglesia católica fuera de la misa y articuladas en torno a las horas canónicas.
 ➢ ACTA: es una certificación o testimonio escrito en la cual se da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en oportunidad de cualquier circunstancia que lo amerite como ser la reunión de una empresa, la elección de una persona para un cargo que puede ser público o privado, la reunión del directorio de una empresa u organización, la constancia de un nacimiento o cualquier otro hecho que requiera o exija de la correspondiente certificación legal de algo como ocurrido por la importancia y porque en el futuro, de mediar la necesidad, puede servir como prueba en un juicio.
 Así y tal como sucede con otros documentos públicos, el acta deberá contar con una serie de datos que serán determinantes a la hora de evaluar su validez, en tanto y generalmente, la misma está labrada por un profesional que se conoce como escribano y que como tal está facultado para proceder en la confección de la misma. CLASES DE ACTAS Distinguimos dos clases de actas: Actas de trabajo y acta de sesión ACTA DE TRABAJO
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 Conocemos con este nombre a las diferentes actas, que se elaboran con el fin de dejar constancia de actos o hechos de interés ocurridos en el cumplimiento de nuestras obligaciones cotidianas en nuestro centro laboral. Las actas de trabajo se redactan en el mismo lugar y en la misma “fecha y hora de los acontecimientos “Son elaboradas por el secretario(a) o por quien hace sus veces, en presencia de la autoridad que preside el acto y con la intervención de personas interesadas. Los que intervienen pueden sugerir a la autoridad la adición, supresión p rectificación de alguna incidencia que consideren pertinente. Por ejemplo ,se redacta esta clase de acta al momento de evaluar a los postulantes a plazas de trabajo; al evaluar al personal de una institución con fines de ratificación o promoción interna; en la ejecución de las diferentes etapas de un proceso electoral; al decomisar mercadería ilegal o de dudosa procedencia, al realizar diligencias judiciales como audiencias, inspección ocular o actos de conciliación entre partes en conflicto; al efectuar visitas de inspección administrativa a centros de trabajo, establecimientos comerciales o lugares devastados por hechos fortuitos como sismos, inundaciones o incendios; al incautar, exterminar ,transferir, inventariar ,entregar y depositar bienes; al asumir y dejar cargos; al entregar y recibir obras; al resolver diversos problemas o conflictos internos y al tiempo de cumplir cualquier otra acción administrativa considerada delicada o de responsabilidad. Algunas entidades preparan formularios o dan lineamientos para redactar este documento. Las actas de trabajo, una vez redactadas, son leídas y firmadas inmediatamente por el funcionario que presidió el acto, el secretario y las personas interesadas que han interviniendo. Si alguien que está obligado a que ha intervenido se niega a firmar el acta, la autoridad que dirigió la acción hará constar tal negativa en la parte final del documento en presencia de los demás. Las actas de trabajo se envían al superior jerárquico con oficio de remisión o, en su defecto, se conservan en los archivos de las oficinas que tienen interés en el asunto. PARTES a) El acta de trabajo presentas las siguientes partes obligatorias. 1. Título (tipifica el acta) 2. Texto 3. Firma y pos firma de los que intervienen en el hecho que consta en el acta 4. “con copia” 5. Pie de página b) y las siguientes complementarias: · Membrete · Código · Anexo Un acta es documento redactado con el fin de dejar constancia de aquellos temas tratados o acordados durante una reunión, por dos o más partes, para validar acuerdos. Puede darse el caso de que ambas partes sean particulares, autoridades o una autoridad y un particular. Las actas pueden ser documentos individuales o estar consignadas en los llamados Libros de Actas. Clasificación de los tipos de actas
 1. ACTAS ADMINISTRATIVAS Existen modalidades básicas de actas administrativas:
 1. De hechos: también llamadas constancias de hechos. Se trata de una modalidad de reporte o relatoría, por esto deberán remitirse a una autoridad superior, emitiendo una opinión sobre el asunto particular y solicitando instrucciones para actuar en consecuencia.
 2. Actas administrativas: que equivalen a una diligencia de comparecencia del presunto responsable y los correspondientes testigos de cargo y de descargo en presencia de la
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 representación sindical. Deberá ser remitida en original a la Dirección de Calificación de Actas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, con copia para la Dirección de Educación Especial, por la autoridad que la haya instrumentado.
 2. ACTAS A NIVEL NOTARIAL Un acta notarial, o también llamada affidávit, es una declaración puesta por escrito y de manera voluntaria, validada a través de un juramento o afirmación que realiza la persona o los partícipes que la hacen, y que es firmada antes por un notario autorizado para administrar dichos juramentos. Por lo común se especifica el lugar donde se realiza y certifica que la persona que hizo el acta afirma los hechos y comparece ante el representante en cierta fecha, firmando y comprometiéndose con la declaración. Existen varios tipos de actas notariales:
 1. Actas de presencia: el notario comprueba la realidad sobre un terreno y la describe o afirma que lo que se está viendo se corresponde con una fotografía adjunta.
 2. Actas de remisión por correo: son aquellas actas que acreditan documentos remitidos por correo, así como también los datos sobre su entrega.
 3. Actas de notificación y requerimiento: en estos casos el notario transmite a alguien la manifestación de otra persona, mediante la que se lo emplaza a determinada conducta. Puede realizarse por correo, a menos que haya una disposición legal que especifique lo contrario; aunque lo usual es que el notario se apersone en el domicilio de la persona requerida y, tras identificarse correctamente, le invite a recibir la copia del acta. Actas de notoriedad: son aquellas en las que el notario declara un hecho sobre el cual pueden fundarse derechos o legitimarse situaciones jurídicas determinadas. Por ejemplo, en los casos de herencias en litigio.
 4. Actas de protocolización: son las que incorporan algo al protocolo de forma tal que se evite el extravío y se pruebe su existencia o posesión en la fecha declarada. En general, se trata de documentos escritos o una imagen, pero también puede consistir en cualquier objeto que se pueda adjuntar y encuadernarse en el protocolo debido a su medida y naturaleza.
 5. Actas de depósito: mediante este tipo de actas, una persona deposita un objeto o documento ante un notario de forma tal que se fijen condiciones de restitución. Tanto en este tipo de actas como en el de la protocolización, la documentación que sea entregada deberá ser examinada por el notario a fin de verificar su legalidad, quedando descartado el depósito a ciegas o “a sobre cerrado”. También queda excluida la realización de funciones de gestión de fondos depositados que, en algunos notariados extranjeros, son admitidas.
 CARTAS: Se denomina carta a un medio escrito de comunicación. Generalmente este escrito circula en un sobre cerrado. Las características del texto contenido en la carta pueden variar según las intenciones del emisor. Así, es posible encontrarse con estilos distintos. Así, el estilo puede ser informal, para relacionarse con los afectos, o formal, para el tratamiento de asuntos comerciales, públicos u oficiales. Los distintos componentes de las cartas son: el encabezamiento, que establece el nombre y la dirección del lugar de destino; el saludo, que es una fórmula que abre el discurso; la exposición, que trata los temas que motivaron la misiva; el saludo final, que cierra el discurso con una formalidad; y finalmente, la firma del emisor. La carta comercial es un documento empleado para la comunicación con fines empresariales. Esta comunicación puede darse de dos maneras: por un lado, entre dos compañías o grupos económicos; por otro, o entre una empresa y un particular. La diferencia entre las cartas empresariales y las cartas
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 personales es que las primeras están elaboradas con un esquema definido y un tono más objetivo, estableciendo de esta manera el papel de los dos interlocutores. De ahí que, en la mayoría de los casos, su contenido sea oficial o confidencial. Las cartas comerciales varían de acuerdo a los objetivos planteados por el interlocutor, el tipo de destinatario del mensaje, la solicitud que se realice e, incluso, el contexto en el que se realiza. Entre las más comunes encontramos:
 • Compraventa: hace manifiesta una operación de venta o compra. • Reclamación: eleva una queja o un reclamo. • Oferta: hace explícita una promoción de un bien o servicio concreto. • Solicitud de información: requiere ciertos datos relacionados con la actividad comercial. • Publicidad: hace pública una promoción. • Notificación: pone en conocimiento una decisión o medida adoptada. • las distintas partes de una carta formal de manera diferenciada. Cada una de estas partes
 pueden aplicarse a cualquier tipo de carta, ya que, en mayor o menor grado, cualquier tipo de comunicación necesita de un orden de redacción de contenido que facilite la lectura posterior por parte del destinatario.
 • Por tanto, a no ser que el tipo de carta sea excesivamente personal o informal, requiere que se redacte evitando textos espontáneos o dejar la mente fluir sin un orden concreto. Siendo muy recomendable, sobre todo, plantear previamente un borrador en el que plasmar los datos y el orden, que posteriormente se pasará a limpio.
 A la hora de fijar la estructura y el contenido de una carta formal debemos ceñirnos a unos cuantos principios de calidad, unas normas de corrección, claridad, ortografía, orden, precisión, sencillez y cortesía. La estructura y elementos de una carta formal: Una carta formal debe contener las siguientes partes bien diferenciadas: El membrete Cuando se trata de cartas formales de carácter privado se incluye un membrete con los datos del remitente en la parte izquierda de la carta, aunque muchas cartas de tipo comercial o empresarial suelen incluir estos datos en el centro de la parte superior. Como remitente, nos referimos a los datos de la persona o empresa que escribe la carta. La función del membrete es la de dar respuesta a la primera pregunta que siempre se hace todo receptor de una carta ¿Quién escribe? Por ello, el membrete del remitente debe incluir el nombre de la empresa o persona, junto con su dirección, número de teléfono fijo y/o móvil, fax, correo electrónico…etc. Destinatario: Puede parecer innecesario incluir en la propia carta los datos de la persona a los que va dirigida, pero la experiencia nos dice, sobre todo dentro del mundo empresarial, que una gran cantidad de cartas son enviadas a la persona equivocada o a las personas que no tienen la suficiente competencia para hacerse cargo. Será cuestión del propio destinatario el observar si la carta le corresponde a él por necesidad o si por el contrario puede delegarla en otra persona o departamento de la empresa. Muchas veces, el destinatario suele hacer referencia a un cargo dentro de la empresa, sin nombrar en ningún momento el nombre de quién le corresponda, como, por ejemplo: A la persona encargada de los recursos humanos… A la hora de incluir la dirección del destinatario podemos hacerlo de dos maneras diferentes. El estilo inglés lo establece alineado a la izquierda, debajo del membrete del remitente, y el estilo francés lo incluye también bajo el remitente, pero a la derecha, marcando una mayor diferencia entre ambas partes. Actualmente, el estilo francés es el que viene siendo más utilizando, por lo que aconsejamos que el destinatario aparezca a la derecha.
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 La fecha: En tercer lugar, encontramos la fecha. Lo más habitual es escribirla en la parte derecha, justo debajo del destinatario, y suele comenzar con el nombre de la ciudad o población donde se escribe la carta. Como norma general, si en el membrete ya aparece el nombre de la población, no es necesario volver a repetirlo en la fecha. Encabezamiento: Como es habitual en todo tipo de correspondencia formal, se hace muy necesario aplicar la cortesía, el respeto y el tratamiento adecuado según la persona destinataria. En todos los casos, se cerrará la frase con dos puntos. Dentro del ámbito de las relaciones formales y laborales, lo más habitual es encabezar la carta con la palabra estimado o estimada, distinguido o distinguida, seguido de la abreviatura correspondiente. Según sea la importancia del cargo, se pueden usar las palabras “excelentísimo” abreviado como Excmo. (a). e incluso “Vuestra excelencia” abreviado como V.E... Para el caso de dirigirse a un juez, alcalde o presidente de algún tipo de audiencia que requiera el tratamiento de “Vuestra Señoría” se utiliza la abreviación V.S. o Usía. Ejemplos de encabezados:
 • Estimado Sr.: • Estimada Sra.: • Distinguido Sr.: • Excmo. Sr.:
 Todos los tratamientos están regulados por las distintas normas protocolarias y fórmulas de cortesía, por lo que conviene cumplirlas de manera estricta para no caer, sin darnos cuenta, en faltas de respeto o aparente menosprecio del destinatario. Si la carta no fuera formal y estuviera dirigida a una persona conocida con la que ya tenemos establecida cierta confianza, puede usarse el conocido cliché de: Introducción: La introducción tiene como finalidad la de crear un clima más agradable y predisponer al destinatario a recibir la información de una manera suave para el caso de noticias negativas, o la de crear un vínculo más sociable para el caso de personas que se comunican por primera vez. Por ejemplo: Es un placer ponerme en contacto con usted…. No tengo el gusto de conocerle en persona, pero…. Lamento tener que hacerle llegar malas noticias, pero… Si no se requiere tacto y ya existe una cordialidad previa de cartas anteriores, puede excluirse la introducción y pasar directamente al cuerpo del mensaje. Cuerpo del mensaje: El cuerpo del mensaje o cuerpo central tratará de dar respuesta a los motivos que han originado la carta. En esta parte se deben incluir todos aquellos detalles e ideas que conforman el asunto central de la carta, ya sea una solicitud, una información, un agradecimiento, una invitación… etc. Normalmente el cuerpo es la parte más extensa de la carta y la que incluye el grueso de la información, por lo que se considera siempre oportuno y recomendable, terminar el cuerpo con una frase que resuma el contexto global de la carta antes de pasar a la despedida. La despedida o cierre: También denominada como Cierre, es aquella parte de la carta en la que se emplea una mayor carga de cortesía, habitualmente para manifestar buenos deseos y para despedirse de una manera cordial y afable. Por norma general, la despedida suele redactarse utilizando los verbos en tercera persona, y no en primera, como en el caso del cuerpo de la carta. Se utilizarán expresiones tales como: “Se despide” o “Le saluda atentamente” evitando por tanto usar “Me despido” o “le saludo”, impropios de la carta formal.
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 Se aconseja la brevedad, y al igual que el encabezado, se utilizarán distintas fórmulas de cierre en función de la persona a la que va dirigida la carta, como, por ejemplo:
 • Atentamente • Un atento saludo • Un cordial saludo • Atentamente les saluda • Se despide atentamente • Le saluda cordialmente
 La firma: Dentro del ámbito comercial, sí que es cierto que se suele usar una antefirma, en la que aparece el cargo y el nombre del firmante, precedido de la abreviatura Fdo. (firmado). Partes complementarias: Existen lo que se denominan partes complementarias cuya finalidad es la de añadir un contenido final. En algunas ocasiones, se olvida mencionar algún detalle importante o dato de última hora, y no se precisa romper el orden estructural de la carta. Para ello, existe la posdata, o las notas finales. La normativa indica escribir la palabra “posdata:” o “Notas:” Seguido de la información adicional u olvidada. No se debe abusar de esta posibilidad, ni incluir largos párrafos, ya que ensucian y deforman la estructura, además de ofrecer una mala imagen al lector. Se trata, por tanto, de un espacio limitado, breve y conciso. Si la información requiere de un mayor espacio, se aconseja empezar a escribir de nuevo. Más información complementaria en el siguiente enlace: Características de la carta formal La estructura y elementos de una carta formal: Además de cuidar las distintas partes de la carta formal, debemos tener en cuenta, los distintos elementos que conforman cada una de las partes, y la estructura final que deben adoptar para que la carta esté bien presentada. En la siguiente imagen, podemos ver la estructura final que a la que debe asemejarse nuestra carta formal. Con los diferentes elementos colocados en su espacio y en su orden correspondiente.
 El membrete en la parte superior, separado del destinatario, ya sea a la derecha, o a la izquierda, de modo que puedan distinguirse y leerse de manera clara y organizada.
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 La fecha bajo el destinatario. El encabezamiento, en la parte izquierda, siempre haciendo uso de los títulos civiles y uso de las abreviaturas que correspondan para cada uno de los tratamientos. Cualquiera que sea la fórmula de cortesía elegida, siempre se acompañará de los dos puntos (:), nunca de otros signos de puntuación, tales como la coma o punto y coma, etc.… El cuerpo o tema de la carta corresponde con el elemento más importante y comienza en la primera línea después del encabezamiento o fórmula de saludo. Si la carta contiene varios temas diferentes, conviene presentar cada uno de ellos dentro de su propio párrafo. Su disposición suele atender habitualmente a dos tipos de estilos diferenciados.
 • El Estilo en bloque: En el que los párrafos tienen tendencia a alinearse a la izquierda guardando siempre una separación a doble espacio.
 • El estilo alineado: En el que cada uno de los párrafos comienza con su primera línea de entrada.
 La despedida bajo el cuerpo, indicando el final de la carta. Por último, la firma, aparece bajo la despedida, o bien a la derecha o en el centro. Aunque no existe un lugar recomendado y el que escribe tiene absoluta libertad para firmar donde mejor le parezca, pero se usan estos lugares para poder leerse con mayor claridad, ya que suele ser la parte más ilegible de toda la carta. UN FAX: Es un sistema de transmisión de datos, escritos o gráficos por vía telefónica. Se llama fax o facsímil a un dispositivo tecnológico muy popular en las últimas décadas del siglo XX que permitía transmitir documentos, textos y otros datos a través de una línea telefónica generando una fotocopia. El fax funciona de manera sencilla. Se trata de tres piezas integradas y combinadas en un solo aparato: un escáner, que se encarga de registrar los datos, textos e imágenes presentes en el documento original; un módem, que permite la conexión vía telefónica con otro aparato de similares características; y la impresora, que al recibir un nuevo documento lo imprime de forma rápida y económica en un papel, produciendo una copia de los datos transmitidos. CORREO ELECTRÓNICO: Correo electrónico, o en inglés e-mail (electrónico mail), es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales. Su eficiencia, conveniencia y bajo coste (con frecuencia nulo) están logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos habituales. Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que identifican a una persona que puede enviar y recibir correo. Cada dirección es única y pertenece siempre a la misma persona. Un ejemplo es [email protected], que se lee persona arroba servicio punto com. El signo @ (llamado arroba) siempre está en cada dirección de correo, y la divide en dos partes: el nombre de usuario (a la izquierda de la arroba; en este caso, persona), y el dominio en el que está (lo de la derecha de la arroba; en este caso, servicio.com). La arroba también se puede leer "en", ya que [email protected] identifica al usuario persona que está en el servidor servicio.com (indica una relación de pertenencia). Una dirección de correo se reconoce fácilmente porque siempre tiene la @, donde la @ significa "pertenece a.…"; en cambio, una dirección de página web no. Por ejemplo, mientras que
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 http://www.servicio.com/ puede ser una página web en donde hay información (como en un libro), [email protected] es la dirección de un correo: un buzón a donde se puede escribir. Lo que hay a la derecha de la arroba es precisamente el nombre del proveedor que da el correo, y por tanto es algo que el usuario no puede cambiar. Por otro lado, lo que hay a la izquierda depende normalmente de la elección del usuario, y es un identificador cualquiera, que puede tener letras, números, y algunos signos. Es aconsejable elegir en lo posible una dirección fácil de memorizar para así facilitar la transmisión correcta de ésta a quien desee escribir un correo al propietario, puesto que es necesario transmitirla de forma exacta, letra por letra. Un solo error hará que no lleguen los mensajes al destino. ATENCIÓN AL CLIENTE: A aquel servicio que prestan y proporcionan las empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes para comunicarse directamente con ellos. En caso que estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, entre las principales opciones y alternativas que ofrece este sector o área de las empresas a sus consumidores, los clientes de una empresa deberán comunicarse con este servicio. Sin lugar a dudas, el éxito de una empresa dependerá fundamentalmente que aquellas demandas de sus clientes sean satisfechas satisfactoriamente, porque estos son los protagonistas fundamentales, el factor más importante que interviene en el juego de los negocios. Si, por el contrario, cualquier empresa no satisface todas aquellas necesidades o demandas que les plantean sus clientes su futuro será muy pero muy corto. Entonces, todos los esfuerzos deberán estar destinados al cliente, hacia su satisfacción, por pequeña que sea, porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa, porque de nada sirve que el producto sea de excelente calidad, o que tenga un precio competitivo o que esté muy bien presentado sino existen compradores para él. Por caso es que en la actualidad casi todas las empresas de servicios e incluso también aquellas que producen y comercializan productos de todo tipo entienden esto y les ofrecen a sus clientes esta vía de comunicación. Principales vías de atención al cliente: telefónica, correo electrónico, oficinas comerciales Son variadas las vías a través de las cuales un cliente o consumidor puede comunicarse con el área de atención al cliente: por teléfono, normalmente se trata de líneas gratuitas, es decir, sin costo para quien llama, y que ofrecen una serie de opciones para resolver dudas, reclamos o sugerencias. Una vez que se selecciona la opción deseada lo atenderá un representante de la empresa que tomará nota del pedido o reclamo. Causas de insatisfacción de un cliente Entre las principales causas de insatisfacción de un cliente se cuentan las siguientes: un servicio poco profesional, haber tratado al cliente como un objeto, un mero número y no como una persona, el servicio no se llevó a cabo de buena manera la primera vez que se lo compró, el servicio se prestó con pésimos resultados, no se resolvió su inquietud, se lo trató mal educadamente, el precio pagado fue mayor al pactado, lo cual genera desconfianza. Por estos días entonces el servicio de Atención al Cliente es una cuestión y un área recurrente en las empresas, especialmente en aquellas compañías de gran envergadura, como ser las tarjetas de crédito, o bien en aquellas empresas que ofrecen un servicio, tal como la televisión por cable, telefonía móvil, entre otras, en tanto, es frecuente que ante alguna contingencia en el servicio debamos comunicarnos con esta área para procurar soluciones. Y de la respuesta, satisfactoria o no, que tengamos es que nos formaremos la imagen de la compañía o empresa, más allá de si el producto es bueno, nos sirve, es útil o nos interesa.
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 AYUDAS VIRTUALES: https://www.youtube.com/watch?v=Q6lgKY-ZT_w https://www.youtube.com/watch?v=Q6lgKY-ZT_w https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Inscriba-su-empresa-libros-actas-y-documentos/Como-elaborar-las-actas-de-su-empresa http://www.tiemposmodernos.eu/ret-documentos-escritos-en-la-empresa/ https://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-propsito-de-la-emisin-de-un-memorndum-10306.html https://www.definicionabc.com/economia/atencion-al-cliente.php ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN
 1. Indique cuales son los principales documentos que se manejan en una empresa 2. Realice un paralelo de los documentos internos y externos de la empresa, indicando sus
 características. 3. Realice dos modelos de los siguientes documentos; cartas, actas y memorando, siguiendo la
 estructura antes mencionada. 4. Realice un texto argumentativo de atención al cliente 5. Elabore un folleto con ilustraciones del buen servicio al cliente
 https://www.youtube.com/watch?v=Q6lgKY-ZT_w
 https://www.youtube.com/watch?v=Q6lgKY-ZT_w
 https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Inscriba-su-empresa-libros-actas-y-documentos/Como-elaborar-las-actas-de-su-empresa
 https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Inscriba-su-empresa-libros-actas-y-documentos/Como-elaborar-las-actas-de-su-empresa
 http://www.tiemposmodernos.eu/ret-documentos-escritos-en-la-empresa/
 https://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-propsito-de-la-emisin-de-un-memorndum-10306.html
 https://www.definicionabc.com/economia/atencion-al-cliente.php
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 CONTABILIDAD 1- ajustes Contables. Se denominan asientos de ajuste al conjunto de operaciones o transacciones practicadas periódicamente en una empresa, aplicando la base del devengado con la finalidad de determinar razonablemente las variaciones patrimoniales y los resultados obtenidos en esta. Es un registro que se realiza en el libro diario con la finalidad de corregir o modificar ciertas cuentas que por alguna razón no presentan un saldo verdadero al final del ejercicio económico. Estos ajustes se deben registrar: · Al detectarse un error en el registro · En forma periódica para dejar en el saldo real la cuenta · Al finalizar el periodo contable · Antes de elaborar los estados financieros 2- CLASES DE AJUSTES 1. Por errores. - En ciertas ocasiones el asiento es registrado con la cantidad o con la cuenta equivocada en estos casos se realiza este ajuste Ej.: La empresa “ABC” paga con cheque una cuenta pendiente (sin documento) por $2.500,00.
 --1-- Préstamos por Pagar 2.500,00 a: Bancos 2.500,00
 V/R Pago a proveedores con CH. AJUSTE Cuentas por Pagar 2.500,00 a: Préstamos por Pagar 2.500,00
 V/R Ajuste por error en el asiento 2. Por omisión. - Se presenta cuando el contador no presenta el asiento oportunamente Ej. La empresa realizó una venta de servicios por $150,00 el 4 de enero del 2009 a crédito. La transacción no se registra oportunamente y el 8 de mayo el contador se entera del hecho y la registra.
 --1-- Cuentas por Cobrar 166,50 2% Retención Fuente 1,50 a: Servicios Prestados 150,00
 12% IVA en Ventas 18,00
 V/R Venta realizada el 04/01/2009 3. Por usos indebidos. - El personal que maneja el dinero, mercaderías o bienes puede tener abusos de confianza y disponer de estos para fines personales.
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 Ej. Se realiza un arqueo de caja y se presenta un faltante de $25,00 que fueron utilizados por el cajero sin autorización.
 --1-- Anticipo Sueldo 25,00 a: Caja 25,00
 V/R Faltante de Caja 4. Por pérdidas fortuitas. - Cuando la empresa es despojada de recursos monetarios o bienes no asegurados, como por ejemplo en un robo o en un incendio. Ej. En un asalto se pierden $250,00 en efectivo que se debían depositar en el banco.
 --1-- Pérdida Fortuita 250,00 a: Caja 250,00
 V/R Perdida por asalto 3- Objetivos Los objetivos de los asientos de ajuste son: Determinar los resultados obtenidos en una empresa aplicando la base de contabilidad del devengado. Determinar la situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha, incluyendo operaciones de devengamiento. Verificar y corregir (cuando corresponda) la exactitud de las partidas registradas. Reconocer los efectos de la inflación de acuerdo con normas de contabilidad, para preparar y emitir estados financieros a moneda constante. 4- Depreciación. Consiste en la distribución del costo depreciable de un activo fijo a lo largo de su vida útil estimada. Técnicamente la depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos por razones de uso y de tiempo Es la reducción (desgaste) del valor de un bien o una propiedad debido al:
 • Uso • Paso del tiempo • Obsolescencia
 La empresa contabiliza ese desgaste o pérdida de valor como un coste. Elementos de la depreciación:
 • Costo del activo, costo de adquisición o costo histórico (C.A): Es el valor original desembolsado en la adquisición o construcción de un activo.
 • Valor residual, valor de salvamento o valor de rescate (V.R.): Es aquella parte del costo histórico que se asigna como el valor simbólico que tendrá un activo al final de su vida útil.
 • Costo depreciable: Es la diferencia entre el costo histórico y el valor residual • Vida útil (V.U.): Es el tiempo que se estima que un activo será económicamente productivo para
 una empresa.
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 El Artículo 2 del Decreto 3019 de 1989, señaló la vida útil de los activos fijos, así: Muebles y enseres 10 años Vehículos 5 años. Edificios 20 años. Maquinaria 10 años Equipo de cómputo 5 años Oleoductos 20 años Aviones 10 años Si se pretende utilizar una vida útil diferente se deberá solicitar autorización previa a la DIAN. 5- Métodos de depreciación Línea recta: Consiste en distribuir en forma lineal el costo depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. La fórmula para calcular la depreciación por este método es la siguiente:
 D = C. Act. – V.R. V.U
 6- Contabilización de la depreciación Tenemos que, por un lado, hay un valor que se debe contabilizar como un gasto, y por otro, un valor exactamente igual, que se debe disminuir del valor del activo. En nuestra contabilidad, la depreciación no se resta directamente del activo, sino que se crea una subcuenta diferente a la subcuenta del activo, donde se va acumulando la depreciación que se va reconociendo periodo tras periodo. Por ejemplo, la subcuenta para registrar los edificios, es la 151605, y la subcuenta donde se registra la depreciación acumulada de las construcciones y edificaciones, es la 159205. La cuenta 1592 es la que registra la depreciación acumulada de cada uno de los activos. Supongamos un vehículo cuyo valor de compra es de $20.000.000. Como la vida útil de los vehículos es de 5 años, para determinar la depreciación de un año, tomaremos el valor del vehículo y lo dividimos por 5:
 20.000.000/5 = 4.000.000 Luego, la depreciación será de $4.000.000 por año, valor que se irá acumulando hasta depreciar completamente el activo. La contabilización será:
 Cuenta Debito Crédito
 516035 [Flota y equipo de transporte]
 $4.000.000
 159245 [Flota y quipo de transporte]
 $4.000.000
 7- El Arqueo de Caja: consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente. Esta operación es realizada diariamente por el Cajero. Los auditores o ejecutivos asignados para ello, suelen efectuar arqueos de caja en fechas no previstas por el Cajero. Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, con respecto a la cuenta de control del libro mayor.
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 Estas diferencias se contabilizan generalmente en una cuenta denominada “Diferencias de Caja”. Se le cargan los faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes como ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta “Diferencias de Caja” se deberá cancelar contra la de “Pérdidas y Ganancias”. Lo normal es que la suma de los diversos comprobantes de egresos y el efectivo sea igual al total del fondo asignado a la Caja Chica; pero puede suceder que se haya hecho un pago que no se ha relacionado, o se cancela un comprobante por una suma mayor o menor, o el cajero ha hecho un uso indebido del mismo. Todo esto puede originar faltantes o sobrantes de dinero en la Caja Chica. ¿Cómo se hace el arqueo de caja? Cuando el arqueo de caja es realizado por el área de auditoria o contabilidad, es realizado sin previo aviso al cajero, se cierra la caja y se solicita el saldo contable de la misma y se procede con el inventario físico de los valores de la caja. Para realizar el arqueo de caja se separa el efectivo por denominación y los documentos por tipo de documento (cheques, comprobantes de pago con tarjeta, vales de caja, etc.) y obteniendo el total que representa cada grupo, total de efectivo, total de cheques, total de tarjetas bancarias y total de vales; estas cantidades se comparan con lo registrado en los controles de caja para determinar si existen o no diferencias. En caso de encontrar diferencias se investigan las causas de éstas y dependiendo del monto y políticas de la empresa, se realizan los ajustes pertinentes para que el saldo sea igual al inventario físico de los valores en caja 8- La conciliación bancaria: es la comparación que las empresas realizan entre los apuntes contables que la empresa tiene contabilizado en libros de los extractos de sus cuentas corrientes y los ajustes que la propia entidad bancaria realiza sobre la misma cuenta. Consiste en un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente con los valores que el banco le suministra mediante extracto bancario, que suele recibirse periódicamente, bien sea mensual, quincenal o semanalmente. El proceso es sencillo de entender: la empresa va registrando en los libros de su contabilidad los movimientos que se producen en una determinada cuenta bancaria, utilizando para ello una cuenta transitoria o auxiliar. A su vez, el banco realizar la misma operación y al cabo de un mes, éste le envía un estado de cuenta en el que se detallan todos los asientos realizados en un extracto bancario. A continuación, la empresa contrasta la información recibida con el banco con la información que tiene contabilizada en la cuenta transitoria, determinando sí coinciden o no y cuál ha sido la causa que ha provocado el descuadre, procediendo a su posterior contabilización. Por ejemplo, debido en muchas ocasiones al tiempo en el que se registran las partidas en la empresa y en el banco, los saldos no suelen coincidir; además, la propia aplicación del criterio del devengo en la contabilidad de las empresas que se diferencia con el criterio de caja de las cuentas corrientes, hace que los saldos puedan ser muy diferentes. Por tanto, el objetivo de la conciliación bancaria es asegurar que todos los apuntes contables están correctamente reflejados en el saldo bancario y que no se han abonado en otra cuenta, además de detectar tanto los depósitos contabilizados que no han reflejado esta información en el banco como aquellos movimientos que no han sido contabilizados. La conciliación bancaria constituye, por tanto, un elemento imprescindible para mostrar la imagen fiel de la compañía en lo que a tesorería se refiere.
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 9 - Normas Internacionales de Contabilidad vigentes: Las Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse. Estas normas fueron emitidas por el IASC (Internacional Accounting Standards Committee); las nuevas normas de contabilidad emitidas por este comité ahora son conocidas como NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). A continuación, detallaremos las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes.
 NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance NIC 16. Inmovilizado material NIC 17. Arrendamientos
 NIC 38. Activos intangibles
 NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores: el objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. NIC 10 – Hechos Posteriores a la fecha del Balance: el objetivo de esta Norma es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa; y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo: el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. NIC 17 – Arrendamientos: el objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. NIC 38 – Activos Intangibles: el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. https://es.scribd.com/document/158158011/Depreciacion https://www.facilcontabilidad.com/metodo-depreciacion-linea-recta-ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=RntlNCOSz0U https://www.youtube.com/watch?v=Zq4z-rvXfYw
 Actividades de recuperación
 A mano, en hojas papel carta blanco y con formato de calificaciones. 1- Elabore mapa conceptual de los anteriores nueve (9) temas 2- Elabore el asiento del ajuste contable de un cierre de caja en el que se presenta una falta de dinero por $45.550¨ que la secretaria olvido registrar el pago del recibo de gas domiciliario. La empresa se llama Muebles el Cucarrón S.A. y la fecha de elaboración fue el 18 de mayo de 2018.
 http://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC08.pdf
 http://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC08.pdf
 http://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC10.pdf
 http://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf
 http://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC17.pdf
 http://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf
 http://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf
 https://es.scribd.com/document/158158011/Depreciacion
 https://www.facilcontabilidad.com/metodo-depreciacion-linea-recta-ejemplo
 https://www.youtube.com/watch?v=RntlNCOSz0U
 https://www.youtube.com/watch?v=Zq4z-rvXfYw
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 3- Se compró un vehículo de carga por $56.000.000 el día 01 de febrero de 2017, calcular la depreciación a 31 de diciembre de 2017. Valor de salvamento $4.500.000¨. 4- Se compra computador por un valor de $4.800.000¨ el 15 de enero de 2017, calcular la depreciación a 30 de octubre de 2017. Valor de salvamento cero $ (0) 5- Haga los asientos contables de los dos (2) ejercicios anteriores. 6- Realice la conciliación bancaria con sus asientos contables correspondientes.
 BANCO DE BOGOTÁ
 SALDO INICIAL $ 3.850.000
 CLIENTE: MOVIMIENTO DEB $ 6.327.450
 NUMERO DE CTA. MOVIMIENTO CRE
 $ 11.558.030
 SALDO FINAL $ 9.080.580
 FECHA CONCEPTO SUCURSAL VALOR SALDO
 1 mayo de 2018 saldo inicial Castilla
 $ 3.850.000
 10 mayo de 2018 Retiro en efc Kennedy
 $ 2.900.000
 $ 950.000
 4 x 1000 Kennedy $ 11.600
 $ 938.400
 14 mayo de 2018 consignación Andino
 $ 3.500.000
 $ 4.438.400
 17 mayo de 2018 consigna efec Unisur
 $ 4.150.500
 $ 8.588.900
 20 mayo de 2018 gira cheque Castilla
 $ 3.100.000
 $ 5.488.900
 4 x1000 $ 12.400
 $ 5.476.500
 21 mayo de 2018
 ND compra chequera Castilla
 $ 255.000
 $ 5.221.500
 iva chequera $ 48.450
 $ 5.173.050
 27 mayo de 2018
 consignación efec Venecia
 $ 3.900.000
 $ 9.073.050
 30 mayo de 2018
 abono intereses ganados Castilla
 $ 7.530
 $ 9.080.580
 cuenta banco
 debe haber
 1110 bancos $ 3.850.000
 $ 2.900.000
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 111005 Banco Bogotá $ 3.500.000
 $ 3.100.000
 $ 4.150.500
 $ 3.900.000
 $ 15.400.500
 $ 6.000.000
 saldo $ 9.400.500
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 LEGISLACIÓN COMERCIAL Entregar plan de mejoramiento en hojas blancas, con formato de evaluación, así como la primera hoja donde se exponen los puntos que debió desarrollar, escrito a mano, excelente ortografía, pulcritud, repasar para evaluación los contenidos. NOTA: Debe ser clara la numeración de los puntos en la solución de los mismos. PROPIEDAD INDUSTRIAL SOCIEDADES SUBTEMAS PROPIEDAD INDUSTRIAL CONCEPTOS: La propiedad industrial se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria. La Propiedad Industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invención relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que distinga de los demás de la misma categoría. Según Henri Capitant la Propiedad Industrial es la expresión usada para designar el derecho exclusivo del uso de un nombre comercial, marca, patente de invención, dibujo o modelo de fábrica, y en general cualquier medio especial de atraer a la clientela. La propiedad Industrial ampara la protección de la creatividad, la invención e ingenio que son las pertenencias más valiosas de cualquier persona, empresa y sociedad. Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos. La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados. La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio: de una parte, los que tutelan el monopolio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad merecen tal exclusividad; de otra, las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela. PROPIEDAD INTELECTUAL CONCEPTO: Es la denominación que recibe la protección legal sobre toda creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, artístico, industrial o comercial. La protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídica, sin embargo, las leyes que existen no se realizan sobre esta denominación conceptual, sino sobre dos campos muy bien diferenciados: el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. La protección que la ley colombiana otorga al Derecho de Autor se realiza sobre todas las formas en que se puede expresar las ideas, no requiere ningún registro y perdura durante toda la vida del autor, más 80 años después de su muerte, después de lo cual pasa a ser de dominio público. El registro de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor sólo tiene como finalidad brindar mayor seguridad a los titulares del derecho.
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 En el caso del Software, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de una obra literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté cubierto por la ley de Derechos de Autor. ¿Qué es la OMPI? La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 191 Estados miembros. MARCAS CONCEPTO: La marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un producto al que se ha recubierto de una vestidura tan atractiva que consigue que el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros productos. En definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un producto o un servicio, por el que es su directo responsable. Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y mejora constante. Ella, promete en conjunto con el producto la realidad material y realidad psicológica, una imagen formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: seguridad para unos, prestigio para otros, calidad, etc. A partir de ésta última definición es comprensible que algunas marcas hayan llegado a superar el producto que representan, dándoles incluso su nombre y llegando a definir productos genéricos y no específicos de una compañía determinada. La razón por la cual esto ha llegado a ocurrir es porque las marcas son una garantía y, sobre todo, una emoción. Los productos son racionales pero las marcas son emocionales. Por lo tanto, la publicidad genérica puede ser racional, pero, la de la marca, debe apelar a la emoción porque la marca es sólo una idea en la mente de los compradores. Esta idea nos lleva a la siguiente pregunta "¿qué tiene ese producto que no tengan los demás?”. La respuesta es que tiene unos valores añadidos que lo convierten en marca y que constituyen su personalidad. Las personas eligen a las marcas, lo mismo que a los amigos, por afinidad. Asimismo, los consumidores desconfían de las marcas desconocidas como se desconfía de los desconocidos en general. De ahí la importancia de estudiar al público, averiguar su carácter y su forma de ser, y una vez conocidos estos, dotar a las marcas que queremos una personalidad acorde con la de su potencial usuario. Características de la marca La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor, el consumidor preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La notoriedad se adquiere por la publicidad, necesariamente apoyada en la calidad del producto y superando la prueba del tiempo: la imagen de la marca debe permanecer en la mente de los consumidores por un tiempo indefinido. La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin descanso. Así éste debe analizar el mercado, no sólo en cuanto a la relación calidad-precio en comparación con la competencia, sino también para conocer los deseos del consumidor, su forma de ser, su carácter. Las personas eligen las marcas por su afinidad con su personalidad. La marca ha de estar viva (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere), por lo que necesita, cuando es preciso, innovación (formal o conceptual). Es importante recordar que las marcas pueden tener imagen de modernas o de anticuadas. Esto tiene poco que ver con el momento de su lanzamiento, pero, en cambio, depende en gran medida del hecho de que hayan sabido comunicar que son capaces de mantenerse al día. Una vez establecidas las características, se acepta como cierto que las marcas tienden a ser volátiles, pero, se comprende y explica que valen tanto dinero que el esfuerzo por mantenerlas no debe regatear

Page 165
                        

INSTITUTO MARMATOS PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
 SEGUNDO PERIODO 2018
 GRADO: DÉCIMO
 165
 medios. Este es el gran reto: mantener vivas las marcas de siempre y conseguir que las marcas escalen posiciones y no retrocedan ante dificultades. Identidad de la marca Una marca está configurada por los siguientes elementos: Nombre o Fenotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. Es la identidad verbal de la marca. Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca. Grafismo: Son aquellos dibujos, colores o representaciones no pronunciables. Completa la identidad visual de la marca. Puede que quizás el nombre de la marca sea la parte más importante de la misma puesto que es por esa denominación por la cual va a preguntar el consumidor a la hora de la compra. Por este motivo, es importante definir las características que debe poseer dicho nombre: Brevedad: Una o dos palabras como máximo; una o dos sílabas; en resumen, economía visual y oral que facilita su lectura y recuerdo. Fácil Lectura y Pronunciación: Para que el consumidor reciba el impacto del anuncio es preciso que la marca sea fácil de leer y se pronuncie de una sola forma. Sin embargo, es posible alcanzar una gran notoriedad incluso cuando el nombre de la marca resulta incómodo para el consumidor mediante grandes inversiones publicitarias de enseñanza. Eufonía: La audición del nombre de una marca debe resultar agradable para el oído del consumidor. Las letras "l, r, t, d" son de gran audición mientras que las letras "g, k" causan desagrado. Por otro lado, " x, k, j, t, w" dan a la marca sensación de robustez. Memorización: El nombre de la marca se ha de poder memorizar visual y/o auditivamente con gran facilidad. Asociación o evocación: El nombre de una marca debe ser asociado por los consumidores al tipo de producto al que corresponde, evocando al producto, al sonido que produce el efecto de su uso, recordando sentimientos positivos del producto. Pero asociar o evocar no se deben confundir con describir ya que la marca no describe al producto, sino que lo distingue, por lo tanto, el nombre no debe hacer una descripción del producto, ya que limitaría a la marca en un futuro frente a posibles modificaciones o desarrollo del producto. Distinción: El nombre de la marca debe conferir al producto distinción, diferenciarlo de la competencia. Asimismo, se deberán evitar mimetismos y nombres de moda. Se ha comprobado que la estrategia de diferenciar un producto es la que ofrece mejores resultados y beneficios para las empresas. Esto es así porque la diferenciación permite que la empresa se proteja contra la competencia. Una empresa que desarrolla con éxito una estrategia de diferenciación podrá imponer a sus productos un precio más elevado que el de la competencia. La estrategia de diferenciación permite, además, alcanzar mejores niveles de fidelidad de los clientes. Adaptación: El nombre debe adaptarse a las necesidades del envasado o la rotulación, así como cualquier tipo de soporte publicitario. Nivel internacional: Es decir, que sea válida la pronunciación para los diferentes países en los que el producto vaya a venderse. Imagen de marca: Es el conjunto de percepciones, asociaciones, recuerdos y perjuicios que el público procesa en su cabeza y cuya síntesis es una imagen mental del producto, a través de su representación, relación calidad-precio y de las ventajas y satisfacciones que de él reciben o piensan que pueden recibir a través de su nombre o publicidad.
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 La imagen de marca es una consecuencia de cómo ésta se perciba. Es una representación mental de los atributos y beneficios percibidos de la marca. La percepción de las marcas tiene que ver con los procesos mentales y la personalidad del consumidor, ya que el cerebro procesa la información que recibe sobre las marcas, codificándolas según sus valores externos; pero cada individuo según su personalidad, les imprimirá un carácter, una interpretación de la realidad comunicada. La imagen de marca, finalmente, sirve para que una determinada empresa comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, logotipo e identidad corporativa, que le hará ser reconocida, admirada, consultada, utilizada y tenida en cuenta a partir de ese momento por la sociedad a la que se dirige. Sin esa imagen o reconocimiento de sus productos o servicios, no sería conocida ninguna empresa en la actualidad. Tipos de marcas La ley de la propiedad industrial reconoce cuatro tipos diferentes de marcas: MARCAS NOMINATIVAS: Las nominativas, son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. Ejemplo: NIKE, Al tratarse de una marca para calzado y ropa deportiva. MARCAS INNOMINADAS: Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. Ejemplo: Como en el ejemplo anterior, se trata de una marca para calzado y ropa deportiva y con solo ver la figura sabemos que nos estamos refiriendo a la marca Niké. MARCAS MIXTAS: Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de tipos definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos. MARCAS TRIDIMENSIONALES: Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distingan de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc. CLASES DE MARCAS Marca familiar o única: Cuando se le da una marca a una mezcla completa de productos o a todos los productos en una línea en particular (marca general) Ejemplo: IBM, GLORIA, FIAT. Las marcas familiares ayudan a crear lealtad a la marca aumentando el prestigio de todos los productos y extendiendo el conocimiento de ellos en forma general. Marca Individual: Cuando los productos no se relacionan entre sí o difieren mucho en precio, calidad, uso y segmento de mercado intencional. Ejemplo: Pringles y Pampers De Procter & Gamble. Marca Combinada: Surgen en contraposición a las marcas individuales, en la que los productos poseen una marca individual pero combinada con una raíz única. Ejemplo: Nestle, Para Nescafe, Nesquik, Nestun. Marcas Comerciales: El fabricante elabora sus productos silenciando su origen al elaborarlos con la marca de aquel cliente que compra su producción. Las grandes cadenas de distribuidoras o los grandes clientes consiguen de los fabricantes estos productos con marcas propias para sus específicos mercados. Ejemplo: Metro, Santa Isabel. Marcas de Servicios: Es aquella que sirve para identificar los servicios que presta una empresa. Ejemplo: Publicidad, transporte, finanzas, etc.
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 MARCA COMERCIAL Se entiende por marca comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento puede poseer más de un nombre comercial. Por ejemplo, uno para cada una de sus tiendas. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. La marca comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, por lo tanto, su registro es de carácter declarativo y no constitutivo de derechos y esta característica especial ha sido lo que diferencia a esta clase de signos con las marcas de productos o servicios, en sentido de que el derecho de las mismas se adquieren mediante su registro ante el IMPI. La marca Comercial, es una variante de las marcas que lleva un proceso diferente al del registro. Los nombres comerciales, no requiebren de la emisión de un título expedido por el IMPI, como es el caso de la marca y el aviso comercial. Sólo es necesario solicitar la publicación del mismo. La diferencia con las marcas radica en que la marca comercial, sólo protege el nombre de un comercio, industria, empresa o prestador de servicios en el área donde se encuentra ubicado. PATENTE CONCEPTO: Una Patente es un contrato entre la Sociedad y el Inventor individual. Según los términos de ese contrato, se le otorga al Inventor el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen o vendan el invento patentado durante un periodo de tiempo fijo, a cambio de que éste presente al público los detalles del invento. Aunque la duración de la exclusividad de la patente varía de un país a otro (En Colombia es de 20 años), según todos los sistemas de patentes, una vez que caduque este período, el público tiene libertad de utilizar el invento como lo desee. Patente de Invención Una patente de invención es un privilegio que otorga el Estado (La Superintendencia de Industria y Comercio) para las patentes que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Patente de Modelo de Utilidad Una patente de modelo de utilidad es un privilegio que otorga el Estado a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto o de alguna parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpore y le proporcione utilidad. El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patente de invención. Beneficios Entre los beneficios se encuentran los siguientes:
 • Una patente premia la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo asociados a la investigación
 • Estimula la investigación continua cuando los competidores inventan alternativas a los inventos patentados.
 • Fomenta la innovación y la inversión de inventos patentados al permitir que las empresas recuperen los costos de investigación y desarrollo durante el periodo de derechos exclusivos.
 Requisitos de Patentabilidad En general, para que un invento pueda patentarse debe ser novedoso, inventivo y que tenga aplicación, lo que significa: Novedad de un invento:
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 • Una invención es nueva si no está comprendida en el estado de la Técnica, ha sido publicada, explotada o patentada antes de la presentación de la solicitud o de la prioridad andina u ordinaria que se reclame. Esto se conoce comúnmente como "Requisito de Originalidad"
 • La novedad no se pierde si la invención se divulga dentro del año anterior al de la solicitud por un acto de mala fe o por su exposición oficialmente reconocida en alguno de los países miembros del acuerdo de Cartagena (en el caso de Colombia) o publicada para fines académicos o de investigación.
 ¿Qué no es Patentable?
 • Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres
 • Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales
 • Los inventos en biotecnología y microbiología
 • Los productos farmacéuticos y los medicamentos de la lista de medicamentos esenciales de la OMS
 Cabe anotar también que no se consideran invenciones los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; el descubrimiento de materias existentes en la naturaleza, las obras literarias, artísticas, científicas o estéticas; los planes, las reglas y métodos de actividades intelectuales, de juego o programas de computador o el soporte lógico; los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal; y los métodos de diagnóstico. ¿QUÉ ES SOCIEDAD, NOMBRE COMERCIAL, RAZÓN SOCIAL? Sociedad: “Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. ¿Qué es la razón social? Si quieres saber que significa razón social, atención, porque aquí lo explicamos. La razón social identifica a una persona jurídica, es la firma legal, que permite a una empresa pagar tributos, emitir facturas y atender a asuntos legales. Es por ello que el trámite de registro de razón social es obligatorio. Esto es, es la que identifica a la empresa en las cuestiones legales. La razón social o denominación es sujeto de obligaciones o derechos. El nombre de la razón social sería como el nombre que aparece en el DNI de una persona física y el número del documento de una persona física sería el número de CIF, la identificación fiscal de una persona jurídica. ¿Qué es el nombre comercial? El nombre comercial de una empresa es independiente del nombre que la sociedad ha escogido para inscribirse como razón social y su finalidad es que se distinga a la empresa en el mercado. En otras palabras, es el nombre con el que quieres que te conozcan. El nombre comercial, es un título de propiedad intelectual que otorga el derecho exclusivo a utilizar en el mercado una denominación o signo como elemento de identificación de una empresa. Esto es lo que tiene en común el nombre comercial y la marca: son distintivos que diferencian tu actividad y se deben proteger mediante títulos expedidos por el Estado, en concreto a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas NOMBRES DE DOMINIO
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 En Términos generales un nombre de dominio es la "dirección en la red" que posee una página web determinada,). Este debe ser único; por tanto, como las huellas digitales no pueden existir dos iguales. Pero a diferencia de las huellas digitales, en los nombres de dominio se han buscado alternativas a esta situación, ya que es muy posible que existan empresas con el mismo nombre en diferentes partes del mundo y que todas deseen tener su nombre original como dirección o dominio en la red. En este caso se utilizan las extensiones o terminaciones (. Com | .Net |. Org) lo cual nos permite tener el mismo nombre en caso de que el nombre que deseamos ya este ocupado por alguien más. Ejemplo: Pueden existir estos nombres de dominio: www. clomputech. Com y www. Clomputech. Net de este modo dos empresas o negocios que no estén ligadas entre sí, pueden tener el mismo nombre, pero con distinta terminación. Pero, utilizar una terminación distinta cuando la que deseamos está ocupada no es el verdadero objetivo de las terminaciones, esto es sólo una alternativa que hemos adoptado, pues esta no fue la verdadera razón por la que fueron creadas, ya que, en realidad, las terminaciones tienen su significado, por ejemplo:
 • .com - se refiere a Compañías o empresa. En general, se refiere a cualquier sitio web con actividad comercial.
 • .net - se refiere a "Internet". En general, se refiere a cualquier sitio web relacionado al mundo del internet, tecnología, telecomunicaciones, aunque hoy en día se utiliza también para otros términos.
 • .org - se refiere a organizaciones. En general se refiere a cualquier sitio web relacionado a instituciones, organizaciones sin fines de lucro etc.
 • .biz - se refiere a "Business" o bien negocio. Es una terminación nueva que en general se refiere a cualquier sitio web también con actividad comercial y cualquier negocio.
 • .info - se refiere a información. Es una terminación que también es relativamente nueva que en general se refiere a cualquier sitio web con actividad informativa, como por ejemplo instituciones, o medio etc.
 • .es | .do | .mx Son terminaciones que se refieren al país de origen, ya sea España, dominicana, México, etc...
 El nombre de dominio es como el ID que identifica o diferencia un sitio web de otro en la red y que puede estar acompañado por las terminaciones. Com | .Net |. Org entre otras; de acuerdo al tipo de página web que sea, aunque ya no sólo se utilizan para identificar el tipo de web sino de acuerdo a la necesidad o conveniencia para sustituir un dominio si el deseado no está disponible. SOCIEDAD COMO CONTRATO De las Sociedades Comerciales Capítulo I Disposiciones Generales ARTICULO 98. <CONTRATO DE SOCIEDAD – CONCEPTO – PERSONA JURÍDICA DISTINTA>. Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. ARTICULO 99. <CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD>. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos
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 o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. LAS SAS Las S.A.S o Sociedades por Acciones Simplificadas fueron introducidas en la legislación colombiana con la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, con el fin de simplificar y crear nuevas estructuras jurídicas que se adapten a las necesidades y diferentes escenarios empresariales. Por su versatilidad, facilitan la creación de empresas que requieran un amplio campo de maniobra para su viabilidad financiera y operativa, contribuyendo así al crecimiento y desarrollo económico del país. Las principales características de las S.A.S son:
 ▪ Tipo societario autónomo ▪ Naturaleza comercial ▪ Sociedad de capitales ▪ Accionistas responden hasta el monto de sus aportes ▪ Estructura de gobierno flexible ▪ Estructura de capitalización flexible ▪ Simplificación de los trámites de constitución ▪ Prohibición de acceder al mercado púbico de valores
 AYUDAS VIRTUALES: https://www.youtube.com/watch?v=USdzHnSZ3OU https://www.youtube.com/watch?v=QpnI8vVQt_I https://www.youtube.com/watch?v=cIxbxuf4nu4 https://blog.todoconta.com/diferencia-entre-patentes-y-marcas/ https://www.gerencie.com/la-razon-social-y-el-nombre-comercial.html https://www.youtube.com/watch?v=h2uKlpHeq5I
 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1. Mediante un ejemplo explique de manera concreta ¿Qué es propiedad industrial e intelectual? 2. A través de una caricatura explique ¿qué son sociedades? 3. ¿Cuál es el tipo de sociedad más viable y por qué? 4. Elabore un mapa mental donde se explique ¿que son marcas? y tipos de marcas 5. Realice un folleto explicando ¿qué es una patente? Y sus principales características 6. Determine los aspectos y características principales de la s.as 7. Realice un ejemplo en el que pueda determinar la diferencia entre sociedad, nombre comercial
 y razón social. 8. Explique que es Nombre de Dominio 9. Elabore un ensayo sobre la importancia de las sociedades en nuestro país y cuál es el impacto
 que han tenido las SAS.
 https://www.youtube.com/watch?v=USdzHnSZ3OU
 https://www.youtube.com/watch?v=QpnI8vVQt_I
 https://www.youtube.com/watch?v=cIxbxuf4nu4
 https://blog.todoconta.com/diferencia-entre-patentes-y-marcas/
 https://www.gerencie.com/la-razon-social-y-el-nombre-comercial.html
 https://www.youtube.com/watch?v=h2uKlpHeq5I
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 CIENCIAS ECONÓMICAS CRITERIOS DE FORMA
 • El trabajo debe estar presentado con las normas ICONTEC las cuales encontraran en el panel izquierdo de nuestra plataforma educativa
 • Debe ser hecho a mano.
 • En hojas en blanco tamaño carta.
 • En carpeta de presentación. Sin anillar
 • Excelente presentación.
 • Letra legible.
 • Ordenado.
 • Completo. EL MERCADO Originalmente, mercado significaba el lugar al que acudían periódicamente compradores y vendedores para efectuar el intercambio de productos y servicios. En sentido económico, se entiende por mercado, el conjunto de las demandas y ofertas respecto a las mercancías. Hablar de un mercado es referirse a todo ese ambiente donde compradores y vendedores están continuamente realizando transacciones económicas ya sea que estas tengan lugar en una oficina, en la bolsa de valores, en un café, etc. Toda actividad gira en torno a los "precios" que, de acuerdo con su nivel, le estará cerrando la puerta a muchos consumidores, o abriéndola ampliamente a otros que en forma tal que el consumo se incrementa. Clasificación de los Mercados. Los mercados pueden clasificarse en función de varios criterios, se usarán dos: el punto de vista geográfico; y el punto de vista de la estructura o forma en cómo opera la competencia. Si se toma el primer criterio, se entiende por mercado: el área geográfica - económica en donde concurren compradores y vendedores a intercambiar bienes y servicios por dinero, transacción que se realiza en función de los precios. De acuerdo con este criterio el mercado se sub. divide en: a) Local. b) Nacional c) Mundial. Considerando el segundo punto de vista, es decir, el mercado en cuanto a su estructura, se subclasifica en: a) Mercado de competencia perfecta, pura o libre b) Mercado de competencia imperfecta. Mercado de Competencia Perfecta. Son aquellos en que todos, compradores y vendedores se dan cuenta de los precios que privan y se pagan en cada transacción. Además, se sabe cuáles son las ofertas que se hacen en absoluta libertad de operar compradores y vendedores. Debido a las ofertas considerables que pueda hacer un competidor, los precios que prevalecen en un momento dado, varían dándose la libre competencia. Demanda y Oferta La demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos precios posibles. La demanda está representada por una serie de posibles alternativas que correlacionan las diferentes demandas con los distintos niveles de precios presentados. Esta serie de alternativas posibles varía inversamente al nivel de los precios. Se entenderá por demanda la cantidad de un artículo que se compra a un precio dado, por unidad de tiempo: día, semana, mes.
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 Elasticidad de la Demanda. Es el grado en que varía el consumo en respuesta a un cambio de precio. Entonces las cantidades demandadas de un artículo varían en función del nivel de los precios. Sin embargo, la intensidad de la relación de la demanda y los precios puede ser muy diferente. Clases de Elasticidad • La demanda elástica es cuando las variaciones en el precio provocan sensibles alteraciones en la misma. Los artículos de lujo, tienen demanda elástica, porque cuando suben los precios, disminuye el volumen de la demanda. • La elasticidad unitaria se presenta cuando una baja o alza en el precio va acompañada de un cambio proporcional en la cantidad demandada, en forma tal que el valor del dinero gastado permanece igual. • La demanda inelástica es cuando los productos no sufren alteraciones notables por aumento o disminución de los precios. Oferta Se le considera como la cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por cantidad de tiempo. La oferta es una relación funcional entre los posibles precios de una mercancía y las tazas a las cuales esa mercancía sería ofrecida en venta en un tiempo dado, si los demás factores permanecen iguales. Elasticidad de la Oferta Se toma como elasticidad de la oferta, la medida en que se ofrece un producto en respuesta a un cambio de precio. El efecto que puede tener un aumento del precio sobre la cantidad ofrecida es comparable con el análisis que se hizo de la demanda, solo que en el caso de la oferta no se puede establecer el resultado sobre el valor del dinero gastado, lo cual es consecuencia del consumo efectivo. Clases de Elasticidad. 1) Oferta elástica. - Es la que sufre variaciones sensibles, originadas por alteraciones en el precio. 2) Oferta Unitaria. - Se presenta cuando la expansión relativa de las cantidades ofrecidas es rigurosamente proporcional a la expansión relativa de los precios. 3) Oferta Inelástica. - es aquella que no se cambia notablemente por la alteración de los precios. En consecuencia, la elasticidad de la oferta es una medida del grado de reacción de la cantidad ofrecida a las variaciones del precio. El comportamiento de los costos tiene un papel determinante en la elasticidad de la oferta, ya que el estímulo que pueda tener un producto que pueda aumentar su producción, se verá afectado por el alza de los costos. Fijación del Precio Los precios se forman debido a ciertas condiciones de equilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, los precios se están formando continuamente como resultado de la concurrencia de la oferta y la demanda. El precio es el elemento que une a los eslabones que forman la oferta y la demanda, y pueden brindar estabilidad a todo el sistema económico. A continuación, se analiza algunas de las relaciones entre el precio - oferta - demanda: 1º El precio tiende a poner en equivalencia la cantidad que los vendedores están dispuestos a ofrecer a la venta y la cantidad que los compradores desean adquirir. 2º A menor precio se demanda mayor cantidad de una mercancía. 3º Un aumento de la demanda provoca un alza del precio y una extensión de la oferta; una disminución de la demanda, tiende a provocar una baja del precio y una contracción de la oferta. 4º Un aumento de la oferta tiende a provocar una baja del precio y una extensión de la demanda; una disminución de la oferta tiende a provocar un alza del precio y una contracción de la demanda. Mercado de Competencia Imperfecta.
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 Es aquella situación donde se tienen muchos vendedores de un producto que puede ser diferente por algún aspecto, de tal manera que cada cual puede ejercer alguna influencia sobre el precio. En los mercados de competencia imperfecta no existe el libre juego en el mercado. Los principales mercados de competencia imperfecta son: monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Monopolio. Supone bienes y servicios que tienen un único productor, el cual tiene el poder para fijar libremente los niveles de producción y el precio de sus productos, lo cual tiende por lo general a aumentar los precios. Por ejemplo, un pequeño municipio en el que haya muchos negocios y cada cual vende productos diferentes como carne, frutas, ropa, medicamentos, etc. Oligopolio. Es la forma más común. Se refiere al mercado en el que un grupo reducido de empresas domina la oferta a través de acuerdos entre ellas. Sus niveles de producción son altos lo que les permite reducir los costos y a la vez frenar el surgimiento de nuevas empresas competidoras. Cada empresa se ve afectada por las decisiones de las demás. Competencia monopolística. Se caracteriza por la existencia de grandes empresas que ofrecen productos que no tienen sustitutos en el mercado, lo cual les da un domino sobre la producción y sobre el precio del producto
 ACTIVIDADES. 1. ¿ORIGINALMENTE QUE ES EL MERCADO? 2. ¿QUE ES EL MERCADO EN ECONOMÍA? 3. ¿CUÁNDO HABLAMOS DE MERCADO A QUE NOS REFERIMOS? 4. ¿EN TORNO A QUE GIRA LA ACTIVIDAD MERCANTIL? 5. ¿COMO SE ENTIENDE EL MERCADO DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOGRÁFICO? 6. ¿DE ACUERDO AL ENTORNO GEOGRÁFICO COMO SE SUBDIVIDE EL MERCADO? 7. ¿SEGÚN EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA COMO SE SUBCLASIFICA EL MERCADO? 8. ¿QUE ES MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA? 9. ¿A QUE CONDUCE LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS? 10. ¿QUE ES LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA? 11. ¿CUALES SON LAS CLASES DE ELASTICIDAD? DEFINA CADA UNA. 12. DEFINA OFERTA. 13. ¿QUE ES ELASTICIDAD DE LA OFERTA? 14. DEFINA LAS CLASES DE LA ELASTICIDAD DE LA OFERTA. 15. ¿PORQUE EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS JUEGA UN PAPEL DETERMINANTE EL LA ELASTICIDAD DE LA OFERTA? 16. ¿DEBIDO A QUE SE FORMAN LOS PRECIOS? 17. ¿CUALES SON LAS RELACIONES ENTRE LA OFERTA, EL PRECIO Y LA DEMANDA? 18. ¿QUE ES COMPETENCIA IMPERFECTA? 19. ¿EN QUE CONSISTEN EL MONOPOLIO, EL OLIGOPOLIO Y LA COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA? 20. ELABORE UN CRUCIGRAMA TIPO ESQUELETO CON EL TEMA VISTO EN ESTE TALLER
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 PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO PRODUCCIÓN es el proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la existencia y el desarrollo de la sociedad. La producción existe en todas las etapas de desarrollo de le sociedad humana. Los hombres, al crear los bienes materiales (medios de producción y artículos de consumo), contraen determinados vínculos y relaciones para actuar conjuntamente. Por este motivo, la producción de los bienes materiales siempre es una producción social. La producción presupone los tres elementos siguientes: 1) el trabajo como actividad humana dirigida a un fin; 2) el objeto de trabajo, es decir, todo aquello hacia lo que se orienta la actividad humana dirigida a un fin; 3) los medios de trabajo, en primer lugar, los instrumentos de producción: máquinas. instalaciones, herramientas, con las cuales el hombre modifica los objetos de trabajo, los hace idóneos para satisfacer las necesidades humanas. Los objetos y medios de trabajo constituyen los medios de producción. La producción presenta dos aspectos: el de las fuerzas productivos, que expresen la relación de la sociedad con las faenas de la naturaleza con la que se lucha para obtener los bienes materiales, y el de las relaciones de producción, que caracterizan las relaciones de los hombres entre sí en el proceso de producción. La producción considerada como unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, constituye el modo de producción de los bienes materiales, del que depende el carácter del régimen social dado. El régimen social de producción abarca la producción, la distribución, el cambio (la circulación) y el consumo de los productos (personal y productivo). Lo principal en este proceso es la producción, la cual crea los artículos de consumo, determina el carácter, el modo del consumo. La producción social consta de dos grandes secciones: la de producción de medios de producción y la de producción de artículos de consumo. La producción se desarrolla en consonancia con leyes económicas objetivas, entre las cuales la principal y determinante es la ley económica fundamental inherente a cada modo de producción. En la producción capitalista, actúan leyes económicas espontáneas: la producción es interrumpida por las crisis económicas, se halla subordinada a la finalidad de obtener ganancias, de las que se apropian los explotadores. En la sociedad socialista, la producción se desarrolla de manera planificada, a elevados ritmos y en interés de toda la sociedad. El cambio de la producción se inicia con el cambio de las fuerzas productivas y, ante todo, con el de los instrumentos de producción. Bajo el influjo de estos cambios, se modifican asimismo las relaciones de producción se transforman los modos de producción. La historia conoce cinco modos de producción: el de la comunidad primitiva, el esclavista, el feudal, el capitalista, el comunista. El tránsito de un modo de producción a otro se halla determinado por una ley económica objetiva: la ley de la correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas. El cambio del modo de producción hace que se modifiquen el régimen social, las ideas sociales, las instituciones políticas, jurídicas y de otros tipos. DISTRIBUCIÓN: es uno de los aspectos de las relaciones de producción, fase necesaria del proceso de reproducción del producto social; relaciona la producción con el consumo. El carácter y la forma de la distribución son determinados por el modo de producción dominante, lo decisivo es la distribución de los medios de producción. A su vez, la distribución influye activamente sobre el desarrollo de la producción. Bajo el capitalismo, la distribución de los medios de producción posee carácter antagónico ya que tales medios son casi por entero de propiedad privada capitalista y sirven como instrumento de explotación de los trabajadores. En el proceso de distribución de la renta nacional, los capitalistas se apropian de su mayor parte. Bajo el socialismo, con el dominio de la propiedad social, la distribución de los medios
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 de producción y de los artículos de consumo se realiza en interés de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros. Casi todos los medios fundamentales de producción se encuentran en manos del Estado socialista, son patrimonio de todo el pueblo. Se distribuyen de manera planificada entre las ramas de la economía nacional. Mediante el proceso de la distribución, los empresarios hacen que cantidades de bienes y servicios lleguen a los hogares de miles de personas para así satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido salud, educación, recreación, etc., y suntuosas como automóviles de lujo, joyas, teléfonos celulares de alta tecnología, etc. CONSUMO: es el disfrute final de los bienes y servicios que se producen en una economía pare satisfacer tanto las necesidades de la producción como las necesidades personales de los individuos. El consumo productivo integra directamente el proceso de producción y significa que en dicho proceso se utilizan diversos medios de producción (máquinas, instrumentos, combustible, materias primas, materiales, etc.). El consumo no productivo o personal es el que el hombre realiza al utilizar diversos productos para satisfacer sus necesidades (artículos alimenticios, ropa, calzado, mercancías de amplio consumo, etc.). El nexo entre la producción y el consumo se halla condicionado por la acción de las leyes económicas del modo de producción dado. Los eslabones de enlace entre la producción y el consumo son el intercambio y la distribución, por ejemplo, bajo el capitalismo, entre la producción y el consumo surge una contradicción antagónica, el segundo va retrasándose de la primera, lo cual aparece con singular claridad durante las crisis económicas de superproducción, cuando masas enormes de mercancías quedan sin vender, se deterioran y estropean por completo, a la vez que las masas trabajadoras, debido a su empobrecimiento, no pueden adquirir esas mercancías; bajo el socialismo, la producción se halla orgánicamente vinculada al consumo, y la sociedad socialista subordina de manera planificada la producción a la satisfacción más completa de las necesidades materiales y culturales de los trabajadores. un empresario decide elaborar un producto, identifica anticipadamente quien lo va a consumir, cuando hablamos de consumidores lo identificamos con individuos o familias, pero en la práctica existen las llamadas unidades de consumo compuestas por grupos de personas con alguna afinidad o por un conjunto de actividades que demandan determinados bienes y servicios. Como ejemplos se puede tomar al individuo, a la familia o también a otras comunidades como colegios, universidades, centros de capacitación e investigación, donde existe cierta concordancia desde el punto de vista de la adquisición de bienes para satisfacer sus necesidades
 ACTIVIDADES
 1. DEFINA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 2. ¿PORQUE LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES SIEMPRE ES UNA PRODUCCIÓN SOCIAL? 3. ¿QUE ELEMENTOS PRESUPONE LA PRODUCCIÓN? 4. ¿CUALES SON LOS DOS ASPECTOS QUE PRESENTA LA PRODUCCIÓN? 5. ¿QUE ABARCA EL RÉGIMEN SOCIAL DE PRODUCCIÓN? 6. ¿QUE ES LO PRINCIPAL EN ESTE PROCESO? 7. ¿CUALES SON LAS DOS GRANDES SECCIONES DE LA PRODUCCIÓN? 8. ¿EN CONSONANCIA CON QUE SE DESARROLLA LA PRODUCCIÓN?
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 9. ¿EL CAMBIO DE LA PRODUCCIÓN CUANDO SE INICIA? 10. ¿QUE SUCEDE CON EL CAMBIO DEL MODO DE PRODUCCIÓN? 11. ¿POR QUIEN SON DETERMINADOS EL CARÁCTER Y LA FORMA DE LA DISTRIBUCIÓN? 12. ¿BAJO EL CAPITALISMO Y EL SOCIALISMO, COMO ES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN? 13. ¿QUE HACEN LOS EMPRESARIOS MEDIANTE EL PROCESO DE LA DISTRIBUCIÓN? 14. ¿EL CONSUMO PRODUCTIVO, QUE INTEGRA? 15. ¿QUE INTEGRA EL CONSUMO NO PRODUCTIVO? 16. ¿EL NEXO ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO PORQUE SE HALLA CONDICIONADO? 17. ¿POR QUIENES ESTÁN COMPUESTAS LAS UNIDADES DE CONSUMO? DE EJEMPLOS
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 CIENCIAS POLÍTICAS TEMAS: ENFOQUES SOBRE EL ESTADO SIGLO XX
 1. EL ESTADO COLOMBIANO 2. EL ESTADO HACENDISTA, AGRO-INDUSTRIAL Y NEOLIBERAL 3. DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 4. ENTES TERRITORIALES Y SU ADMINISTRACIÓN
 DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
 1. TEMA 1. EL ESTADO COLOMBIANO A. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL -- DENTRO DEL TEXTO SIGUIENTE ENCONTRARÁ
 LOS EJEMPLOS NECESARIOS PARA COMPRENDER EL TEMA. ¿Qué es? El Estado debe entenderse como el agrupamiento social en un territorio determinado y reconocido, constituido bajo la legitimidad de un poder político público, que abarque normas respaldadas jurídicamente para mantener un orden social. También puede ser entendido como una organización de la sociedad, con elementos que hacen que no solo el Gobierno y las autoridades manejen y controlen el poder, como en muchos casos se cree, sino que, por el contrario, se establezcan parámetros y normas para que se logre establecer una convivencia armónica entre la libertad y el poder. "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general", Constitución Política de Colombia de 1991. Elementos Los elementos más importantes a los que se hace referencia son: 1. La población: representada por hombres y mujeres. El Estado busca el desarrollo y bienestar de éstos, afectando al mínimo los intereses de estos. 2. El territorio: representado en el espacio donde se desenvuelven los ciudadanos, es donde se busca un libre y estable desenvolvimiento del hombre y la mujer. 3. El poder: representado por las leyes. Al crearse normas y pautas, se protege a los individuos para asegurarles su bienestar. 4. El derecho: se entiende por derecho que exista la posibilidad de que la ley sea aplicada a la fuerza contra alguien que ponga en peligro el orden que se busca mantener. 5. El derecho político: es el derecho a ser elegido y a poder elegir a los gobernantes, en el caso colombiano lo podrá hacer quien sea mayor de 18 años, quien puede ser considerado un ciudadano en ejercicio. 6. El reconocimiento: este es un concepto nuevo, donde se busca dar a entender que, en un mundo globalizado como el actual, el Estado que no sea reconocido por la comunidad internacional tiende a ser un Estado ilegítimo. Funciones del Estado Las funciones del Estado tienen el objetivo de darle al individuo un entorno apropiado para su realización como ser humano. Para lograr este fin existen tres funciones principales:
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 1. Función legislativa: es la encargada de dictar las normas que regirán el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad; está representada por un Congreso bicameral, dividido en Cámara de Representantes y Senado de la República. 2. Función gubernamental: Es la encargada de poner en ejecución el conjunto de normas aprobadas por el Congreso, bajo las cuales se desarrollará el Estado. Está representada por el Gobierno, encabezado por el Presidente de la República, esto en el caso colombiano, luego le siguen los Ministros y los Jefes de Departamento, quienes hacen posible el funcionamiento de éste. 3. Función judicial: Es la encargada de manejar el derecho; es decir, se encarga de juzgar y, por medio de las leyes que se establezcan dentro de la constitución del Estado, buscar una solución a los conflictos que se presenten entre individuos o entre particulares y el Estado. Está representada por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, por el Consejo Superior de la Judicatura, por la Fiscalía y por las Jurisdicciones
 B. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/hs5MhOVXXjM - ESTADO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 1 – EDUCATINA https://youtu.be/i7IZEHC1DQ4 - ESTADO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 2 – EDUCATINA https://youtu.be/AMJJ8YsRnWk - QUÉ ES EL ESTADO COLOMBIANO, CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA – SORANY RAMÍREZ https://youtu.be/kWZG34ML4w0 - ELEMENTOS DEL ESTADO COLOMBIANO – LEOMIMUNDO
 C. ACTIVIDADES TEMA UNO (1) 1) Mediante un mapa mental plantee los organismos que conforman el estado nacional 2) Describa las principales funciones que tiene el Estado, mediante caricaturas 3) Averigüe y explique las diferencias entre Estado, nación, país, república y gobierno 4) Analice la situación actual del estado de nuestro país. Explique lo que sucede en relación con
 la gobernabilidad y con el manejo económico
 2. TEMA 2. EL ESTADO HACENDISTA, AGRO-INDUSTRIAL Y NEOLIBERAL
 https://youtu.be/hs5MhOVXXjM
 https://youtu.be/i7IZEHC1DQ4
 https://youtu.be/AMJJ8YsRnWk
 https://youtu.be/kWZG34ML4w0
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 A. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL -- DENTRO DEL TEXTO SIGUIENTE ENCONTRARÁ LOS EJEMPLOS NECESARIOS PARA COMPRENDER EL TEMA.
 FORMACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO Las instituciones políticas en el territorio de la actual Colombia fueron formándose lentamente, como instituciones derivadas de las españolas. El estado colonial generó nuevas realidades sociales en América en función de las necesidades de España. Estas nuevas realidades convirtieron a las colonias americanas en enclaves económicos, que tomaron cuerpo propio y posteriormente, desarrollaron un sentido de la independencia, de tal manera que las instituciones políticas de la época de la colonia incidieron fuertemente en los procesos posteriores de la formación de los estados americanos. Tres grandes coyunturas histórico-sociales han contribuido al surgimiento de formas típicas de Estado Colombiano. EL ESTADO HACENDISTA Este periodo, que va aproximadamente desde la guerra de independencia hasta la primera década del siglo XX, hizo posible la consolidación de un Estado territorial y nacional en Colombia. Se caracterizó por una lucha territorial y política muy fuerte, que produjo numerosas guerras civiles y una lucha ideológica enconada por el predominio de intereses de viejos y nuevos estamentos sociales, como también entre la tradición y la innovación. Durante la primera etapa del surgimiento del Estado en Colombia, el predominio de la hacienda en el siglo XIX, de economía agrícola y de plantaciones, impuso formas estatales fragmentadas e inestables, que se batieron en frecuentes guerras internas. La estabilidad posterior, que impuso la Constitución de 1886, intento consolidar un régimen político ligado a la tierra y al comercio mundial. La forma dominante del Estado concebida desde esta Constitución fue el centralismo político, cuya representación más elocuente es el amplio poder presidencial sobre el resto de los poderes. EL ESTADO AGROINDUSTRIAL La posterior consolidación de una economía cafetera, unida a los desarrollos de la industrialización en Colombia, en las primeras décadas del siglo XX, van a influir fuertemente en los cambios políticos e institucionales que suponen un proceso de modernización del Estado. El llamado paso industriales-cafeteros fue la forma económica que inspiro reformas constitucionales como la de 1936, especialmente en el plano de las relaciones productivas y laborales modernas, constituyendo con el tiempo un régimen político de alternación bipartidista, régimen que tomo forma lentamente en la disputa política que condujo a la violencia de los años 40 y 50, a la junta militar y a la dictadura de Rojas, y que finalmente se materializo en el pacto bipartidista de Sitges. Este periodo conocido como el frente nacional (1957-1974), fue el momento de consolidación y a la vez de crisis de esta forma estatal, donde novedosas fuerzas económicas se consolidaron en el poder político del Estado. El Frente Nacional, al fortalecer un sistema de democracia restringida a los dos grandes partidos tradicionales, se constituyó un proceso de homogenización política, que termino borrando las diferencias doctrinarias y políticas entre los mismos. El estado agroindustrial, conformada en este periodo, desarrollo políticas basadas económicamente en la llamada sustitución de importaciones, proceso a través del cual dio impulso y protección del desarrollo de ramas de propias de la industria, constituyo las bases de una política de seguridad social y, en general, desarrollo políticas de intervención estatal en la economía para asegurar la consolidación con un régimen político bipartidista. EL ESTADO NEOLIBERAL
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 Los procesos de concentración de la riqueza, en los países latinoamericanos, se hicieron cada vez más fuertes desde los años 70, dando lugar a una transformación acelerada del mundo productivo. Esta situación, acompañada del surgimiento y florecimiento de nuevos “negocios”, como el narcotráfico, privilegio de desarrollo financiero a expensas del desarrollo productivo e industrial. La crisis social y política de los 80 y los 90 se levantó sobre estas transformaciones, dando lugar a nuevas exigencias institucionales y al surgimiento de formas no sujetas a la obstrucción de reglas proteccionistas y controladoras por parte del Estado, llamadas desreguladoras y difusas, es decir a nuevas formas de actividad productiva y política que no se acogen a los beneficios de la protección y el intervencionismo de Estado, que hoy ha sido llamado democracia participativa. En este estado donde la Constitución de 1991 ya regia nuestro país el papel de los burócratas estatales tradicionales se ha visto limitado por reglas de eficiencia y productividad, y se ha encontrado acompañado por una concepción de la gestión social donde la sociedad asume formas de regulación autónoma.
 B. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/GOFpVRHQaYc - FORMACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO – ESTEBAN RESTREPO https://youtu.be/hFPyDi8oBMk - DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADO COLOMBIANO – ANTONIO FRASET https://youtu.be/kOuuQaTStzI - AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA – GENTE Y BLOGS https://youtu.be/p_YCdYnq27s - EL NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA – ANDRÉS RIVERA
 C. ACTIVIDADES TEMA DOS (2) 1) Realice una tabla comparativa (diferencias y semejanzas) entre el estado hacendista,
 agroindustrial y neoliberal colombiano 2) Realice una línea del tiempo mencionando los principales momentos acerca de la organización
 y desarrollo del Estado Colombiano durante los siglos XVI y XX. 3) Mediante un mentefacto y/o mapa mental explique la evolución del Estado colombiano
 presentando ejemplos en cada etapa.
 3. TEMA 3. DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL -- DENTRO DEL TEXTO SIGUIENTE ENCONTRARÁ
 LOS EJEMPLOS NECESARIOS PARA COMPRENDER EL TEMA. De acuerdo al estudio realizado por el observatorio de anticorrupción liderado por la Presidencia de la República de Colombia a través de su Oficina de Transparencia entre los años 2008 y 2012; los delitos más recurrentes de los funcionarios públicos son seis: Peculado, cohecho, concusión, prevaricato, celebración indebida de contratos y abuso de autoridad. 1. Peculado: Se entiende por hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes del estado, empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o particulares, por parte de los funcionarios públicos que se encuentran encargados de su administración o custodia. 2. Cohecho: Es entendido como el soborno o la aceptación de una “promesa remuneratoria” por parte de un servidor público, para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo o de otro funcionario público. 3. Concusión: Acción realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para inducir a otra persona a dar o a prometer el pago de dinero u otra utilidad de manera indebida.
 https://youtu.be/GOFpVRHQaYc
 https://youtu.be/hFPyDi8oBMk
 https://youtu.be/kOuuQaTStzI
 https://youtu.be/p_YCdYnq27s
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 4. Prevaricato: Resolución, dictamen o concepto emitido por un funcionario público cuanto este sea contrario a la ley, o la omisión de un acto propio de sus funciones. 5. Celebración Indebida de Contratos: Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades por parte de funcionarios públicos que participen en celebración de contratos. Celebrar contratos sin cumplir con requisitos legales. Alterar ilícitamente procedimiento contractual de licitaciones, subastas, selección o concurso. 6. Abuso de Autoridad: Acción arbitraria de un funcionario público excediendo su poder.
 B. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/xGT1oZNYjsU - DELITOS MAS COMUNES POR PARTE DE LOS SERVIDUROS PÚBLICOS EN COLOMBIA – CUN https://youtu.be/E86osW1qf8E - ESTOS SON LOS DELITOS MÁS COMUNES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
 C. ACTIVIDADES TEMA TRES (3) 1) Elabore un mapa mental sobre los delitos más comunes de los funcionarios públicos,
 incluya definición de cada uno y dos ejemplos. 2) Proponga una medida para evitar los delitos de los funcionarios públicos.
 4. TEMA 4: ENTES TERRITORIALES Y SU ADMINISTRACIÓN
 A. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL -- DENTRO DEL TEXTO SIGUIENTE ENCONTRARÁ LOS EJEMPLOS NECESARIOS PARA COMPRENDER EL TEMA.
 Colombia es una República Unitaria según la Constitución Nacional de 1991. Sin embargo, posee una descentralización administrativa como parte de las políticas de desarrollo llevadas a cabo por el gobierno nacional, por medio de las cuales gran parte de la administración del Estado se reparte entre las entidades administrativo-territoriales de menor nivel. Dichas entidades, organizadas jerárquicamente, son los departamentos y municipios, que conforman así los diferentes niveles de organización territorial de la república. Los departamentos son las unidades territoriales de primer nivel en Colombia. El país se divide administrativa y políticamente en 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales. Los departamentos forman regiones geográficas, culturales y económicas. De acuerdo con el Artículo 298 de la Constitución Política de Colombia de 1991, es una entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Anteriormente existían las figuras de Comisaría e Intendencia, los cuales agrupaban los llamados Territorios Nacionales que se suponían un nivel político administrativo más bajo de entidad territorial que los departamentos ya configurados. Sin embargo, estas fueron elevadas a la categoría de Departamento por medio de la constitución nacional de 1991. Provincia es el nombre genérico aplicado a algunas subdivisiones internas de los departamentos (más de carácter histórico que jurídico) conformadas por agrupaciones municipales, y que reciben las denominaciones de provincias, regiones y subregiones, dependiendo de la entidad a la cual pertenecen. La mayoría de los departamentos colombianos presentan este tipo de organización territorial. Los municipios. corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, que mediante agrupación conforman los departamentos. Colombia posee 1.122 municipios registrados ante el DANE, que de acuerdo con el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley
 https://youtu.be/xGT1oZNYjsU
 https://youtu.be/E86osW1qf8E
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 136 del 2 de junio de 1994 y la ley 1551 de 2012 es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. En Colombia, a diferencia de otros países, la cabecera municipal y el territorio bajo su jurisdicción suelen llevar el mismo nombre. También existen otros tipos de poblaciones que no tienen estatus de municipio, sino que dependen de estos. Estos tipos de poblaciones son los corregimientos, las inspecciones de policía, los caseríos y los sitios. La zona rural de un municipio se divide en corregimientos, lo que equivale a decir que la jurisdicción de un municipio la conforman su cabecera municipal o área urbana y su área rural dividida en corregimientos. A su vez, la jurisdicción de cada corregimiento se subdivide en veredas. Las zonas urbanas (cabeceras municipales de municipios y corregimientos) se dividen en barrios. Algunas cabeceras de grandes ciudades pueden estar divididas en comunas o localidades. Los distritos son municipios que tienen una o varias características que las destaca o diferencia de entre los municipios circundantes, como puede ser su importancia política, comercial, histórica, turística, cultural, industrial, ambiental, portuaria o fronteriza. Corregimientos departamentales. En algunos departamentos existe la figura de los corregimientos departamentales. Estos corresponden a un poblado y sus alrededores, los cuales no alcanzan la categoría de municipio. Los corregimientos departamentales se distinguen de los corregimientos corrientes en que no son jurisdicción de ningún municipio. Pueden ser elevados a municipios por las Asambleas Departamentales con el correspondiente visto bueno del Presidente de la República. Actualmente existen 20 corregimientos departamentales en todo el país. Área metropolitana. De acuerdo al artículo 2° de la ley 1625 de 29 de abril de 2013, una entidad administrativa de derecho público, formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable requieren una administración coordinada. Estas están dotadas de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa y patrimonio privado. En Colombia han sido configuradas y/o reconocidas unas 10 áreas metropolitanas. Los territorios indígenas. Son en Colombia, áreas de régimen especial creados de común acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas. En casos donde los territorios indígenas abarcan más de un departamento o municipio, los gobiernos locales administran de forma conjunta con los concejos indígenas dichos territorios, tal como está establecido en los artículos 329 y 330 de la Constitución de Colombia. Igualmente, los territorios indígenas pueden llegar a tener carácter de entidad territorial cuando cumplen los requisitos de la ley. Áreas rurales y urbanas. El núcleo fundamental de la administración colombiana es el municipio. Todos los municipios se dividen en dos zonas, de acuerdo a su aglomeración poblacional: la urbana y la rural, que origina a su vez diferentes tipos de subdivisiones municipales. Área urbana. De un municipio colombiano corresponde al conjunto de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas. Dichas áreas cuentan por lo general con una dotación de servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales restantes.
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 B. AYUDA VIRTUAL https://youtu.be/a5iTsiP2q8U - ENTIDADES TERRITORIALES - PLATAFORMA VIRTUAL https://youtu.be/R4RPnKt49Zo - ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE COLOMBIA – CHEPE CORREA
 C. ACTIVIDADES TEMA CUATRO (4) 1) Elabore un cuento (una página completa) donde relate la historia de los entes territoriales y
 su organización en Colombia. 2) Presente una postura, cómo el Gobierno Nacional, puede ayudar a los entes territoriales para
 su progreso y desarrollo. Justifique su respuesta. TODO EL TRABAJO DEBERÁ SER PRESENTADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS Y EN HOJAS DE EXAMEN. SI DESARROLLA A CONCIENCIA ESTE TRABAJO ESTARÁ PREPARADO PARA PRESENTAR LA SUSTENTACIÓN.
 https://youtu.be/a5iTsiP2q8U
 https://youtu.be/R4RPnKt49Zo
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