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Unidad 2. El calor como energía Fase 1, semana 3 

Contenido 
•� Efectos del calor en la dilatación de sólidos 

•� Diferencia entre el calor y la temperatura 

Evaluación sugerida Tarea 1 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 

1.� Introducción 
Como sabemos, la temperatura está relacionada 

con la sensación que experimentamos al tocar 
ciertos objetos. Esta sensación nos permite 

clasificarlos en objetos fríos, por ejemplo un cubito 

de hielo, y objetos calientes, como una taza de 
café hirviendo. Al aumentar su temperatura, 

algunos de los objetos aumentan de tamaño, a lo 
que conoceremos como dilatación, y esta se da de 

tres maneras diferentes en los sólidos. A 

continuación, desarrollaremos un contenido 
interesante sobre ello, te invitamos a que sigas la 

lectura.  

 
2.� ¿Qué es temperatura? 
La cantidad que nos dice qué tan caliente o qué 
tan frío está un objeto respecto a cierta referencia 

es la temperatura. Expresamos la temperatura por 

medio de un número que corresponde a una 
marca en cierta escala graduada. 

 

¿Cómo se mide? 
Casi toda la materia se expande cuando aumenta 

su temperatura y se contrae cuando esta 
disminuye. Un termómetro común mide la 

temperatura mostrando la expansión y la 

contracción de un líquido. En general, mercurio o 
alcohol teñido que se encuentra en un tubo de 

vidrio provisto de una escala. 

 
La temperatura y la energía cinética 
La temperatura está asociada con los movimientos 
aleatorios de las moléculas de una sustancia. Ten 

en cuenta que la temperatura NO es una medida 

de la energía cinética total de las moléculas de una 
sustancia. Hay dos veces más energía cinética en 

dos litros de agua hirviente que en un litro. Pero la 

temperatura de ambas cantidades de agua es 

similar porque la energía cinética promedio de las 

moléculas es la misma en ambas. 
 

2.1.� Diferencia entre temperatura y calor 
El calor es energía que se transfiere de una 
sustancia a otra debido a una diferencia de 

temperatura. La cantidad de calor que interviene 
en la transferencia se mide en términos de algún 

cambio como, por ejemplo, el cambio en una 

cantidad conocida de agua que absorbe calor. 
 

El cambio de temperatura de una sustancia que 

absorbe calor depende de la cantidad de la 
sustancia considerada. Una cantidad de calor 

capaz de hacer hervir un tazón de sopa quizás 
eleve la temperatura de una olla de sopa solo unos 

cuantos grados. 

 
3.� Dilatación térmica de los sólidos 
Llamamos dilatación térmica al aumento en las 

dimensiones que experimenta un cuerpo sólido 
cuando se eleva su temperatura. Este aumento de 

temperatura origina que las moléculas de la misma 
se agiten más rápido y tiendan a separarse. La 

dilatación puede ser lineal, superficial o 

volumétrica, de acuerdo si cambia su longitud, su 
área o su volumen. 

 

3.1.� Dilatación lineal 
El efecto más frecuente producido por cambios de 

temperatura es un cambio en el tamaño. Un 
cambio de un sólido en una dimensión se llama 

dilatación lineal. Experimentalmente se ha 

encontrado que un incremento en una sola 
dimensión, por ejemplo la longitud de una barra, 

depende de la dimensión original y del cambio de 
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temperatura. Por ejemplo, considera la barra de la 

figura 1. La longitud original es L0 y la temperatura 
inicial es T0. Cuando se calienta a una temperatura 

T, la nueva longitud de la barra se indica como L. 
Por tanto, un cambio en la temperatura, ∆T = T — 

T0 produce un cambio de longitud, ∆L = L — L0. El 

cambio de longitud proporcional está dado por la 

siguiente ecuación: 

 

Donde α es la constante de proporcionalidad 

llamada el coeficiente de dilatación lineal.  

 
 

Figura 1: Dilatación lineal de una barra de hierro 

 
El coeficiente α es una propiedad del material. El 

coeficiente de dilatación lineal de una sustancia 
puede definirse como el cambio de longitud por 

unidad de longitud, por cada grado que cambia la 
temperatura. Como la razón ∆L/L0 no tiene 

dimensiones, las unidades de α se dan como el 

inverso de grados, o sea 1/°C o 1/°F. En la figura 2 

se muestran los coeficientes de dilatación lineal de 
algunos materiales. 

 
 

Figura 2: Dilatación lineal de una barra de hierro  
 

Ejemplo: una tubería de hierro tiene 60 m de 

longitud a temperatura ambiente (20 °C). Si se la 
va a utilizar para conducir vapor, ¿cuál será la 

tolerancia a la dilatación y qué nueva longitud 
tendrá la tubería luego de que el vapor haya fluido 

por ella cierto tiempo? 

Plan: la temperatura del vapor es de 100 °C, de modo 

que la temperatura de la tubería cambiará de 20 °C a 
100 °C, un intervalo de 80 °C. El aumento de longitud 

se determina con la primera ecuación. Al sumar la 

cantidad obtenida a la longitud inicial 
determinaremos la nueva longitud de la tubería 

después de que el vapor haya pasado por ella. 

 
Solución: a partir de la figura 1, sustituimos a αhierro 

= 1.2 X 10-5/°C para determinar el incremento en 

longitud. 

 

 
Se necesita una tolerancia de 5.76 cm para dar 

cabida a la dilatación. La nueva longitud de la 
tubería será L0 + ∆L, o bien 

 

 

3.2.� Dilatación superficial 
La dilatación lineal no se restringe a la longitud de 

un sólido. Por ejemplo, en un cilindro sólido la 

longitud, el diámetro y la diagonal trazada a través 
del sólido aumentarán sus dimensiones en la 

misma proporción. En realidad, la dilatación de 

una superficie es exactamente análoga a una 
ampliación fotográfica; por ejemplo, si el material 

tiene un agujero, el área de este se dilata en la 
misma razón que si estuviera relleno de material. 

Consideremos el área de dilatación de la superficie 

rectangular de la figura 3. 

 
 

Figura 3: Dilatación superficial 

 

Tanto la longitud como el ancho del material se 

dilatarán en una proporción dada por las 
ecuaciones. 
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El coeficiente de dilatación superficial γ (gamma) es 

aproximadamente el doble del coeficiente de 

dilatación lineal. Simbólicamente, en la ecuación: 

 

donde γ es el cambio en área por unidad inicial de 

área por cada grado que cambia la temperatura y 
A es el área del sólido. 

 

Ejemplo: un disco de latón tiene un agujero de 80 
mm de diámetro en su centro. Luego, el disco, que 

tiene 23 °C, se coloca en agua hirviente durante 
algunos minutos. ¿Cuál será el área nueva del 

agujero? 

 
Plan: primero se calcula el área del agujero a 23 °C. 

Luego se determina el aumento del área debido al 

cambio de temperatura. Recuerda que el 
coeficiente de dilatación superficial es el doble del 

valor lineal dado en la figura 2. Expresaremos el 
área nueva también en mm2, así que será 

necesario cambiar las unidades del área. 

 
Solución: el área a 23°C está dada por 

 

 
El coeficiente de dilatación del latón es: 

 

 
El aumento del área se determina con la ecuación: 

 

 
El área nueva se establece sumando el cambio al 

área original 

 

 
 

 

 
 

3.3.� Dilatación volumétrica 
La dilatación del material calentado es la misma en 
todas direcciones; por tanto, el volumen de un 

líquido, gas o sólido tendrá un incremento en 

volumen predecible al aumentar la temperatura. 
Las fórmulas siguientes son para la dilatación 

volumétrica: 
 

 
El símbolo β (beta) es el coeficiente de dilatación 

volumétrica. Representa el cambio en el volumen 

por unidad de volumen por cada grado que 
cambia la temperatura. Para materiales sólidos es 

aproximadamente el triple del coeficiente de 
dilatación lineal. 

 

 
Ejemplo: un matraz de vidrio pírex se llena con 50 

cm3 de mercurio a 20 °C. ¿Qué volumen se 

derramará si el sistema se calienta de forma 
uniforme a una temperatura de 60 °C? (βm = 1.8 X 

10-4/ °C) (figura 6). 
 

Plan: el volumen interior del matraz es el mismo 
que el volumen del fluido que contiene (50 cm3). 

El mercurio tiene un coeficiente de dilatación 

volumétrica más grande, lo que significa que el 
derrame equivaldrá a la diferencia entre la 
dilatación del mercurio ∆Vm y la del vidrio ∆Vv. 

Recuerda que βv = 3αv. 

 

Solución: primero se calcula el cambio de 

volumen del mercurio: 

 

 

Ahora, el cambio de volumen del interior del 

matraz de vidrio: 
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B. Ponte a prueba 

Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.� ¿De qué depende el cambio de temperatura de 
una sustancia que transfiere calor? 
a)� Tipo de sustancia considerada 

b)� Tiempo de intercambio de calor con la 
sustancia 

c)� Cantidad de la sustancia considerada 
 

2.� Es el aumento en las dimensiones que 
experimenta un cuerpo sólido cuando se eleva 
su temperatura: 
a)� Dilatación térmica 

b)� Dilatación lineal 
c)� Dilatación superficial 

3.� Es el cambio de longitud por unidad de 
longitud por cada grado que cambia la 
temperatura: 
a)� Coeficiente de dilatación lineal 

b)� Coeficiente de dilatación superficial 

c)� Coeficiente de dilatación volumétrica 
 

4.� El coeficiente de dilatación superficial es 
aproximadamente el doble del coeficiente de 
dilatación lineal: 
a) Falso b) Verdadero  
  

5.� Para materiales sólidos, el coeficiente de 
dilatación volumétrica es aproximadamente el 
doble del coeficiente de dilatación lineal. 
a) Falso b) Verdadero

 

C. Tareas de la semana 
 

Analiza (100%)  
1.� La longitud de un puente es 100 m cuando la 

temperatura es 20 °C. ¿En cuánto aumenta su 
longitud en un día de verano en que la 

temperatura es 40 °C (�puente = 2 x 10-4 /°C)? 

 
 

2.� Se tiene un círculo metálico de radio 1 cm y � = 

2,02 x 10-4 /°C. ¿En cuántos °C se debe elevar 

la temperatura, de tal modo que el nuevo radio 
del círculo sea igual a 1.02 cm? 

 
3.� Un beaker o vaso de precipitado contiene 1000 

cm3 de mercurio lleno hasta el borde. Si se 

incrementa la temperatura en 100 °C y el beaker 
alcanza un volumen de 1 009 cm3, ¿cuánto de 

mercurio se derrama (�Hg = 6 X 10-5 /°C)? 

 

D. ¿Saber más? 
 

Video: “Dilatación de los metales”. Disponible en: https://bit.ly/3f8pBD7 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1: C) 
2: A) 

3: A) 

4: B) 
5: A)  

 



10



11



12



13



14

1 | Lenguaje y Literatura Guía de autoaprendizaje 9.o grado  
 

Unidad 2: Dramática: Evolución histórica. Fase 1, semana 4 

Contenidos 
Los elementos de la situación dramática. Protagonistas, antagonistas

 El diálogo. Características 
 La oración simple: estructura y funciones del sintagma nominal y del sintagma adjetivo 

Producción  
 Actividad de comprensión lectora 
 Producción de diálogos teatrales 

 
 

A. Inicio 

Actividad 1.  Junto a tu familia, desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno. 

       
 Describe qué observas en las imágenes. 

 Piensa en las características del personaje protagonista y el personaje antagonista. Para ello, puedes 
auxiliarte del siguiente cuadro: 
 

 

 
 Piensa en la semejanza y la diferencia entre el diálogo coloquial y el diálogo teatral. Para ello, 
puedes auxiliarte del siguiente cuadro: 

 
Diálogo 

coloquial 

Semejanzas Diferencias 
 
 

 

Diálogo 
teatral 

 
 
 

 

 
Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los elementos de la situación dramática: personajes 
protagonistas y antagonistas. Luego, desarrolla lo que se te pide. 
  

Personaje protagonista Personaje antagonista 

 

 
Elementos de la situación dramática: protagonistas y antagonistas 

 

En una obra de teatro, los personajes pueden dividirse en protagonistas, antagonistas, secundarios. 
 

 Protagonista o personaje principal. Es el héroe de la obra, representa lo bueno, lo ideal, trata siempre 

de encontrar una solución al conflicto que, naturalmente, debe haber en cada obra de teatro. Los 

espectadores se identifican con él y desean su triunfo. 

 El antagonista. Es el enemigo del protagonista, se opone al protagonista, es el malo de la obra y el 

espectador o lector no se identifica con él, ni desea su triunfo. El papel del antagonista es muy 

importante porque, al oponerse al antagonista, resalta las mejores cualidades de este y la misión que 

tiene en la obra. 
 

¿Sabías qué…? 
 
Los personajes  
constituyen el 
segundo elemento  
dentro del mundo 
dramático, son 
seres creados por 
el dramaturgo, que 
cobran vida en la 
ficción en la obra 
teatral. Ellos dicen 
sus parlamentos y, 
a través de sus 
palabras, nos 
ayudan a 
configurar la 
acción.  

Recuerda… 
 
El diálogo es el 
medio para 
expresarse en el 
teatro. Al no haber un 
narrador o no tener 
un escrito para 
averiguar las distintas 
situaciones, toda la 
explicación y 
presentación de 
personajes debe 
hacerse por medio 
del diálogo. 
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Responde  

1. ¿Por qué en las obras teatral no hay narrador? Explica.  
2. Escribe cuál es la importancia de los personajes en la obra teatral. 
3. Explica cuál es la diferencia entre el personaje protagonista y el personaje antagonista. 

 
B. Desarrollo  

Actividad 3. A continuación, lee la siguiente información acerca de la oración simple: estructura y 
funciones del sintagma nominal y del sintagma adjetivo.  

La oración simple: estructura y funciones del sintagma nominal y del sintagma adjetivo 
 

La oración es la unidad gramatical que comunica un sentido completo. Para ello es imprescindible, al 
menos, una forma verbal que constituye el predicado de la oración. Pero, generalmente, las oraciones 
tienen también sujeto. Hay dos clases de oraciones: simples y compuestas. La oración simple es la que 
está formada por un solo verbo. 

Estructura 
 El sujeto y el predicado son los principales elementos que constituyen una oración. 

 El sujeto es una función desempeñada por un sintagma nominal, el cual consta, al menos, de un 
nombre o pronombre núcleo. 

 La función del predicado la desempeña siempre un verbo, solo o acompañado de otros elementos 
que lo complementan. El verbo siempre es el núcleo del predicado      

La   niña     juega    al tenis. 
                                                                Sustantivo        verbo 
                                                           
                                                              SUJETO                PREDICADO 
 

Los sintagmas de la oración 
La oración está constituida por bloques que llamamos sintagmas. Los sintagmas pueden constar de una 
sola palabra o de más de una. Estudiaremos el sintagma nominal (SN) y el sintagma adjetivo (SAdj). 
 

 Sintagma nominal (SN): aquel cuyo núcleo o palabra más importante es un nombre, un pronombre; 
puede ir acompañado por un determinado. El SN puede desempeñar la función de: 
sujeto, complemento directo, aposición, vocativo, atributo, complemento circunstancial, etc...  

                                            Det.   S.                   V.         
  

       El perro                corre en el parque. 
 
                                                                     SN                                  SV 
                                                                SUJETO                      PREDICADO 
 

 Sintagma adjetivo (S.Adj): es un sintagma formado por un conjunto de palabras en torno a un adjetivo, 
puede ser explicativo o especificativo. El S.Adj puede desempeñar la función de: complemento 
adyacente de un sustantivo o de un sintagma nominal, como atributo de un verbo copulativo o 
complemento predicativo. 

                                                   S.                   V.        Det.       S.       Adj. 
  

                 Juan               dame     el     lapicero   azul. 
                                                                                                                 S. Adj 
                                                                SN                              SV 
                                                           SUJETO                 PREDICADO 

 
A partir de la lectura de la oración simple, el sintagma nominal y adjetival, resuelve:  

 Clasifica los sintagmas subrayados en las siguientes oraciones (sintagma nominal o sintagma 
adjetival). 

- Este mecánico es muy débil. 
- Carlos busca su pelota. 
- Ana, mi cuñada, duerme en la hamaca roja. 
- Mis amigos están muy felices. 

 
 Escribe 3 oraciones simples haciendo uso del sintagma nominal y 3 oraciones simples haciendo 
uso del sintagma adjetival. 

¿Sabías qué…? 

Tipos de oraciones 
simples. 
La clasificación se 
realiza teniendo en 
cuenta tres aspectos: 
 
Según el tipo de 
predicado 

Predicativas: son las 
oraciones formadas 
por verbos 
predicativos. 
Copulativas: las 
oraciones copulativas 
son aquellas 
formadas por un 
verbo copulativo (ser, 
estar, parecer). 
 
Según la actitud del 
hablante 

Enunciativas: informa 
o habla de un hecho 
objetivo. 
Interrogativa: pide 
información o 
expresa mandato. 
Exclamativa: expresa 
una emoción, alegría, 
tristeza… 
Desiderativa: expresa 
deseo, solicitud, 
posibilidad… 
Dubitativa: expresa 
duda. 
 
Según la estructura. 
Impersonal: son 
oraciones en las que 
no existe o no se 
conoce el sujeto. 
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Actividad 4.  Lee la siguiente información del diálogo y sus características.  

 
El diálogo y sus características 

 
El diálogo es una conversación entre dos o más personas que reciben el nombre de interlocutores. Es, 
además, el lenguaje adecuado para el teatro, ya que el autor puede presentar todas las situaciones por 
medio del lenguaje, apoyado por el lenguaje corporal y la entonación. Importante es recordar el papel 
que juegan los signos de puntuación para detonar sorpresa, interrogación y pausas. 
 
Características del diálogo teatral: 

 Frases más largas y preparadas, sin errores. 
 Frases inconclusas sólo para propósito del autor. 
 No es espontaneo, puede dirigirse. 

 
Al escribir, el autor puede usar la forma directa del diálogo o la forma indirecta. 
Ejemplo:  

 
Moter: Eres un necio. Los árabes le sacaron los ojos cuando invadieron Israel. 
Goter: Eso no ha ocurrido. Los judíos le sacaron los ojos; él lo dijo. 
Moter: Fue en Biafra. 
Goter: Biafra, no; Bolivia. Fueron los militares bolivianos. El ciego se llama Debray. 
Moter: Dijo que se llamaba Dutschke. Perdió la vista a consecuencia de un balazo en la cabeza que 
le pegaron en Berlín.  
Goter: Era Cohn Bendit. De Gaulle lo mandó cegar con ácido en la Revolución de Mayo. 
Moter: No dijo su nombre. Dijo que había estado en Praga y que se llamaba simplemente Ciego. 
Goter: Fue en China. 
Moter: Lo hicieron los Boinas Verdes… En Guatemala – Brasil – Panamá – España – Grecia – 
Portugal. 
Goter: Como quieras; pero fue en la Tierra. 
Moter: No estés seguro. 
Goter: ¿De qué ciego hablas?   […] 
 

 

C. Cierre  

Actividad 5.  Responde en tu cuaderno. Luego comparte la respuestas con tu docente. 

1. ¿Cuál es la importancia de los diálogos en una obra teatral? Argumenta tu respuesta. 

2. ¿Por qué los actores se apoyan del lenguaje corporal y la entonación al momento de decir sus 

diálogos? Explica. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el diálogo directo y el indirecto? Explica. 

4. Apartir de la lectura del fragmento de Luz negra, piensa que eres el autor de esta obra y continua 

con los diálogos de Moter y Goter. Haz uso del diálogo, además, utiliza oraciones simples con 

sintagma nominal y adjetival (un máximo de 1 página).

 

Autoevaluación  

Criterios Logrado En proceso 
Comprendo los elementos de la situación dramática: protagonista y antagonista.   

Comprendo la oración simple: estructura y funciones del sintagma nominal y 
adjetivo. 

  

Identifico el sintagma nominal y el adjetival en una oración.   

Comprendo el diálogo y sus características.   

Analizo y respondo las preguntas de comprensión lectora.   

Escribo diálogos teatrales en los que aplico mis habilidades y conocimiento 

sobre las oraciones simples con sintagma nominal y adjetival. 
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Unidad 3. Principios básicos de electricidad Fase 1, semana 4 

Contenido Electrostática 

Evaluación sugerida 
•� Parte A: péndulo electrostático (60%) 
•� Parte B: contestar las interrogantes (40%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.� Introducción 
La historia de la electricidad se considera que 
comenzó por los años 600 antes de nuestra era, 

cuando el filósofo, comerciante, matemático y 
astrónomo griego Tales de Mileto (Mileto era una 

ciudad de Asia menor) descubrió que, al frotar una 

barra de ámbar con un paño, lana o un trozo de piel 
de animal, el ámbar adquiría la admirable propiedad 

de atraer objetos livianos como pedacitos de papel, 

plumas, cabellos, trozos de paja, etc. Este fenómeno 
fue de los primeros que le llamó la atención al ser 

humano. Con el descubrimiento de esta propiedad 
de la materia inició la electricidad, una de las ramas 

más complejas e importantes de la ciencia y la 

tecnología. Hay otros significados más de 
electricidad, pero los iremos conociendo en otros 

contenidos y grados. 

 
2.� La carga eléctrica y la materia 
La electrización de los cuerpos pudo explicarse a 
partir de los descubrimientos del electrón, protón 

y neutrón, y del desarrollo de la teoría atómica: la 

materia que nos rodea está formada por la 
aglomeración de moléculas, y toda molécula está 

constituida por uno o más de elementos químicos 

distribuidos en forma específica en cada 
compuesto. Por ejemplo, la molécula del agua, 

H2O, está constituida por dos elementos químicos, 
el hidrógeno (H) y el oxígeno (O), habiendo en esa 

molécula dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno, los cuales adquieren una orientación 
espacial propia de esa molécula. El átomo tiene 

tres tipos de partículas elementales llamadas 

protones, neutrones y electrones. Los protones y 
neutrones forman el núcleo atómico (el "centro 

del átomo") y "orbitando" a su alrededor se 
encuentran los electrones. Cada protón tiene 

carga eléctrica positiva y cada electrón la misma 

carga, pero negativa; los neutrones carecen de 
carga eléctrica. Esto lo puedes ver en la tabla de 

abajo, la cual muestra la carga eléctrica de estas 
tres partículas. 
Partícula Símbolo Carga 

Protón P o e+ 1.6 x 10–19 C 

Neutrón N 0 

Electrón  e– – 1.6 x 10–19 C 

 

Experimentalmente, es bien conocido que “los 
cuerpos con cargas del mismo signo se repelen y 
los cuerpos con carga de signo contrario se 
atraen”. Este principio ayuda a establecer las 
direcciones de los vectores fuerza eléctrica 

cuando las cargas interactúan a distancia entre sí. 
Llamaremos partículas en general a los átomos y 

moléculas. Dos partículas se repelen entre sí, o 

dicho de otro modo, experimentan fuerzas 
eléctricas de repulsión cuando sus cargas 

eléctricas en exceso sean positivas (ambas 

partículas tienen excedente de protones) o 
negativas (electrones). Dos partículas se atraen o 

sus fuerzas eléctricas son de atracción cuando sus 
cargas en exceso sean una positiva (protones) y 

otra negativa (electrones). Las esferas de la figura 1 

representan la interacción electrostática que 
experimentan dos partículas con carga neta que 

forman los cuerpos, e incluso las esferas 

representan la interacción electrostática que 
observamos de los objetos alrededor nuestro con 

carga neta positiva o negativa. A las que tienen 
exceso de protones les ponemos el símbolo +, y a 

las que tienen exceso de electrones el símbolo - . 
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Figura 1: La interacción eléctrica se manifiesta por la fuerza 

eléctrica entre partículas. El primer y tercer caso son fuerzas 

de repulsión. El segundo caso presenta fuerzas de atracción. 

Fuente. Adam Rędzikowski  

 
De lo expuesto, y de acuerdo con los hechos 

experimentales, se deduce que: “Las cargas 
eléctricas no se crean ni se destruyen, solamente 
se transfieren”. Esto se conoce como principio de 
la conservación de la carga eléctrica. Un átomo 
eléctricamente neutro presenta igual número de 

protones y electrones, por lo que la suma 
algebraica de carga positiva del núcleo y carga 
negativa de electrones es igual a cero. La carga 
eléctrica neta de un cuerpo aparece cuando este 
pierde electrones (adquiere una carga neta 

positiva) o cuando gana electrones (adquiere una 

carga neta negativa). Un cuerpo se dice que está 
electrizado cuando adquiere carga neta no nula, 

es decir, en su masa hay carga eléctrica neta 

positiva o carga eléctrica neta negativa. En estos 
cuerpos, la suma algebraica de carga no es igual a 
cero, sino a un número entero positivo o negativo. 
En consecuencia, cualquier carga eléctrica de 

magnitud Q es un múltiplo entero de la carga 

elemental e, es decir: 
� � ����� 

Q = carga eléctrica del cuerpo 
 

� � número entero igual al número de electrones 

o de protones 

 
��= carga elemental con un valor de 1.60219x10-19 

C.  En el Sistema Internacional (SI), la unidad de 

carga eléctrica es el Coulomb (C). 
 

Ejemplo 1: en una tormenta eléctrica, un rayo 

transfiere una carga de 140 C de la nube a la 
superficie terrestre. ¿Cuántos electrones se 

transfirieron de la nube a la Tierra? 

 
 

Solución 
Datos 
Q = -140C 

Se coloca un signo negativo por ser electrones 

e = -1.6x10-19 C 
n = número de electrones 
 

Fórmula  
� � ����� 

Despejando para n: 

� �
����

�� �������� 

 

� � �� ������� electrones. 

 

3.� Materiales conductores y aislantes 
Algunos cuerpos como los metales solo se electrizan 

por frotamiento cuando se aplican ciertas 

precauciones especiales para mantener la carga 
neta, en un momento las mencionaremos. Estos 

cuerpos se llaman conductores porque la 
electricidad o carga eléctrica puede desplazarse 

fácilmente a través de su masa. Existen otros 

materiales llamados aislantes (o dieléctricos), que 
tienen la virtud de retener en su masa o restringir el 

movimiento de electrones, por eso se pueden 

electrizar fácilmente por frotamiento, porque al 
dificultar los aislantes el movimiento de la 

electricidad o carga eléctrica negativa a través de su 
masa la logra retener. ¿Qué precauciones especiales 

debemos tomar para mantener la electrización de 

los conductores por frotamiento? Necesitamos 
rodearlo de un material aislante para mantener la 

carga neta y evitar que se transfiera a otro cuerpo, de 

este modo conserva el exceso o déficit de electrones 
el conductor. Por ejemplo, cuando se pone en 

contacto un extremo de una varilla de cobre con una 
varilla de vidrio cargada positivamente y el otro 

extremo de la varilla de cobre con una esfera 

inicialmente neutra, se observa que la esfera del 
péndulo se aleja de la varilla de cobre porque se 

cargó con el mismo tipo de carga que fluyó por la 

varilla de cobre. Es decir, que la carga eléctrica se 
transmitió desde la varilla de vidrio hasta la esfera del 

péndulo a través de la varilla de cobre. Por este 
comportamiento de la varilla se dice que es 

conductora de las cargas eléctricas. Si se repite el 

experimento, pero se utiliza una varilla de plástico en 
lugar de la de cobre, no se observará ningún 

movimiento de la esfera del péndulo, es decir no hay 

transferencia de carga eléctrica. Los materiales que 
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tienen este comportamiento reciben el nombre de 

aisladores. En general, los metales son buenos 
conductores, mientras que la mayor parte de los no 

metales son aisladores. 

 
4.� Tres formas de electrizar un cuerpo 

4.1.� Transferencia de carga eléctrica 
Para cargar un cuerpo eléctricamente se pueden 
emplear diversos procedimientos, pero los más 

comunes son tres: por frotamiento, por contacto 
y por inducción. 
 

4.2.� Carga por frotamiento 
La frotación es una forma de cargar eléctricamente 

un cuerpo, puesto que al frotar dos cuerpos se logra 

que los átomos que los constituyen se aproximen lo 
suficiente para que puedan interactuar, cediendo 

electrones; el átomo que ejerza menor fuerza sobre 
sus electrones. Podemos entonces ver que no es 

difícil que un cuerpo pueda ceder o ganar electrones 

debido a la frotación, electrizándose positiva o 
negativamente, lo cual depende del cuerpo con el 

cual se frotó.  

a)� Una barra de vidrio (seca) frotada con seda 
atrae una pequeña esfera de material plástico 

suspendida por un hilo de seda.  
b)� Un peine frotado en el cabello (seco) atrae al 

propio cabello o a cuerpos pequeños. 

4.3.� Carga por contacto 
Un cuerpo neutro puede quedar electrizado o 
cargado eléctricamente si se pone en contacto 

físico con un cuerpo cargado eléctricamente. Si 

los dos cuerpos se separan, se observa que los dos 
cuerpos quedarán cargados con el mismo tipo de 

carga. 

 
4.4.� Carga por inducción 

La redistribución de carga a causa de la presencia 
cercana de un objeto es útil para cargar objetos 

eléctricamente sin hacer contacto. Este proceso 

se llama carga por inducción, se puede realizar sin 
ninguna pérdida de carga en el cuerpo cargado. Si 

colocamos una esfera metálica eléctricamente 

neutra apoyada sobre un soporte aislante, al 
acercarle una barra con una carga negativa, sin 

tocar la esfera, el exceso de electrones de la barra 
repele los electrones de la esfera, los cuales se 

desplazan hacia el otro lado, alejándose de la 

barra. Estos electrones no pueden salir de la esfera 
porque el soporte y el aire que la rodea son 

aislantes. Entonces se tiene un exceso de carga 

negativa en un lado de la superficie y un exceso de 
carga positiva en el otro lado de la esfera. Estas 

cargas en exceso se conocen como cargas 
inducidas. 
 

B. Ponte a prueba 

Indicación: lee cuidadosamente cada enunciado y selecciona la respuesta correcta. 
 
1.� Un globo se carga por frotamiento y luego se adhiere a una pared. El signo de la carga en el globo es: 

a)� Positivo b)� Negativo c)� Cero 
 

2.� Cuando un material permite el libre flujo de carga eléctrica se dice que es: 
a)� Aislante b)� Generador c)� Conductor 

 
3.� El método para electrizar un cuerpo que consiste en que un cuerpo cargado provoca la redistribución 

de las cargas de un cuerpo neutro sin tocarlo se llama: 
a)� Frotamiento b)� Inducción c)� Conducción 

 
4.� ¿Qué significa que dos cuerpos se repelen eléctricamente? 

a)� Que poseen cargas de 
distinto signo 

b)� Que sus cargas tienen 
igual signo 

c)� Que los cuerpos tienen 
diferente masa 

 
5.� El principio que dice “las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, solamente se transfieren” se 

conoce como: 
a)� Principio de inducción b)� Principio de la 

conservación de las cargas  
c)� Principio de la 

electrostática 
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C. Tareas de la semana 
 

Parte A: péndulo electrostático (60%) 
En esta actividad, construiremos un dispositivo útil 

para detectar si un material tiene carga eléctrica. 
 

Materiales: tres pajillas, un soporte (puede ser de 

plastilina o durapax), dos clavos, 20 cm de hilo de 
nailon, papel aluminio, tijeras, una bolsa de 

plástico, cinta o tirro, un trocito de madera, un 
borrador, un clip y un peine de plástico. 

 

Procedimiento: 
1.� En el soporte, coloca un clavo hacia arriba, 

cerca de uno de los extremos. Introduce el 

clavo en la pajilla; para que no quede flojo, 
utiliza cinta. Toma la segunda pajilla y con la 

ayuda del otro clavo posiciónala de forma 
horizontal en la parte superior de la primera 

pajilla. 

2.� Con la tijera, corta un círculo de aluminio de 1.5 
cm de diámetro. A este círculo pégale el 

extremo del hilo. Amarra el hilo con el círculo 

de aluminio en la pajilla horizontal, de tal modo 
que el círculo cuelgue. ¡Ya tienes tu péndulo!  

3.� Ahora acerca la tercera pajilla al aluminio, pero 
sin tocarlo. ¿Qué observas? 

4.� Frota la pajilla con la bolsa plástica y acércala al 

círculo de aluminio. Realiza lo mismo, pero con 
el trozo de madera, un borrador, un clip y el 

peine de plástico. 

 
 

Figura 2: Montaje experimental péndulo electrostático  

 
Parte B: responde de forma correcta cada 
interrogante (40%) 
 
1.� ¿Cómo se comporta el círculo de aluminio al 

acercarle cuerpos que no han sido frotados? 
2.� ¿Por qué se mueve el círculo de aluminio al 

acercarle los cuerpos cargados? 
3.� Una esfera tiene una carga negativa de 672 × 

10–19 C, ¿cuántos electrones tiene en exceso? 

4.� Escribe junto al material si es conductor o 
aislante. 

Platino Cerámica 

Polietileno Madera 

Aluminio Oro 

 

D. ¿Saber más? 
 

Si deseas conocer más sobre la electrostática, te recomendamos los siguientes recursos: 

•�“Electrostática”. Disponible en: http://jpeg.ly/dqAh 

•�“El péndulo eléctrico”. Disponible en: http://jpeg.ly/lLrQ 

E. Respuestas de la prueba 
 

1: b) 
2. c) 

3: b) 

4: b) 
5: b) 
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Unidad 2: Dramática: Evolución histórica Fase 1, semana 5 

Contenidos 

 La recepción de textos literarios 
 El teatro existencialista: características, principales obras y escritores. Luz negra, de 
Álvaro Menéndez Leal  

 La aplicación de una guía de análisis literario 

Producción  Análisis de un fragmento de Luz negra, de Álvaro Menen Desleal 
 
  

A. Inicio 

Actividad 1. Observa la imagen y responde en tu cuaderno: 

 Describe lo que observas en la imagen.  

 ¿Reconoces a los personajes? 

 ¿Sabes quién es Goter y Moter? 

 ¿De qué crees que trata la obra Luz negra, de Álvaro     

Menéndez Leal? 

 ¿Qué sabes del existencialismo? Explica. 

 Pregunta a tus familiares si alguno reconoce a los 

personajes de la imagen y pídeles que te comenten 

lo que saben. 

Revisa tus respuestas y que estén escritas de forma correcta. Si no respondes alguna pregunta, no te 
preocupes, al terminar la guía regresas a este punto y resuelves con más conocimiento. 

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre el existencialismo y desarrolla lo que se te pide.  

 
El existencialismo y sus características 

 
Europa, después de dos guerras mundiales, se debate entre la incertidumbre y la búsqueda de sentido de 
la vida, se encuentra devastada y angustiada. Estas acciones bélicas traen como reacción la corriente 
existencialista en Europa, empieza en Alemania y Francia, con una crítica a la sociedad pero también 
ofreciendo soluciones, con un preguntarse de qué sirve vivir en un mundo sombrío, sin alicientes ni 
esperanza. El existencialismo parte del principio de que todas las acciones humanas son absurdas e 
inútiles. 
 
El teatro existencialista, llamado también de compromiso social, se centra en el hombre y su libertad 
individual, en la sociedad en que vive con sus problemas, sus penas y sus guerras. Los personajes de este 
teatro son atormentados y solitarios. Los dos autores más representativos del teatro existencialista son: 
-  Jean Paul Sartre (1905-1980): con su novela La náusea, expuso sus principios existencialistas, 

convirtiéndose en símbolo de este movimiento filosófico. Sus principales creaciones teatrales son: 
Las moscas (1943), obra contra el autoritarismo; A puerta cerrada (1945), que trata sobre tres 
personajes que descubren que el infierno es la convivencia con los demás; Las manos sucias (1947), 
en la cual se plantea el dilema moral del fin y de los medios en un partido político de izquierda, y 
muchas obras más. 

- Albert Camus (1913-1960): en París (1940) empezó propiamente a reconocerse como escritor con 
su novela El extranjero y el ensayo Mito de Sísifo, obras que se complementan y reflejan la influencia 
que sobre él tuvo el existencialismo. Sus principales creaciones del teatro son: Los justos, en la que 
se narra la historia de un terrorista que lucha por mejorar el mundo, y Calígula (1945). En sus obras, 
Camus plantea el conflicto entre el fin que se busca y los medios para conseguir este fin. 

 
El teatro existencialista en El Salvador 
 
El máximo exponente del teatro existencialista es el escritor Álvaro Menéndez Leal, cuya obra maestra es 
Luz negra (1962). Ha sido referente internacional del teatro existencialista y el teatro del absurdo. Mezcla 
magistralmente todos los elementos del existencialismo: Dios, amor, vida, muerte, injusticia, represión, 
libertad y dictaduras. 
 
 
 

¿Qué es el 
existencialismo? 

Es una doctrina 
filosófica humanista 
que afirma que el 
ser humano, en 
forma individual, es 
el que crea el 
significado y la 
esencia de su vida. 
El existencialismo 
tiene como 
objetivo analizar y 
describir el sentido 
y la contradicción 
de la vida humana.  

Recuerda… 

La corriente 
existencialista 
señala el hecho de 
la libertad y la 
temporalidad del 
hombre, de su 
existencia en el 
mundo más que de 
su supuesta esencia 
profunda.  
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Características del teatro existencialista: 
 El teatro existencialista creado en función social. 
 El drama presenta situaciones que reflejan la condición humana (desamparo, sufrimiento, angustia, 

soledad, miedo, culpa, etc.). 
 El personaje no está condicionado por un determinismo, pues es un proyecto que está en constante 

realización de sí mismo y de su existencia. 
 El hombre fundamenta su existencia en la libertad.  

La angustia se apodera del personaje cuando se ve en la responsabilidad de elegir su proyecto de 
vida.  

 La realidad es un mundo sin sentido, totalmente absurdo. 
 Despersonalización del personaje.  
 El hombre tiene el compromiso de ayudar y de comprender sus sentimientos.  
 El hombre se encuentra totalmente solo en un mundo que es totalmente indiferente.  
 Muestra la vida como misteriosa entre el bien y mal. 
 Introduce el análisis psicológico. 
 Es un drama simbólico donde casi siempre hay una verdad amarga. 

 
Elabora un organizador gráfico sobre el teatro existencialista.  

 

 

 

 

 

 
B. Desarrollo  

Actividad 3. Lee el siguiente fragmento de la obra Luz negra, de Álvaro Menen Desleal. 

 
PRIMER CUADRO 

Un patíbulo en el centro de una plaza. Basura, sangre y desorden. Recién pasado el mediodía, el sol pega 

sobre la escena. Moscas, muchas moscas. Goter yace, la cabeza vertical en un sitio y el cuerpo horizontal 

en otro, sobre la tarima. Mueve los ojos hacia todos los rumbos posibles. Abajo, en el pavimento, Moter, 

en iguales condiciones. 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: (Silencio. Mueve los ojos, indiferente). 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! ¡Te cortaron la cabeza! 

MOTER: ¡Estúpido! 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: No veo motivo para reír. Me cortaron la cabeza, y qué. 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: A ti también te la cortaron. 

GOTER: Es cierto… ¡Ja ja ja!... También me la cortaron. 

MOTER: ¿Entonces? 

GOTER: Que no me río de mí, sino de ti. ¡Ja ja ja ja! (Poco a poco muere la risa. Un silencio). 

MOTER: A veces, cuando pienso que bien pudimos… 

GOTER: ¡Cállate! 

MOTER: ¿Te sientes mal? 

GOTER: ¡Vaya pregunta!... No, no es que me sienta precisamente mal… Es que… nosotros… así… 

MOTER: ¡Vamos! Es lo mejor que podía ocurrimos… ¡Chassss! Nos cortaron la cabeza y al cortarla, 

también cortaron nuestros problemas. 

 

Conoce a… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Álvaro Menéndez 
Leal, más conocido 
por su seudónimo 
literario Álvaro 
Menen Desleal
(Santa Ana, 13 de 
marzo de 1931 - San 
Salvador, 6 de 
abril de 2000), fue 
un cuentista, poeta, 
narrador y 
dramaturgo 
salvadoreño. 
Miembro de la 
Generación 
Comprometida. 
Alcanzó fama 
mundial con la pieza 
teatral Luz negra, 
que ha sido 
traducida a varios 
idiomas como 
danés, polaco, ruso, 
alemán e inglés, y 
ha sido puesta en 
escena en diferentes 
escenarios de todo 
el mundo. 

El teatro existencialista 

Características Máximos representantes Finalidad 

Sabías que… 

La elaboración de 
esquemas es una 
estrategia útil de 
aprendizaje, ya que 
sirve para 
sistematizar ideas a 
desarrollar en un 
texto, comprender 
la información que 
se lee, elaborar un 
resumen o una 
síntesis de un 
contenido, entre 
otros. 
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GOTER: Es cierto. Así, todo ha terminado. 

MOTER: Sí, todo ha terminado. (Un silencio) […] 

 

MOTER: Dime tu plan. 

GOTER: O. K… Cuando alguna persona se acerque, uno de nosotros deberá hablar. Si nos oye, es que no 

estamos muertos. 

MOTER: (Con desesperanza). ¿Y si no nos oye? 

GOTER: Pues… todo habrá terminado. 

MOTER: Es decir… 

GOTER: Es decir que estaremos como estamos… ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: ¡Pongamos en práctica el plan! 

GOTER: Bien, pero recuerda que es peligroso. 

MOTER: Dime la palabra. 

GOTER: No sé. Cualquiera. 

MOTER: Piensa en una, una. 

GOTER: Por ejemplo, amor. 

MOTER: Agua… pan… 

MOTER: Está bien un monosílabo, una palabra corta. No importa que no signifique nada. 

GOTER: Dios… […] 

 

MOTER: Me pareció que era miedo. Tú sabrás. La gente creyó lo mismo y por eso gozaba. El pueblo es 

sádico… 

GOTER: No es cierto. 

MOTER: No solo es sádico: también es masoquista. (Pausa breve). Es duro a estas horas reconocer nuestra 

propia estupidez… ¿Lloras?

GOTER: (Se esfuerza por ocultarlo). No, no lloro. 

MOTER: Nos ajusticiaron juntos porque el pueblo creyó que un idealista y un ladrón son la misma cosa y 

que, por tanto, merecen la misma pena. Si un guerrillero triunfa, es un héroe; si le capturan en la montaña, 

es un asaltante y lo ejecutan… 

GOTER: No sigas. 

MOTER: Quizás tengas razón. Algo más que usar nombres falsos hace iguales a un revolucionario y un 

ladrón vulgar. El pensamiento es un robo… cortar cabezas es hacer justicia. […]

 

MOTER: ¡Goter! 

GOTER: Sí, he oído. Se escuchan unos pasos. 

MOTER: ¡El hombre, es el hombre! ¡Estamos salvados, Goter! ¡Dios no nos olvidó! 

GOTER: ¡La palabra! 

MOTER: ¡Amor, Goter, amor! (Comienza a sonar suavemente el Réquiem de Verdi. Entra el Hombre de la 

Limpieza y barre las hojas sueltas y la basura). 

MOTER: (En voz baja) ¡Ya Goter, ya! 

GOTER: Amor. 

MOTER: ¡Amor! 

GOTER: Amor. […] 
 

C. Cierre  

Actividad 4. Posterior a la lectura, resuelve en tu cuaderno la guía de análisis. Luego comparte las 

respuestas con tu docente. 
 

1. ¿Por qué crees que Álvaro Menen Desleal tituló su obra Luz negra? Argumenta. 
2. ¿Qué sentimientos expresan Goter y Moter en el fragmento anterior? Explica. 
3. ¿Por qué consideras que a los que cometían un delito se les ejecutaba en la plaza de la ciudad? 

Explica. 

 

Sabías que… 

La temática se 
presenta desde una 
perspectiva 
aparentemente 
dual: la de Moter, un 
brillante estafador 
que en vida logró 
hacer una fortuna; y 
la de Goter, un 
revolucionario 
fallido quien se 
integra al partido y 
toma las armas para 
derrocar al Estado. 
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4. Explica el significado de las siguientes frases: 
 

- “Nos ajusticiaron juntos porque el pueblo creyó que un idealista y un ladrón son la 
misma cosa y que, por tanto, merecen la misma pena”. 

- “Si un guerrillero triunfa, es un héroe; si le capturan en la montaña, es un asaltante 
y lo ejecutan…”. 

- “El pensamiento es un robo… cortar cabezas es hacer justicia”. 
 

5. ¿Por qué crees que Goter y Moter deciden decir la palabra “amor”? Argumenta tu respuesta. 
6. ¿Qué características del teatro existencialista identificas en el texto? Agrega ejemplos textuales. 
7. Describe el ambiente donde se realiza la acción. 
8. Escribe en tu cuaderno un listado de palabras cuyo significado desconozcas y búscalas en el 

diccionario. 
9. Escribe una valoración sobre por qué la obra Luz negra es una crítica a la sociedad salvadoreña 

del momento.  

Autoevaluación  
 

Criterios Logrado En proceso 
Comprendo el teatro existencialista y sus características 
 

  

Organizo y sintetizo correctamente la información 
 

  

Analizo y respondo las preguntas de comprensión lectora 
 

  

Identifico las características del teatro existencialista 

 

  

Redacto valoraciones con buenos argumentos sobre el tema 
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Unidad 3. Electricidad Fase 1, semana 5 

Contenido Corrientes y resistencia eléctrica en movimiento 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1.� Introducción 
Aprenderemos en esta semana a identificar y conocer 

sus elementos básicos y su funcionamiento dentro de 
un circuito. Con los conceptos que aprenderás en este 

tema, podremos responder esta pregunta: ¿por qué 

utilizamos la corriente alterna para iluminar las 
ciudades, en vez de la corriente directa de las baterías 

o pilas que venden en las tiendas? 
 

2.� La corriente eléctrica en un alambre conductor 
metálico 

Al movimiento o "flujo" de cargas eléctricas libres a través 

de un conductor, debido a la existencia de un campo 

eléctrico que a su vez es ocasionado por una diferencia 
de potencial, se le llama corriente eléctrica. 

 
Una corriente eléctrica (o corriente de electricidad) existe 

en una región cuando se transporta una carga eléctrica 

de un solo signo (negativo, positivo e incluso ambos a la 
vez) de un punto a otro de esa región. Si esta región es un 

alambre conductor metálico, entonces los portadores de 

carga quienes constituyen la corriente eléctrica son los 
electrones (portadores de la carga negativa). Pero, ¿por 

qué los electrones y no los protones forman la corriente 
de un conductor sólido? Porque la estructura atómica de 

los conductores sólidos permite que los electrones se 

transfieran fácilmente de un átomo al siguiente (figura 1), 
mientras que los protones están en realidad fijos dentro 

del núcleo del átomo. 

�
Figura 1: Modelo del movimiento de electrones "fluyendo" de 

átomo en átomo en un material conductor sólido 

 

Para definir la corriente eléctrica con más precisión, 

vamos a suponer que la trayectoria de los portadores 

de carga forma un ángulo de 90° con un área 

superficial o sección transversal de alambre (figura 2). 

La rapidez del "flujo" de los portadores de carga 
pasando por esta área define la corriente. 
 
Si ∆Q es la cantidad de carga, que pasa por un área en 

el intervalo de tiempo ∆t, la expresión matemática de 

la corriente promedio (corriente o intensidad de la 
corriente) es igual a la razón de la carga en el intervalo 
de tiempo: 

� �
��
�� �

 

La unidad de corriente en el SI es el amperio, símbolo 
A ("a" siempre en mayúscula). Un amperio de corriente 

es equivalente a la carga eléctrica de un coulomb (1 C) 

que pasa a través de la sección transversal de un 
alambre, en el intervalo de tiempo de un segundo (∆t 

=1 s). Se escribe 1 A = 1 C/s. 
 

 
 

Figura 2: Modelo de flujo de carga positivo 
 

La oposición al movimiento de electrones (y en 

general, de la carga eléctrica) a través de un conductor 
eléctrico se llama resistencia del conductor (figura 3). 

Cuantitativamente, la resistencia está definida como la 

razón de la diferencia de potencial y de la corriente: 
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Figura 3: El resistor eléctrico (o carga del circuito) y su símbolo  

 
Resistencia = ∆V/I 

Esta oposición que encuentra la corriente a su paso a 
través de un material tiene como unidad el ohmio 
(símbolo Ω), donde 1 Ω = 1 voltio/amperio. Para medir 

la resistencia eléctrica se utiliza un dispositivo llamado 

ohnímetro; sin embargo, un multímetro o tester 

permite medir esta magnitud eléctrica y otras. 
 

¿Qué factores determinan el valor de la resistencia 
eléctrica de un conductor sólido? La resistencia de un 

alambre o de cualquier conductor depende de: 

•� La temperatura del conductor: en los metales, cuanto 
más calientes se encuentran, mayor resistencia 

ofrecen a la corriente; en cambio, en el carbón, 
cuanto más frío esté, mayor resistencia tiene. 

•� El área de la sección transversal del conductor: 

cuanto más delgado sea el alambre, mayor 
resistencia. 

•� Las propiedades del material: en los metales, a menor 

número de electrones libres, mayor resistencia. 

•� La longitud del conductor: cuanto más largo sea el 

alambre, mayor resistencia. 
Por eso se define otro término llamado resistividad, 

que es la resistencia eléctrica específica de un 

determinado material. Se designa por la letra griega 
rho minúscula (ρ) y se mide en ohmio por metro (Ω m). 

Si el conductor tiene sección transversal constante 

(como los alambres para corriente): 

� ���� ��  

Donde: 
ρ: constante de proporcionalidad llamada resistividad o 

resistividad específica; depende del material. Unidad Ω m. 

L: longitud del material, en metros (m). 
A: área de la sección transversal del conductor, en 

metros cuadrados (m2). 
Ley de Ohm. Dice: "Para casi todos los metales, la 

diferencia de potencial entre sus extremos es 

proporcional a la corriente eléctrica que circula a 
través de él siendo la constante de proporcionalidad la 

resistencia eléctrica del material". 
� � �� 

El circuito eléctrico. Un circuito es un camino a través 

del cual puede fluir la carga eléctrica (figura 4). En 
nuestro caso, la carga es negativa por tratarse de 

electrones. El primer requisito para armar un circuito 

eléctrico es tener un medio de conducción intacto, en 
nuestro caso, alambre de cobre. En segundo lugar, 

debe haber una fuente de energía que, a diferencia de 

potencial al circuito, la mayoría de las veces es una pila 
o una batería. La batería o pila proporciona el voltaje 

que producirá la corriente del circuito; sin diferencia 
de potencial en el circuito, no hay corriente eléctrica. 

 
 

Figura 4: Esquema de un circuito eléctrico simple  

 
Los tipos de corriente eléctrica. Cuando el voltaje 

aplicado por el generador es senoidal, la corriente en 
el circuito eléctrico es senoidal. Si el voltaje aplicado 

por el generador es constante o continuo, la corriente 
del circuito es constante también. Dependiendo del 

sentido de la corriente y de la temporalidad, se pueden 

definir dos tipos de corriente eléctrica 
 

Corriente directa (CD). En una corriente directa, las 

cargas del circuito viajan solo en una dirección por los 
componentes eléctricos del circuito. Esto es debido a 

que la fuente de voltaje (una batería o fuente de 
alimentación de corriente continua) tiene un terminal 

siempre positivo y un terminal siempre negativo, por lo 

que hay corriente en una única dirección. Recuerda: el 
"flujo" de la corriente no cambia de sentido. 

 

Corriente alterna (CA). En un circuito de corriente 
alterna, los electrones periódicamente invierten la 

dirección de su flujo. Esta inversión del sentido de 
movimiento de los electrones es llevada a cabo con la 

ayuda de fuerzas eléctricas y magnéticas. La fuente de 

voltaje ya no es una batería o pila, sino otro tipo de 
generador eléctrico (es un motor de CA). La fuente de 

voltaje cambia de polaridad positiva a negativa y 

viceversa en un ritmo regular (figura 5). 
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�
 

Figura 5: Comportamiento de la corriente alterna  

 

Resolución de ejercicios con la Ley de Ohm 
Ejercicio 1: Observa el diagrama de circuito. ¿Cuánta 
corriente produciría un voltaje aplicado de 10 volts (10 
V) a través de una resistencia de 5 Ω? 

 
Solución: como la 

incógnita es la corriente, 
despejamos I,  

luego sustituimos los 

valores conocidos en la 

ecuación y obtenemos I 

� �
�
� ��

����
��� � ��� 

 

Ejercicio 2: De acuerdo al diagrama de circuito simple, 

¿de cuánto es la resistencia, si se le aplica un voltaje de 
60 V, produciría una corriente de 3 A? 

 
Solución: como la 

incógnita es la resistencia, 
despejamos R,  

luego sustituimos los 

valores conocidos en la 
ecuación y obtenemos R 

� �
�
� ��

����
��� � ���� 

Ejercicio 3: Si el foco del circuito del diagrama tiene 
una resistencia de 100 Ω y una corriente de 1 A, ¿cuál 

será el voltaje producido por la fuerza? 

 
Solución: como la 

incógnita en este caso es 
el voltaje, despejamos V,  

luego sustituimos los 
valores conocidos en la 

ecuación y obtenemos I 

� � � � � 
� � ������ � ���� � ����� 

 

Ejercicio 4: Una barra de carbón de radio 0.1 mm se 

utiliza para construir una resistencia. La resistividad de 
este material es 3.5 x 10-5 Ω m. ¿Qué longitud de la 

barra de carbono se necesita para obtener una 
resistencia de 10 Ω? 

 

Datos  

r = 0.1 mm 

ρ = 3.5x10-5 Ω.m 

R = 10 Ω 

 

Aplicamos la definición de resistencia � � � �
�
 

Ahora sustituimos los valores: 

� � �
�
� �� � ��� � ��

����
��

�� � ���� � 
	����� 

 
 

 

 

 

  

B. Ponte a prueba 

1.� ¿Qué es la corriente? 
a)� Un flujo de corriente a través de un conductor 

por unidad de tiempo. 
b)� Un flujo de cargas eléctricas a través de un 

conductor por unidad de tiempo. 

c)� Un flujo de cargas eléctricas a través de un 
conductor por unidad de área. 

 

2.� La corriente en un conductor sólido se produce 
por: 
a)� El movimiento de electrones de las órbitas 

más internas de los átomos. 

b)� El movimiento de electrones de la órbita más 

externa de los átomos. 
c)� El movimiento de electrones de la órbita 

intermedia de los átomos. 

3.� La ley de Ohm: 
a)� Relaciona las variables de corriente, voltaje y 

resistencia. 
b)� Relaciona las variables de corriente, voltaje y 

potencia. 

c)� Relaciona las variables de corriente, voltaje y 
área. 

 

4.� El flujo de la corriente convencional va: 
a)� Del polo negativo al polo positivo. 

b)� Del polo positivo al polo negativo. 
c)� En cualquier dirección, no importa. 
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5.� La resistencia eléctrica es: 
a)� La oposición al voltaje de un conductor. 
b)� La oposición que encuentra la corriente a 

través de un conductor. 

c)� La oposición a la resistencia que encuentra la 
corriente a través de un conductor. 

 

6.� En la corriente directa: 
a)� Las cargas viajan solo en una dirección por los 

componentes eléctricos del circuito. 
b)� Las cargas invierten periódicamente su 

dirección en el circuito. 

c)� Las cargas se comportan igual que la corriente 
alterna. 

 

7.� Las pilas y baterías son fuentes de energía 
eléctrica de: 
a)� Corriente alterna. 

b)� Corriente directa. 

c)� Corriente convencional. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

C. Tareas de la semana 
 

A. Contesta las siguientes preguntas (10%) 
1.� Enlista los electrodomésticos que utilizan energía 

eléctrica en tu casa. 
2.� Define los términos voltaje, corriente y resistencia. 

 

B. Resuelve los ejercicios de la ley de Ohm (80%) 
Ejercicio 1: ¿cuál es la resistencia de un circuito por el 

que circula una corriente eléctrica de 2 A con una 
tensión de 12 V? 

 

Ejercicio 2: calcula la intensidad de la corriente que 
circula por un dispositivo de 2 000 Ω de resistencia si 

se le aplica una diferencia de potencial de 200 V. 

Ejercicio 3: calcula el voltaje existente entre los 
extremos de una resistencia de 100 Ω por la que circula 

0.1 A. 

 

Ejercicio 4: determina la resistencia de 2400 cm de 
alambre de plata que posee un diámetro de 25 
centímetros. La resistividad de la plata es 1.59 x 10-8 Ω m. 

 

Ejercicio 5: un cable conductor de 30 m de largo y 20 
Ω de resistencia tiene una resistividad de 2.63 x 10-8 Ω 

m. ¿Cuál es el diámetro del conductor? 
 

D. ¿Saber más? 
 

En los siguientes videos encontrarás material complementario que te puede ayudar a comprender más sobre 

“corriente y resistencia eléctrica”:  
 

•�https://bit.ly/37gN4iY 

•�https://bit.ly/2WblTzX 
•�https://bit.ly/34bPAW5 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) 
2. b) 

3. a) 
4. b) 

5. b) 

6. a) 
7. b) 
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  A. Inicio 

 
Actividad 1. Como se ha visto anteriormente, los desastres tienen que ver mucho con la actividad y 
las relaciones sociales sobre el planeta Tierra que, junto con los fenómenos naturales, pueden 

producir daños considerables. En esta lección profundizaremos sobre estas temáticas.  

 

B. Desarrollo 

 
Lo que debes saber (1). Los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y oceanográficos, sus 
causas, manifestaciones y peligros. 

 

Los fenómenos naturales se refieren al cambio que se produce en la naturaleza y forman parte de 
procesos permanentes de movimiento y transformación que sufre el ambiente. Estos pueden tener 

consecuencias sobre la vida humana, sobre todo cuando esta última acelera o distorsiona el ciclo 

natural del planeta. Entre los fenómenos naturales que más pueden afectar a las personas, 
comunidades o sociedades, se encuentran los fenómenos geológicos, los hidrometeorológicos y los 

oceanográficos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1. El medio geográfico, ambiente y población del mundo Fase 1, semana 5 

Contenido Fenómenos geológicos e hidrometeorológicos 

Productos 
• Respuestas a preguntas de la actividad 2 

• Respuestas a preguntas de la actividad 3 

• Evaluación formativa. Contraste conocimientos previos y nuevos 
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Un fenómeno geológico puede definirse como un evento o agente perturbador que tiene como 

causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre, debido a la geodinámica interna o 
externa. Los fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos pueden definirse como eventos 

perturbadores que se generan por la acción de los agentes atmosféricos. Los peligros en cada caso 
son diversos.  

Algunos peligros generados por la geodinámica geológica interna son:  

• Sismos: son procesos paulatinos, progresivos y constantes de liberación súbita de energía 

mecánica debido a cambios en el estado de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos 
resultantes, regidos por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre en zonas 

de interacción de placas tectónicas o dentro de ellas. La energía mecánica liberada es 
transmitida mediante la vibración del terreno aledaño al foco y de su difusión posterior mediante 

ondas sísmicas a través de la corteza terrestre. 

• Erupciones volcánicas: se inician con la existencia, debajo de la superficie de la tierra, de una 

cámara magmática formada por roca fundida a causa de las altas temperaturas y presiones. 

Debido a la baja densidad del magma este asciende por la superficie a través de la chimenea del 
volcán para ser expulsado por el cráter. Al fluir en la superficie el magma se convierte en lava.  

Un peligro geológico común, generado por la geodinámica externa son los deslizamientos: 

• Deslizamiento (movimiento de masas): los movimientos de masa en laderas son procesos de 

movilización lenta o rápida que involucran suelo, roca, o ambos, causados por el exceso de agua 
en el terreno y/o por efecto de la fuerza de gravedad. Consisten en un descenso masivo o 

relativamente rápido de materiales a lo largo de una pendiente. Son favorecidos por la pérdida 
de cobertura vegetal y forestal. Los deslizamientos se subdividen en caídas, volcamiento, 

deslizamiento de roca o suelo, propagación lateral, flujo, reptación, y deformaciones 

gravitacionales profundas.  

Algunos peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos son: 

• Inundaciones: se producen cuando lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de 

campo del suelo y el volumen máximo de transporte del río es superado, de forma que su cauce 
principal se desborda e inunda los terrenos circundantes. Las inundaciones son pluviales cuando 

se producen por acumulación de agua de lluvia sin que coincida necesariamente con el 

desbordamiento de un río, mientras que las fluviales suceden cuando los ríos o arroyos se 
desbordan debido a las crecidas que se producen por el exceso de lluvias. Esto puede ocurrir 

debido a tormentas tropicales o huracanes. 

• Sequías: es una situación de déficit de agua que afecta adversamente a la vegetación, fauna, al 

ser humano y las actividades en un área determinada, debido a un periodo de tiempo con 

condiciones meteorológicas anormalmente secas y suficientemente prolongadas como para 
que la falta de precipitación cause un grave desequilibro hidrológico, siendo un fenómeno de 

lento desarrollo y de amplia cobertura espacial. 

Basado en: Secretaría de Gobierno. (2016). Descripción de los fenómenos hidrometeorológicos; 

CENEPRED. (s.f.). 

 Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales; MARN (s.f.). 
Fenómenos naturales. Módulo I. Aspectos básicos de los fenómenos naturales de El Salvador.  

SEDATU, SENAPRED. (2016). Atlas de Riesgos Irapuato. Capítulo 5. Fenómeno geológico. 

 
 
 

Recordando el 
contenido de la guía 2, 
los desastres son:  
 
a) Las ocasiones en que 
un país ha 
experimentado por 
algún “evento”, al 
menos 10 personas 
muertas, más de 100 
afectados, y que haya 
generado un llamado de 
ayuda internacional, y/o 
declaratoria de estado 
de calamidad o 
emergencia. 
 
 b) Es una afectación 
directa o indirecta a 
seres humanos, que se 
manifiesta en la pérdida 
de la condición o 
seguridad física y en la 
que se afectan sus 
medios sustantivos de 
vida. 
 
También se ha 
planteado que los 
estilos de desarrollo de 
las sociedades influyen 
sobre el riesgo de 
desastres, pues son 
muchas las formas en 
que las sociedades, por 
acción u omisión, 
provocan desastres o 
hacen que incremente 
el sufrimiento causado 
por los fenómenos 
naturales. 
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Actividad 2. Aplica lo aprendido.  

• ¿Cuáles son las causas de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos?  

 

• Ejemplifica alguna experiencia propia o de una persona adulta en tu hogar sobre un peligro 

causado por algún fenómeno natural, uno geológico generado por geodinámica interna, otro 

por geodinámica externa, y uno hidrometeorológico.  Para cada uno, describe brevemente los 
efectos que tuvo sobre la población o el medio ambiente.   

Lo que debes saber (2). Riesgos y desastres: las causas y consecuencias sociales de los fenómenos 

naturales. 

El riesgo es una probabilidad de que un evento ocurra en una sociedad con vulnerabilidad y cause 
pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, etc. Estos eventos o agentes pueden ser 

geológicos, hidrometeorológicos u oceánicos. El riesgo puede entenderse, estudiarse, cuantificarse 

y reducirse, con la finalidad de evitar o minimizar los desastres o calamidades. Una situación de 
amenaza puede suceder por terremoto, huracán, lluvias, etc. y el nivel de vulnerabilidad de casas mal 

construidas y/o en lugares inadecuados, sociedades con falta de seguridad económica, etc. El 
desastre es causado por la combinación de amenaza y vulnerabilidad, que produce daños y pérdidas 

superiores a los que una comunidad puede recuperarse por sí sola. Cuando las pérdidas o daños son 

menores, generalmente se clasifican como emergencias, mientras que cuando son de gran 
magnitud, estamos ante una catástrofe.  

En la actualidad es posible reducir la vulnerabilidad a partir de la edificación de viviendas, 

infraestructuras y equipamientos con materiales adecuados y siguiendo normas, promoviendo el 

buen uso del suelo, evitando la construcción en zonas inundables o de altas pendientes, entre otras 
medidas.  

Estas son acciones que se hacen desde ahora para un escenario futuro. Sin embargo, no es tolerable 

la inacción cuando las condiciones de la realidad ya están dadas (viviendas mal construidas o 
localizadas en zonas inundables, etc.), y es por ello por lo que se debe preparar a las comunidades y 

a las instituciones para actuar en situaciones críticas para reducir la posibilidad de un desastre. Así, la 

vulnerabilidad ante el riesgo de desastres disminuye en la medida en que las personas, comunidades 
o instituciones incrementan sus capacidades, entendidas como la combinación de sus fortalezas, 

atributos, conocimientos y recursos disponibles.   

 

Para ampliar sobre la 
situación de El Salvador 
frente a los desastres y 
los compromisos 
nacionales para la 
sustentabilidad, puedes 
ver los siguientes 
videos: 

https://cutt.ly/3hndCnD  

https://cutt.ly/dhndVm1 
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Disminuir la vulnerabilidad, y por lo tanto el riesgo a desastres, requiere de acuerdos entre los actores 

o agentes sociales, las empresas privadas y el Estado, en particular en aspectos como la desigualdad 
y la pobreza, los cuales generalmente obligan a la población a establecerse en lugares bajo 

condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas ante la  
Comisión de Desarrollo Social en su 39° periodo de sesiones en 2001: “la protección social 

representa la respuesta de la sociedad a los niveles de riesgo o privación considerados inaceptables. 

Por consiguiente, el funcionamiento de los sistemas de protección social se apoya en un consenso 
social, implícito o explícito, sobre los valores fundamentales relacionados con un acceso seguro a 

medios que permitan satisfacer necesidades básicas y ejercer derechos fundamentales. Entre éstos 

figuran el acceso seguro al ingreso, empleo, servicios de salud y educación, alimentación y vivienda”. 

Basado en: DNPC, SAV. (2015). Preparación comunitaria. Gestión Integral para la 

Reducción de Riesgos de Desastres. Disponible en: http://www.un.org/ 

Actividad 3. Aplica lo aprendido.  

Responde las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo la protección social ayuda a disminuir la vulnerabilidad?  

• ¿Cuáles son las capacidades que se deben incrementar en las comunidades e instituciones?  

• ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la vulnerabilidad? 
 

C. Cierre 
 
Actividad 4. Evaluación formativa.  
 
Contrasta tus conocimientos previos y nuevos.  
 

• ¿Cuáles eran tus conocimientos previos respecto a los fenómenos naturales geológicos e 

hidrometeorológicos?  

• ¿Cuáles son tus conocimientos nuevos sobre estos temas? 
 


